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H e dicho muchas veces que vivimos en un mundo en el 
que se destacan demasiado las malas noticias frente a 
las buenas. Por ello me enorgullece presentar un trabajo 

que documenta una excepcional noticia: el voluntariado en 
España crece cada año de la mano de las entidades sociales, para 
atender, de una manera creativa, a las nuevas necesidades, y 
multiplica su impacto a través de las nuevas tecnologías.

Desde Fundación Telefónica hemos querido contribuir a poner 
cara al fenómeno, buceando en informes anteriores, con 
investigaciones cualitativas y cuantitativas propias, y a través de 
talleres y entrevistas con expertos.

Los resultados que arroja nuestro Retrato del Voluntariado en 
España son muchos y muy interesantes, pero quiero resaltar 
que, junto al crecimiento del número de personas voluntarias 
crece también el número de personas que dicen querer sumarse 
a este fenómeno. 

Y junto a ello, la sociedad valora muy positivamente a los 
voluntarios y voluntarias. Las encuestas que hemos realizado 
afirman que casi la totalidad de la población (93,7%) considera 
que la figura del voluntariado es bastante o muy importante; y la 
gran mayoría (81%) afirma tener bastante o mucha confianza en 
los voluntarios.

El informe documenta, asimismo, la progresiva profesionalización 
del papel del voluntariado en las organizaciones sociales: un gran 
número de entidades (43,7%) permite a los voluntarios participar  
en el diseño de sus proyectos; y más del 80% de ellas 
proporcionan formación a quienes desempeñan su labor 
solidaria. 

Así lo demandan los voluntarios y voluntarias: además de 
impactar con sus tareas, quieren sentirse protagonistas del 
proceso social al que están contribuyendo, aspiran a participar 
en las decisiones.

Esta es una de las grandes tendencias recogidas en esta 
investigación. Y otras son que el voluntariado está aumentando 
en los entornos educativos y en las empresas; que hay una 
creciente correlación entre voluntariado y emprendimiento; 
su transformación digital; el surgimiento del voluntariado que 
difunde las causas sociales; o el pujante voluntariado que atiende 
a mayores y enfermos, y a sus familias.  

Nuestra relación con el voluntariado es larga. En Telefónica 
llevamos más de 17 años apostando por el voluntariado 
corporativo, poniéndolo al servicio de cientos de entidades 
sociales en todos los países donde estamos presentes. 

Hace poco pusimos en marcha los Premios Fundación Telefónica 
al Voluntariado para reconocer las mejores prácticas, las de 
mayor impacto y las más innovadoras. No tengo duda de que los 
voluntarios os merecéis todos los reconocimientos.

Con esta publicación quiero transmitir a los que promueven el 
voluntariado y a los propias personas voluntarias nuestro apoyo 
y nuestra admiración. 

Muchas gracias por vuestro compromiso y por vuestro trabajo.

Una excepcional noticia

C É S A R  A L I E R TA  I Z U E L
Presidente de Fundación Telefónica

La población (93,7%) considera que la 
figura del voluntariado es bastante o muy 
importante; y la gran mayoría (81%) afirma 
tener bastante o mucha confianza en las 
personas voluntarias.
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Fundación Telefónica

T e doy la bienvenida a este Retrato del Voluntariado en 
España. Tendencias, experiencias innovadoras y cifras 
de un fenómeno creciente. El subtítulo enmarca muy 

bien los objetivos que nos hemos propuesto desde Fundación 
Telefónica con este trabajo de investigación. Resume los tres 
grandes propósitos de la publicación: aportar las magnitudes 
principales del sector, servir de guía inspiradora que da a 
conocer las prácticas más innovadoras, y por último mostrar 
las tendencias de este movimiento ante las encrucijadas 
sociales del siglo XXI. 

La información cuantitativa se basa en las encuestas 
llevadas a cabo por SigmaDos, y se suma a los informes 
imprescindibles que publica anualmente la Plataforma del 
Voluntariado en España. Ofrece datos muy esperanzadores 
sobre la madurez de un sector cada vez más profesionalizado 
y en constante evolución. Pero también los retos que el 
sector tiene por delante. Por citar dos de ellos, que están 
interrelacionados: es necesario desarrollar estrategias que 
fidelicen a las personas voluntarias más jóvenes (menores 
de 35 años) y más mayores (más de 65 años), y reforzar 
el estudio y la visibilidad del impacto de las actividades, 
tanto para incentivar a los propios voluntarios, como al resto 
de la población no voluntaria. Un 80,9% de los voluntarios 
actuales consideran que las acciones que han llevado a cabo 
han tenido impacto. Entre aquellos que ya no ejercen como 
tales, el 66,7% no consideran que su acción tuviera un gran 
impacto.

Estos datos serían insuficientes para entender el fenómeno del 
voluntariado, y por ello hemos querido que esta publicación 
resulte inspiradora y útil para organizaciones, empresas o 
personas que quieran sumarse a este movimiento. Hemos 
incluido 60 experiencias innovadoras, casos reales que 
muestran las múltiples facetas del papel social que cumple 
el voluntariado en España. Cada una de las fichas permite 
conocer el papel que se le concede al voluntario, el grado de 
formación, sus puntos fuertes y el impacto alcanzado.

Los casos prácticos están organizados en torno a ocho grandes 
tendencias que están dando forma al voluntariado que 
viene: colegios y universidades se han convertido en los 
escenarios más relevantes para iniciarse en la experiencia 
voluntaria; el acercamiento y la colaboración entre entidades 
sociales, empresas y Administración pública, que da lugar a 
un voluntariado profesional; nuevas formas de participación, 
medición, y difusión provocadas por la transformación 
digital del voluntariado; la irrupción de las redes sociales en 
la construcción del relato del voluntariado; la buena salud 
del voluntariado en los barrios, municipios y asociaciones 
pequeñas, donde sigue siendo el más invisible; el crecimiento 
del voluntariado que hemos llamado de acompañamiento, 
que es el que genera el impulso solidario de una mayor parte 
de la población; la convergencia entre las aficiones personales 
y la acción voluntaria, que se está convirtiendo en una de las 
fórmulas preferentes, y que produce mayor satisfacción; y el 
voluntariado como escenario privilegiado para el desarrollo de 
competencias personales y profesionales sin limitación de edad 
o antecedentes académicos.

Confiamos en que este informe contribuya al reto expresado 
por el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas de 
“definir y describir el inmenso y diverso conjunto de formas de 
voluntariado que existe en el mundo” (VNU, 2015, p.90).

Quiero terminar agradeciendo la participación en esta 
investigación de un panel de expertos de lujo que, atendiendo 
a la invitación de Fundación Telefónica, han mostrado una 
gran generosidad y han aportado su perspectiva, experiencia 
y reflexiones. Este grupo de trabajo está formado por 
profesionales promotores de voluntariado en el ámbito social, 
educativo, empresarial, medios de comunicación, sanitario, de 
cooperación internacional, y académico. 

En conclusión, me permito decir que cuanto mejor nos 
veamos en este retrato del voluntariado, mejor lo estamos 
haciendo como sociedad. Y Fundación Telefónica seguirá 
documentándolo. 

Las nuevas encrucijadas 
del voluntariado

C A R M E N  M O R E N É S
Directora General de Fundación Telefónica

Hemos incluido más de  60 experiencias 
innovadoras, casos reales que muestran las 
múltiples facetas del papel social que cumple  
el voluntariado en España.
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Un fenómeno diverso y creciente

*

¿ Cuál es el retrato de la 
persona voluntaria en 
España? ¿Qué está apor-

tando a las entidades socia-
les, a las comunidades te-
rritoriales, a otras personas 
beneficiarias y voluntarias? 
¿Están emergiendo nuevas 
formas de voluntariado?

Estas preguntas, tan básicas 
como complejas de responder con 
datos precisos, marcaron el punto 
de partida de esta investigación. 
La intención inicial era retomar 
cuestiones que estudios ante-
riores ya habían abordado, para 
sumar una mirada más al volun-
tariado, y poner en valor su contri-
bución social. Sin embargo, ape-
nas iniciada la exploración, ciertos 
datos fueron conduciendo el foco 
de estudio a la múltiple identidad 
de la persona voluntaria en la ac-
ción social. Una identidad que se 
desarrolla en un periodo en el que 
están emergiendo y confluyendo 
diversos escenarios, causas y mo-
dalidades de participación social: 
desde el activismo ciudadano, 

hasta manifestaciones informales 
de voluntariado. 

De este modo, en el proceso de 
estudio volvieron a surgir cues-
tiones aún más nucleares que las 
anteriores:

¿Qué identidad diferencial tie-
ne la persona voluntaria en la 
actualidad? ¿Cómo se refleja su 
contribución y a quién beneficia? 
¿En qué se diferencia de otras 
formas actuales de activismo y 
ayuda solidaria?¿Cómo podemos 
promover la experiencia de vo-
luntariado en entornos físicos y 
digitales que cambian y se retro-
alimentan? 

Incluso se planteó una pregunta 
aún más preliminar: 

¿Por qué es importante 
conocer y reconocer el 
voluntariado? 
Si bien es cierto que en Espa-
ña la trayectoria social y la Ley 
45/2015 del Voluntariado han 
establecido de forma nítida su 

La fuerza de trabajo voluntaria mundial equivale a la de 109 
millones de trabajadores y trabajadoras a tiempo completo, 
cifra que supera a la de muchas de las principales industrias 
mundiales. De estos 109 millones, el 30% corresponde a 
servicio voluntario que se realiza formalmente a través de 
organizaciones, asociaciones y grupos. 

conceptualización1, cada vez más 
organismos nacionales e inter-
nacionales confirman que las 
formas de voluntariado se están 
ampliando y diversificando. 

El Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas en su último in-
forme sobre el estado del volun-
tariado en el mundo (VNU, 2018) 
lo reconoce como un comporta-
miento social universal que supo-
ne un gran activo global para la 
paz y el desarrollo. Pero ya en un 
documento anterior anticipaba 
que uno de los retos para poten-
ciar el voluntariado “consiste 
en definir y describir el inmen-
so y diverso conjunto de formas 
de voluntariado que existe en el 
mundo” (VNU, 2015, p.90).

Es evidente que nos falta conocer 

1 Tal como de forma clara y breve 
se recoge en la nueva guía 
Quiero hacer voluntariado de la 
Plataforma de Voluntariado de 
España (PVE, 2019), en la que se 
especifican además sus valores, 
principios y dimensiones.

una gran parte de este volunta-
riado invisible institucionalmente. 
Pero también necesitamos obte-
ner evidencias de la contribución 
social y económica del volunta-
riado, especialmente en los con-
textos más vulnerables. 

Estas tareas son relevantes para 
reconocer, por ejemplo, el activo 
solidario de la mujer, que supone 
la proporción mayor de acciones 
voluntarias informales (casi el 60 
% en todo el mundo), o de perso-
nas con un estatus socioecónomi-
co o nivel de estudios bajo. 

Esto es significativo, entre 
otras cosas, porque el servicio 
voluntario informal tiende a 
tener un estatus más bajo y 
atrae menos apoyo práctico 
de los asociados externos a la 
comunidad. 
VNU , 2018, p. X

No tomarlo en consideración pue-
de conducirnos a perder la opor-
tunidad de reforzar este volunta-
riado informal, tan vinculado al 

La mayor parte de la actividad voluntaria global (el 70%), 
que es también la más difícil de capturar y generalmente 
menos visible para los actores principales del desarrollo, 
se realiza directamente a través del compromiso informal 
entre personas.
VNU, 2018, P. X
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El 42,1 % de 
personas ma-
yores de 18 
años cola-
bora con las 
ONG (ha au-
mentado desde 
el 30,2% en 2014).

El 36% de las 
personas que 
ya colabo-
ran con una 
ONG en 
cualquiera de 
las otras for-
mas de participa-
ción, también se incorporaría 
al voluntariado. 

El 32,4% de la 
población no 
voluntaria 
afirma que 
le gustaría 
colaborar 
como volun-
taria.

El 65,3 % tiene 
mucha o bas-
tante con-
fianza en el 
voluntaria-
do.

Datos extraídos 
del informe La Acción Volunta-
ria en 2018 

PVE, 2019, pp. 7, 48, 50, 51

tejido comunitario y tan necesa-
rio para generarlo.

En España hay también un gran 
campo solidario aún por registrar, 
aunque se ha hecho un esfuerzo 
continuo por tomar el pulso a la 
evolución cualitativa y cuantitati-
va del voluntariado (PVE, 2016).

Según las encuestas realizadas 
por la PVE en mayo y en octubre 
de 2018, es voluntaria el 6,2% de 
la población española mayor de 
14 años. Considerando los datos 
de población del Instituto Nacio-
nal de Estadística a 1 de enero de 
2018, se puede calcular que el nú-
mero de personas voluntarias en 
España mayores de 14 años está, 
en la actualidad, en torno a los 
2,5 millones.  (PVE, 2019, p.26)

Esta cifra, aunque con cierta 
tendencia al alza en los últimos 
años, sigue siendo significativa-
mente inferior a la media euro-
pea y mundial. Incluso conside-
rando el voluntariado con otros 
parámetros que amplían su por-
centaje, el World Giving Index si-
túa a España en el puesto nº 101 
del ranking internacional, con 
un 14% de población voluntaria 
(CAF, 2017, p. 43). Este porcenta-
je es también inferior al 20% de 
la media de la UE, y muy alejado 
de países como Irlanda (39%), 
Francia (31%) o Finlandia, Reino 
Unido y Austria (28%)2.

La lectura que podemos hacer 
de todos estos datos no solo nos 
remite a la población voluntaria, 
sino también a aquel sector con 
potencial para serlo, bien por su 

2 Fundación PwC, 2018, p.26. 
Análisis de PwC a partir de 
información de World Giving 
Index.

percepción positiva del volunta-
riado, su interés por sumarse, o 
su vinculación a otras formas de 
colaboración social.

Por otro lado, en un ejercicio de 
reflexión colectiva de varias insti-
tuciones y expertos que publicó 
en 2012 la Plataforma del Volun-
tariado de España, se propuso 
“estar atentos a las nuevas for-
mas de voluntariado y a los cam-
bios en las culturas de volunta-
riado” (PVE, 2012, p. 20). Y ya se 
apuntaba a modelos específicos 
que iban cobrando fuerza, como: 
voluntariado virtual; voluntaria-
do puntual; de profesionales muy 
especializados; voluntariado en 
familia o en grupos (ibíd, p.105). 

Sin duda, hay escenarios donde 
la experiencia del voluntariado en 
las últimas décadas ha ido cobran-
do cada vez más fuerza, como son 
la empresa o la universidad (Ob-
servatorio de Voluntariado Corpo-
rativo [OVC], 2015; Fundación Mu-
tua Madrileña, 2018).

Junto a estos datos, entidades y 
personas expertas del ámbito so-
cial identifican nuevos patrones 
de voluntariado, que han emergi-
do en el marco de la sociedad di-
gital, la complejidad de los retos 
sociales y los movimientos de par-
ticipación no institucionalizados, 
entre otros procesos de cambio. 
Así, por ejemplo, se detecta que la 
espontaneidad es una pauta cada 
vez más recurrente en la moviliza-
ción del voluntariado gracias a las 
redes sociales; o que las personas 

buscan vincularse a acciones vo-
luntarias, integrando otras dimen-
siones de su vida como sus aficio-
nes o competencias profesionales.

Todos estos datos nos obligan a 
abrir nuestro campo de visión y 
búsqueda. Pero sobre todo, nos 
conducen también a explorar 
el voluntariado en su hábitat 
natural: la experiencia perso-
nal y compartida de la acción 
solidaria. Solo desde la acción, 
podremos retratar la figura del vo-
luntariado en nuestra sociedad, e 
inspirarnos para potenciarla.

Un retrato diverso desde 
experiencias inspiradoras
El proceso de estudio promovido 
por Fundación Telefónica ha que-
rido hacer un retrato centrado en 
la figura de la persona voluntaria, 
mostrando las múltiples facetas 
del papel social que está desem-
peñando (y puede desempeñar) 
en la sociedad española.

Este retrato se revela en el in-
forme a través de experiencias 
colectivas que hacen posible la 
acción solidaria. Se presenta una 
selección de iniciativas inspira-
doras, que muestran fórmulas 
nuevas pero también modelos 
consolidados que vienen desa-
rrollándose desde hace déca-
das. Y es, en este juego de per-
manencias y transformaciones, 
donde se hace visible la esencia 
de la acción voluntaria. El estu-
dio ha sido un proceso partici-
pativo que se ha nutrido de dife-
rentes fuentes.

58+42+A
64+36+A

68+32+A
35+65+A

En España

Proceso de elaboración de la investigación

42,1%

36%

32,4%

65,3%

En España, es voluntaria el 6,2% de la población mayor 
de 14 años. El número de personas voluntarias en España 
mayores de 14 años se sitúa en torno a los 2,5 millones.
PVE, 2019, p.26

E N CU E STA S
SigmaDos ha realizado el análisis 
de las encuestas a:

• Población general (2.503 en-
trevistas)

• Entidades de voluntariado 
(1.178 entrevistas)

• Consultoras, redes y federacio-
nes de voluntariado (33 entre-
vistas)

Del 24 de julio al 25 de octubre 
de 2018

E X PERIE N CI A S
• Valoración de 339 iniciativas 

candidatas a los Premios Fun-
dación Telefónica al Volunta-
riado.

• Exploración nacional de los 
principales modelos y expe-
riencias de voluntariado des-
tacadas por redes o entidades 
sociales.

Del 24 de julio 2018  
al 15 de febrero de 2019

IN FO RM E S
Análisis de informes nacionales e 
internacionales sobre voluntaria-
do, realizados por los organismos 
referenciales, preferentemente 
desde 2010 (ver bibliografía)

Del 24 de julio 2018 al 4 de marzo 
de 2019

E X PE R TOS
Taller de análisis conjunto:  
15 de enero de 2019

Entrevistas personales:  
20 enero – 28 de febrero de 2019

22 expertos participantes
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Expertos colaboradores

J A V I E R  N A D A L
Presidente de la Asociación Española 
de Fundaciones. Patrono de Fundación 
Telefónica y Junior Achievement, entre 
otras organizaciones.   

J U L I A  A R A M E N D I
Directora de proyectos en Voluntariado 
y Estrategia, consultora especializada 
en programas de responsabilidad social 
corporativa. 

J U L I O  J O N T E
Director de la Fundación Centro Español 
de Solidaridad del Principado de Asturias 
y presidente de Proyecto Hombre Asturias.  

J U L I Á N  J I M É N E Z  D Í A Z - Z O R I TA
Coordinador del Departamento de 
Voluntariado en Manos Unidas. 

E S T E R  S E V I L L A  G A R C Í A
Subdirectora de Proyectos Sociales 
en Fundación Naturgy y presidenta de 
Fundación Mary Ward.  

F E R N A N D O  P A S T O R
Responsable del programa de voluntariado 
internacional de "la Caixa“. 

D A V I D  C E R V E R A
Subdirector general de Programas de 
Innovación de la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid. 

E M I L I O  L Ó P E Z  S A L A S
Responsable de voluntariado en Cáritas 
Española y desarrollo institucional, y 
exdirector de la Escuela de Voluntariado en 
Madrid. 

S I LV I A  A R I A S  C A R E A G A
Doctora en Ciencias Biológicas. Directora 
de la Oficina de Acción Solidaria y 
Cooperación de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 

C O N C E P C I Ó N  N I C O L Á S
Responsable del Servicio de Atención 
al Paciente en el Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús, centro sanitario 
dedicado a la patología pediátrica. 

A L E J A N D R O  M O R A
Pertenece al equipo “Tejiendo Compromiso 
Social en Red”, una iniciativa de Escuelas 
Católicas. 

A V E L I N O  V E L A S C O
Responsable del Observatorio de la 
Plataforma del Voluntariado de España, 
en materia de análisis e investigación 
sobre el voluntariado en España.

N I E V E S  A R C E
Miembro del equipo “Tejiendo Compromiso 
Social en Red”, una iniciativa de Escuelas 
Católicas. 

P A S C U A L  C A B A L L E R O
Pediatra de Médicos Sin Fronteras. 
Coordinador de casos clínicos de la plataforma 
de Telemedicina 2.0 de Médicos Sin Fronteras. 

M A R C E L I N O  P É R E Z
Director de Special Olympics Madrid, 
fundación que proporciona oportunidades 
de integración a través del deporte.  

M A R Í A  R O S A  G A R R I D O
Directora de Responsabilidad Corporativa 
y Voluntarios en RTVE, una iniciativa 
solidaria de la corporación pública de 
medios. 

L U I S  M A R Í A  L Ó P E Z  A R A N G U R E N
Sociólogo y pedagogo. Actualmente es 
miembro del Patronato de la Fundación 
Tomillo, donde fue director de Formación 
y Empleo. 

L U I S  A R A N G U R E N  G O N Z A L O
Filósofo y teólogo. Formador, 
conferenciante y escritor. Experto y 
consultor internacional en voluntariado.  

F U N D A C I Ó N  T E L E F Ó N I C A

DEPARTAMENTO DE  
COMUNICACIÓN 
Lydia Loste Sáez 
Rafael Cobo Cobo 
Ezequiel Villajos Sánchez-Mateos 
Carmen Valencia López 
Elena Carrilero Jiménez

PROGRAMA VOLUNTARIOS  
TELEFÓNICA 
Carlos Ignacio Palacios García 
Francisco Moro 
Silvia Movellán Viaña 
Susana Torrubiano 
Ricardo Esteban Guadalix 
Carolina García Delgado

U P S O C I A L

INVESTIGACIÓN  
CUALITATIVA Y COORDINACIÓN 
Carmen Salcedo 
Víctor Arias 
Diego Lejarazu 
Laia Oto Llorens 
Arancha Cejudo 

S I G M A D O S

INVESTIGACIÓN  
CUANTITATIVA 
Rosa Díaz 
César González

Dirección y coordinación Equipo de investigación
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Principales colectivos objeto de la acción de las entidades

Pobreza Discapacidad Infancia Juventud Mujeres

Parados Salud mental Mayores Otros

Coordenadas para enfocar 
el voluntariado actual

Desde las organizaciones
E l Tercer Sector Social en 

España cuenta con casi 
30.000 entidades activas 

y la participación de más de 2 
millones de personas, de las que 
son voluntarias el 58%3. Consti-
tuye el marco organizativo que 
más evidencia el peso social de 
la acción voluntaria, si tenemos 
en cuenta que el Tercer Sector 
atiende anualmente a casi siete 
millones de personas en España.

En el proceso de estudio nos 
acercamos a este universo or-
ganizativo, a través de 1.178 en-
trevistas que realizó SigmaDos a 
entidades del Tercer Sector que 
colaboran con voluntariado (ver 
ficha técnica en Anexos). De esta 
forma se extrajeron datos que 
ayudan a valorar la evolución del 
voluntariado en este ámbito.

3 Fundación PwC, 2018, p.26. Los 
datos estadísticos de la fuerza 
voluntaria del Tercer Sector son 
de 2016.

Voluntariado continuo y esporádico

¿Cuál es la edad media de las personas voluntarias?

Continuo
personas 
continuas 
de media.

Esporádico

17 a 25 años:

26 a 35 años:

¿Cuántas personas voluntarias 
continuas y esporádicas 
colaboran en su entidad?

En las organizaciones con más años de experiencia el 
voluntario continuado predomina frente al esporádico:

En la mitad de las entidades, 
el 49,7%, la edad media del 
voluntariado se sitúa entre 
los 26 y los 45 años.

Únicamente en el 19,8% de 
las entidades la edad media 
del voluntariado es menor a 
los 26 años.

1987 o anterior
Año de formación de la organización

1988-1997 1998-2007 2008-actualidad

117117

19,8%

24,6%

46 a 65 años:

66 y más años:

36 a 45 años:

21,1%

2%

NS/NC: 7,3%

25,1%

64 5656 48 4040 41 3232 26
68,268,2

personas 
esporádicas 
de media.48,7

Voluntariado continuo y esporádico
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Continuo
personas 
continuas 
de media.
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¿Cuántas personas voluntarias 
continuas y esporádicas 
colaboran en su entidad?

En las organizaciones con más años de experiencia el 
voluntario continuado predomina frente al esporádico:

En la mitad de las entidades, 
el 49,7%, la edad media del 
voluntariado se sitúa entre 
los 26 y los 45 años.

Únicamente en el 19,8% de 
las entidades la edad media 
del voluntariado es menor a 
los 26 años.

1987 o anterior
Año de formación de la organización

1988-1997 1998-2007 2008-actualidad

117117

19,8%

24,6%

46 a 65 años:

66 y más años:

36 a 45 años:

21,1%

2%

NS/NC: 7,3%

25,1%

64 5656 48 4040 41 3232 26
68,268,2

personas 
esporádicas 
de media.48,7
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• El enfoque organizativo de la 
integración del voluntariado parece 
estar todavía muy supeditado 
a la actividad que realiza y no 
tanto al papel constitutivo 
que puede desempeñar en 
las propias entidades, sobre 

todo en aquellas con mayor 
trayectoria. Este hecho puede 
constatarse en la forma de 
abordar el voluntariado más 
joven y en el tipo mayoritario 

de formación que se ofrece 
(orientado a la actividad que 
va a desempeñar). No revertir 
este proceso podría generar 

dificultades para mantener un 
nivel de voluntariado continuo y 
captar ciertos perfiles de personas  
voluntarias, que pueden ver 
satisfechas sus demandas de 
participación en otros entornos 
de acción social más horizontales. 
Pero también puede ser una 
barrera para innovar en las 
propias entidades, ya que no 
se aprovecha el talento del 
voluntariado para el diseño de la 
acción, incorporando por ejemplo 
modelos de movilización más 
acordes con las generaciones de 
menor edad.

• En las entidades sociales que se 
crearon a partir de 1997 se observa 
un cambio de tendencia: menor 
número de voluntarios implicados, 

con una mayor paridad entre 
esporádicos y continuos; un 
grado mayor de participación 
en el diseño de los proyectos, 
así como en la propia gestión 

y toma de decisiones de las 
entidades. Pese a que se aprecia 

que muchas de estas entidades 
no siguen acciones establecidas, 
como protocolos de bienvenida 

o desvinculación, la mayor 
participación del voluntariado en 
la entidad puede ser un aliciente 
para mantener la vinculación 
o movilizar al voluntariado en 
campañas ocasionales.

• El voluntariado senior es todavía 
un perfil que queda por potenciar 
en este ámbito organizativo, 
pese a su peso sociodemográfico 
creciente.

• La captación de voluntarios y 
voluntarias depende en gran me-
dida de la proactividad del pro-
pio voluntariado, y no tanto de 
estrategias efectivas de las en-
tidades. Este hecho, unido a que 
las vías de captación se centran en 
los medios de comunicación y la 
universidad, además de restringir 
el perfil del voluntariado a un sec-
tor concreto de la población, puede 
suponer para el Tercer Sector un in-
conveniente ante formas emergen-
tes de ayuda, que movilizan de for-
ma más ágil a la población a través 
de las redes sociales. 

Un activo determinante
• El voluntariado es un activo 

determinante y sostenido en el 
tejido asociativo orientado a la 
acción social en el ámbito local y 
regional. Si tenemos en cuenta 
que el 50,6% de las entidades 
sociales disponen de entre 0 y 
5 trabajadores o trabajadoras 
contratados, podemos deducir 
que sin el voluntariado su 
acción se vería seriamente 
comprometida.

• El hecho de que esta dimensión 
local de la acción voluntaria 
se combine con la relevancia 
también del voluntariado en 
cooperación internacional, 
da cuenta de cómo lo global 
y lo local convergen en la 
conciencia y el compromiso 
del voluntariado, en 
consonancia con la ciudadanía 
global que propicia la sociedad 
actual.
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Implicados en el diseño de proyectos

Formación de las personas voluntarias

Relación con el voluntariado
Porcentaje de entidades que 
disponen de cada uno de los 
protocolos/acciones de formación:

Porcentaje de entidades en 
las que el voluntario participa 
en el diseño de todos o 
bastantes proyectos:

A medida que la edad media de los voluntarios y voluntarias es 
mayor, el porcentaje de entidades en las que el voluntario 
participa en el diseño de las acciones aumenta:

El tipo de formación más impartida se centra 
más en las organizaciones y sus acciones que en las 
necesidades del voluntariado

La participación de los
voluntarios y voluntarias 
en la propia gestión de la 
organización está 
implementada en el 
56,2% de las entidades.

Formación

Capacitación

Gestión

Bienvenida

Continuidad

Formación 
inicial básica

Formación sobre 
las actividades

Formación 
en derechos

Formación 
en capacitación

58,3%

85,3%

84,2%

59,6%

65,7% 79,4% 23,3% 27,6%

56,2%

43,7%

17-25 
años

26-35 
años

36-45 
años

45-65 
años

66 y más
años

36,5%
42,2% 43,1%

52,5%
61,4%

Implicados en el diseño de proyectos
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más en las organizaciones y sus acciones que en las 
necesidades del voluntariado

La participación de los
voluntarios y voluntarias 
en la propia gestión de la 
organización está 
implementada en el 
56,2% de las entidades.

Formación

Capacitación

Gestión

Bienvenida

Continuidad

Formación 
inicial básica

Formación sobre 
las actividades

Formación 
en derechos

Formación 
en capacitación

58,3%

85,3%

84,2%

59,6%

65,7% 79,4% 23,3% 27,6%

56,2%

43,7%

17-25 
años

26-35 
años

36-45 
años

45-65 
años

66 y más
años

36,5%
42,2% 43,1%

52,5%
61,4%

¿Cómo son las entidades 
en las que se desarrolla la 
acción voluntaria?
• Solo el 10,7% se fundaron des-

púes de 2008, y más de la mi-
tad cuenta con una trayectoria 
que supera los veinte años.

• El 65,6% son asociaciones, 
mientras que las fundaciones 
representan el 20,7%. 

• El 16,8% de las entidades no 
cuentan con ningún trabaja-
dor o trabajadora de forma 
habitual y lo más frecuente es 
que se traten de entidades de 
pequeño tamaño, ya que un 
tercio tienen entre una y cinco 
personas contratadas.

• Considerando que una misma 
entidad puede intervenir en 
varios ámbitos, destaca que el 
38% de las entidades actúa en 
un marco geográfico local o re-
gional, mientras que el 25% lo 
hace en otros países.

• El principal ámbito de actuación 
es el social, en el que operan 
casi siete de cada diez entida-
des con voluntariado. Dobla al 
segundo sector más frecuente, 
el socio-sanitario (31,9% de las 
entidades). Tras estos dos ám-
bitos de actuación, los más fre-
cuentes son la cooperación para 
el desarrollo (26,7%) y el educa-
tivo (23,1%).

• Los cinco principales colectivos 
objeto de la acción de las enti-
dades son los relacionados con 
la pobreza y la exclusión social, 
la discapacidad, la infancia, la 
juventud y las mujeres. 

Relación con el voluntariado
Porcentaje de entidades que disponen de cada 
uno de los protocolos/acciones de formación:

La participación de los
voluntarios y voluntarias en la 
propia gestión de la organización 
está implementada en el 56,2% 
de las entidades.

Formación

Capacitación

Gestión

Bienvenida

Continuidad

58,3%58,3%

85,3%85,3%

84,2%84,2%

59,6%59,6%

56,2%56,2%
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¿Cómo se está abordando 
el voluntariado en estas 
entidades?
• Las entidades que colaboran 

con voluntariado se decantan 
más por el voluntario continuo 
(nueve de cada diez) que por el 
puntual4, si bien hasta cuatro 
de cada cinco entidades cuen-
tan con personas voluntarias 
ocasionales. 

• En relación con el número de 
personas voluntarias continuas 
y puntuales, la brecha tiende a 
minimizarse entre aquellas en-
tidades fundadas a partir del 
año 1997. Estas no sólo cuen-
tan con un número medio de 
voluntarios menor, sino que 
tienden a incorporar más o me-
nos por igual ambos tipos de 
voluntariado.

• En la mitad de las entidades 
(49,7%) la edad media del vo-
luntariado se sitúa entre los 
26 y los 45 años. Únicamente 

4 En las entrevistas se 
conceptualizaron como personas 
voluntarias continuas aquellas que 
colaboran en distintas campañas 
o en la misma realizando al menos 
una actividad al mes de media. Y 
como puntuales, las que colaboran 
en alguna o varias campañas de 
forma esporádica.

en el 19,8% de las entidades la 
edad media del voluntariado es 
menor a los 26 años. Y solo un 
2% confirma que la edad me-
dia es mayor de 66 años.

• La edad media del voluntariado 
es una variable que se relaciona 
con patrones de integración de 
estas personas en la entidad:

 - La juventud de las personas 
voluntarias parece actuar 
como acicate para contar 
con protocolo de bienvenida 
y formación, con el objetivo 
de facilitar su incorporación 
en la organización. Entre las 
entidades que cuentan con 
dicho protocolo y formación, 
el 46,9% muestra una edad 
media menor de 36 años. 
Este porcentaje va disminu-
yendo a medida que aumen-
ta la edad media del volun-
tariado.

 - Esta correlación se invierte 
cuando se trata del porcen-
taje de entidades que impli-
can a los voluntarios en el 
diseño de todos o bastantes 
proyectos. A menor edad, 
disminuye el porcentaje de 
entidades que hacen partíci-
pes a los voluntarios en el di-
seño de los proyectos. 

• En el 43,7% de las organiza-
ciones el voluntario participa 
en el diseño de bastantes pro-
yectos. Son las entidades de 
creación más reciente las que 
tienen mayor índice de partici-
pación del voluntario en el di-
seño de las acciones; hasta el 
55,2% de las fundadas a partir 
del 2007 indican que sus co-
laboradores participan en el 
diseño de las actuaciones de 
bastantes o todos los proyec-
tos llevados a cabo.

• La participación del cuerpo de 
voluntarios en la propia ges-
tión de la organización está im-
plementada en el 56,2% de las 
entidades.

• Algo más de ocho de cada diez 
entidades proporcionan for-
mación a sus voluntarios. Úni-
camente una de cada cuatro 
entidades dan formación es-
pecífica sobre los derechos del 
voluntario. 

Casi todas las actuaciones que 
se pueden realizar en torno 
al voluntariado (protocolo 
de bienvenida, continuidad, 
formación, certificación ) 
implican en mayor medida a las 
entidades con una historia más 
dilatada, y va disminuyendo su 

penetración a medida que se 
acerca el año de fundación de 
la entidad. La única salvedad se 
encuentra en la existencia en 
la entidad de algún órgano de 
gestión o de toma de decisiones 
que permita la participación del 
voluntariado. Dos de cada tres 
entidades fundadas en la década 
pasada tienen implementada 
dicha medida, frente a un 56,7% 
entre las más antiguas.

• Es también destacable que 
casi la mitad de las entida-
des constituidas a partir 
del 2008 no pertenecen 
a ninguna plataforma, fe-
deración o red de volunta-
riado.

• Aunque la mayoría de las 
organizaciones (59,4%) 
realizan labores de cap-
tación de voluntarios, lo 
más frecuente es que sea 
la propia persona interesa-
da la que se ponga en con-
tacto con la organización 
(86,5%).

• Los medios de comunica-
ción y la captación a tra-
vés de las universidades 
son las dos vías principales 
para la consecución de vo-
luntarios.

Las empresas están comprendiendo el poder del 
voluntariado corporativo como una herramienta interna 
para mejorar la relación con sus empleados y con su 
entorno. Cada vez son más las que diseñan proyectos 
propios de impacto social contando con las habilidades, 
el tiempo y la energía de su mayor recurso: las personas.
JULIA ARAMENDI
Directora de proyectos en Voluntariado y Estrategia,  
consultora especializada en programas de responsabilidad  
social corporativa. 

¿Cuál es el proceso de captación de personas voluntarias?

Medios de 
comunicación

Centros 
universitarios

Eventos
y charlas

Redes
sociales

Empresas
(corporativo)

Centros
educativos

Centros 
sanitarios

Consultoras
estratégicas

Otras

68%

56%

44%

32%

20%

4% 4% 4%

16%

Respuesta múltiple Medios de comunicación y  universidades 
son las dos vías principales para captar 
voluntarios y voluntarias.
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Ayudar a personas 
mayores/dependencia Infancia

Conciliación
familiar

Salud

No se lo ha 
planteado en serio

No conoce 
ninguna 

organización

Falta de
tiempo

Compatibilidad
con el trabajo

Actividades más interesantes

Motivos para no hacer voluntariado

25,5%25,5%

Ayudar a personas 
en riesgo de exclusión

20%20%20,9%20,9%

53,5%53,5%

8,3%8,3%

3,4%3,4% 3,2%3,2%

24,2%24,2%

5,4%5,4%

Ayudar a personas 
mayores/dependencia Infancia

Conciliación
familiar

Salud

No se lo ha 
planteado en serio

No conoce 
ninguna 

organización

Falta de
tiempo

Compatibilidad
con el trabajo

Actividades más interesantes

Motivos para no hacer voluntariado

25,5%25,5%

Ayudar a personas 
en riesgo de exclusión

20%20%20,9%20,9%

53,5%53,5%

8,3%8,3%

3,4%3,4% 3,2%3,2%

24,2%24,2%

5,4%5,4%

Desde la opinión pública
¿ La sociedad española 

conoce y reconoce 
la contribución del 

voluntariado? 

La respuesta a esta cuestión pue-
de ser un factor determinante del 
recorrido futuro de este movi-
miento solidario en nuestro país. 

SigmaDos realizó 2.503 entre-
vistas a personas mayores de 18 
años (ver ficha técnica en Ane-
xos) con el objetivo, entre otros, 
de recoger cuál es la percepción 
sobre el voluntariado de personas 
que son o han sido voluntarias, y 
también de aquellas que no han 
llevado a cabo acciones de volun-
tariado. 

Algunos datos nos revelan claves 
para mejorar la visibilidad social 
del voluntariado.

¿Consideramos importante 
la figura del voluntariado en 
nuestra sociedad?
• Casi la totalidad de la población 

(93,7%) considera que la figu-
ra del voluntariado es bastan-
te o muy importante; y la gran 
mayoría de la población (81%) 
afirma tener bastante o mucha 
confianza en las personas vo-
luntarias.  
 
Podría pensarse que esta per-
cepción tan positiva tiene rela-
ción con el hecho de que casi el 
68% de la población considera 
que el número de voluntarios 
y voluntarias que hay actual-
mente es escaso; aunque hay 
que destacar que casi una quin-
ta parte no conoce la magnitud 
del voluntariado en el país.

• El 51,6% de la población consi-
dera que la figura del voluntario 
es necesaria, frente al 41% que 
piensa que su papel debería ser 
abordado por instituciones pú-
blicas. Estos porcentajes mues-
tran que la opinión pública se 
muestra en alguna medida divi-
dida al respecto.  
 
Destaca a su vez que el 30,7% 
de quienes perciben el volun-
tariado como menos necesa-
rio, abogan por recompensar-
los monetariamente de alguna 
manera. En cierta medida pa-
rece que estos segmentos de-
fienden la profesionalización 
de los servicios provistos por el 
voluntariado.

¿El voluntariado está 
presente en nuestro entorno 
más cercano?
• Un 42,3% de la población cono-

ce a alguien cercano que cola-
bora que colaboran en activida-
des de voluntariado; el 24,3% 
tiene familiares que desarrollan 
actividades de voluntariado y 
un 11,6% tiene compañeros (de 
trabajo o estudios) que lo hacen. 
Hay, sin embargo, un 35,6% 
que no conoce en su entorno a 
alguien que colabore con activi-
dades de voluntariado.

• Más de la mitad de las personas 
entre 18 y 29 años tienen un 
amigo o amiga que ha colabo-
rado con acciones de volunta-
riado. 
 
De igual forma, el 52,2% de las 
personas con estudios supe-
riores tiene amigos que ejercen 
como voluntarios. 
 
El 74% de los que llevan colabo-
rando más de 20 años, tienen 
personas próximas que desarro-
llan acciones de voluntariado.

Teniendo en cuenta que el en-
torno social y las redes persona-
les son un factor de primer orden 
para motivar a las personas a la 
acción voluntaria, todos estos 
porcentajes nos pueden condu-
cir a ser optimistas en cuanto a 
la proyección potencial del vo-
luntariado (sobre todo en el co-
lectivo joven). Pero también nos 
da cuenta de que puede restrin-
girse a un perfil socioeducati-
vo medio-alto, si no se consigue 
movilizar otros entornos pobla-
cionales.
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¿Qué tipo de acción 
voluntaria valoramos más?
• Las tres actividades más inte-

resantes del voluntariado para 
la población son la ayuda a 
personas mayores o en situa-
ción de dependencia (25,5%), 
las acciones en pro de la infan-
cia (20,9%) y las que tienen re-
lación con personas en riesgo 
de exclusión social (20%). 

• El interés por las áreas de ac-
tuación está marcado por la 
autopercepción, según edad 
y sexo. Así las actividades re-
lacionadas con la infancia son 
más importantes para las mu-
jeres y las personas en edad 
reproductiva (de 30 a 44 años) 
mientras que el interés en las 
actividades dedicadas a las 
personas mayores crece entre 
los mayores de 45 años y fun-
damentalmente entre los ma-
yores de 65. 
 
Sin embargo, la autopercep-
ción como factor determinante 
del interés, se diluye cuando la 
muestra se reduce a personas 
que han sido o son voluntarias, 
o han pensado en colaborar 
como tales. En estos colecti-
vos destaca el mayor interés, 
en términos comparativos 
con quienes no lo han pensa-
do siquiera, por las actividades 
relacionadas con la infancia y 
las personas en riesgo de ex-
clusión social. Podemos dedu-
cir que la persona voluntaria o 
proclive a serlo dispone de una 
conciencia social que trascien-
de su realidad inmediata.

¿Cuál es nuestro nivel de 
conocimiento sobre el 
voluntariado?
• El 71,2% de la población re-

cuerda y puede nombrar al-
guna organización que realiza 
acciones de voluntariado en 
España. Pese a que no repre-
sentan el perfil mayoritario de 
entidad de voluntariado en el 
país, la mayor parte de perso-
nas encuestadas (39,8%) iden-
tificaron la Cruz Roja con accio-
nes de voluntariado, seguida a 
bastante distancia de Cáritas 
(18%) y Médicos sin Fronteras 
(13,3%). 

• La tasa de conocimiento de 
organizaciones con acciones 
de voluntariado se incremen-
ta paulatinamente a medida 
que aumenta el nivel de estu-
dios (cuatro de cada cinco per-
sonas con estudios superiores 
puede citar alguna organiza-
ción de este tipo). Estas son 
también las que mayor impli-
cación tienen con la realiza-
ción de voluntariado.

• En relación con el grupo de 
edad, este conocimiento de-
crece del 75% al 60,3% a par-
tir de los 65 años. Este seg-
mento de población es el que 
percibe, en mayor porcentaje, 
que el voluntariado es nece-
sario (56,7%) y que su figura 
tiene un gran reconocimien-
to; sin embargo, son el grupo 
que menos voluntariado rea-
liza y el que mayor porcentaje 
acumula de quienes nunca se 
han planteado hacer volun-
tariado. 
 
Es decir, el sector poblacional 
de más edad aprecia y percibe 
como importante el volunta-
riado pero, en cierto sentido, 
lo entiende como un "servi-
cio" que reciben, no como una 
opción personal de acción.

¿Qué nos frena para 
convertirnos en personas 
voluntarias?
• El 70,3% de la población nun-

ca ha hecho aciones de volun-
tariado en ninguna asociación, 
organización o institución. 

• El 41,1% de la población que 
no ha colaborado nunca en ac-
ciones de voluntariado, se ha 
llegado a plantear en alguna 
ocasión el hecho de participar 
en ellas. Este dato conduce a 
un horizonte optimista si lo 
unimos al 32,4% de la pobla-
ción no voluntaria que afirma 
actualmente que le gusta-
ría colaborar como voluntaria 
(PVE, 2019, p. 50).

• Más de la mitad de quienes se 
han planteado colaborar como 
voluntarios pero finalmente no 
se han decidido a ello, no han 
dado este paso por falta de 
tiempo. Otro de los frenos para 
no realizar acciones de volun-
tariado entre las personas que 
sí que se lo han planteado son 
los problemas de incompatibi-
lidad con el trabajo que les su-
pone (24,2%).

• Si queremos tender a un voluntariado inclusivo, que refleje la 
diversidad de nuestra sociedad y haga posible que más per-
sonas puedan participar5, sin menoscabo por su condición 
socioeconómica o nivel de estudios6, sería recomendable un 
planteamiento sólido de promoción del voluntariado:

 - Difundir el conocimiento sobre la figura y la contribución 
del voluntariado, ampliando y diversificando los canales 
y los ámbitos de comunicación. Hay que destacar que un 
30 % de la población no tiene claro qué es el voluntariado 
(PVE, 2019, p.66).

 - Mostrar diferentes experiencias de voluntariado, que des-
monten creencias y barreras psicológicas, físicas o socia-
les7. Transmitir que la acción de voluntariado está al alcan-
ce y hay posibilidades de compatibilizarlo con la realidad de 
cualquier persona.

 - Si la barrera principal es la falta de tiempo, es importante tal 
como destaca SigmaDos en su informe "comunicar que la 
realización de voluntariado no requiere necesariamente una 
inversión en tiempo más allá de lo que cada uno pueda per-
mitirse, y eludir una imagen de implicación total, que puede 
estar generando frenos a las personas que se han plantea-
do ser voluntarias pero no lo han llegado a hacer".Este argu-
mento se sostiene por el hecho de que aquellos voluntarios 
o voluntarias que mantienen una colaboración, de mayor 
continuidad, realizan dicha acción voluntaria de forma es-
paciada.

• Cabe personalizar e intensificar la promoción del voluntariado 
entre los grupos de edad que pueden aportar aún más talento 
y dedicación: los jóvenes y los mayores de 65 años. En el caso 
de las personas entre 14 y 24 años, el 41,6% cree que incorpo-
rarse al voluntariado no es fácil; entre mayores de 65 años la 
barrera principal es el desconocimiento del voluntariado (PVE, 
2019, p. 64). 

5 Este enfoque fue resaltado en el informe de Naciones Unidas (VNU, 
2015, pp. xiv-xv).

6 Estas dos condiciones se destacan como los únicos factores con una 
incidencia significativa sobre el voluntariado (PVE, 2019, p. 37). El 
voluntariado se concentra en aquellos sectores con un nivel alto de 
estudios y estatus económico.

7 El último informe de la PVE (2019, pp. 66-77) muestra un elenco de 
razones de desinterés por el voluntariado. 

El reto de atraer a  
jóvenes y mayores
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Colaboración y voluntariado Motivaciones para colaborar

Ganas de ayudar 
y sentirse útil

Experiencia personal
o de alguien cercano

Aprender y 
enriquecerse 
como persona

Mejorar o cambiar
la sociedad

73,2%73,2% 16,2%16,2%TOTAL

Hombre

Mujer

18-29 años

30-44 años

45-64 años

65 y más años

Elementales o
primarios

Secundarios

Superiores

SE
XO

ED
AD

ES
TU

DI
OS

Actualmente colabora o ha colaborado 
en actividades de voluntariado: 

29,5%29,5%

28,4%28,4%

30,7%30,7%

36%36%

34,2%34,2%

28,6%28,6%

20%20%

13,5%13,5%

26%26%

41,5%41,5%

13,9%13,9%

10%10%

Desde las personas voluntarias
¿ Quién se implica en 

acciones voluntarias 
en España? ¿Cuáles 

son sus motivaciones para 
participar, continuar o 
desistir en el voluntariado?  
Son cuestiones relevantes para 
plantear modelos de captación, 
formación y acompañamiento, 
que tengan en cuenta sus 
intereses y necesidades como 
foco central.

Además de la encuesta realizada 
en el marco de este estudio por 
SigmaDos en julio de 2018, la Pla-
taforma de Voluntariado en Es-
paña (PVE, 2019) desarrolló dos 
encuestas en mayo y septiembre 
de 2018. Estas aproximaciones 
y las de otros estudios específi-
cos sobre voluntarios en España 
(PVE, 2019, p.25) aportan los da-

tos más recientes para responder 
a estas cuestiones. Si bien hay 
diferencias de porcentajes, según 
la concepción de voluntariado y el 
rango de edad que se toma como 
referencia, las tendencias que se 
señalan son convergentes8.

Por otra parte, el 15 de enero de 
2019 Fundación Telefónica con-
vocó a representantes de entida-
des expertas en voluntariado en 
diferentes ámbitos: Tercer Sector; 
empresas; Administración públi-
ca; escuelas y universidades; cen-
tros sanitarios y consultoras es-
pecializadas. A través de un taller 
participativo, estos actores apor-

8 En este apartado, los datos en los 
que no se referencia la fuente, son 
resultado de la encuesta realizada 
por SigmaDos en el marco de este 
proceso de estudio.

taron su conocimiento de campo 
para identificar las motivaciones 
del voluntariado actual.

¿Quiénes configuran el 
voluntariado en España?
• Eurostat (2017) señala que 

en España un 10,7% (9,8% 
hombres y 11,7% mujeres) 
de la población con más de 
16 años son voluntarios. 
De nuevo, tal como destacá-
bamos en la introducción, es 
un porcentaje muy inferior al 
promedio de la Unión Europea 
(19,3%).

• La encuesta de SigmaDos 
(2.503 entrevistas a perso-
nas mayores de 18 años) 
marca también un 10% de la 
población española como vo-
luntaria, pero también destaca 
un gran porcentaje (29,5%) que 
han sido voluntarios, ejerzan o 
no como tales en la actualidad. 

• Aunque las cifras varían, las 
encuestas coinciden en que 
el perfil principal de la per-
sona voluntaria en España 
corresponde a una mujer de 
35 años aproximadamente, 
con estudios superiores y un 
nivel socio-económico me-
dio-alto.  

Es destacable que cuatro de 
cada diez personas con estu-
dios superiores colaboran o 
han colaborado con organiza-
ciones de voluntariado.

• El voluntariado se ha incorpo-
rado y ha ido adquiriendo rele-
vancia en la sociedad española 
paulatinamente, tal y como se 
refleja en la tasa de colabora-
ción por grupos de edad. Mien-
tras que entre los mayores de 
65 años un 20% tiene expe-
riencia en voluntariado, entre 
los menores de treinta años se 
eleva hasta un 36%. 

• El informe de la PVE (2019, p. 
86) al comparar la población 
voluntaria por tramos de edad 
con la población general, seña-
la que en “los tramos de edad 
se mantienen proporciones de 
población superiores en el vo-
luntariado que en la población 
en general y la tendencia es 
que aumenta el voluntariado 
en los tramos de 35 a 44 años 
y de 55 a 64 años; se mantie-
ne estable la proporción del 
voluntariado entre los 45 y 54 
años; y se dan líneas de ten-
dencia a la baja en los tramos 
de 25 a 34 años y entre los ma-
yores de 65 años”.

La participación social experimenta una evolución al alza 
y un proceso de diversificación no excluyentes. Entre 
voluntariado y activismo hay una tendencia a confluir, a 
implicarse una en otra, según la situación lo exija.
AVELINO VELASCO
Responsable del Observatorio de la Plataforma  
del Voluntariado de España.
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Mujer de aproximadamente 35 
años, con estudios superiores 

y un nivel socio-económico 
medio-alto, quiere 

ayudar y 
sentirse útil.

Diaria

Semanal

Mensual

Cada dos
o tres meses

Con menor
frecuencia

No sabe/
No contesta

Actuales Ha colaborado
anteriormente

14,2%

37,1%

24,7%

8,2%

14,9%

0,9%

14,9%

44,7%

17,3%

7,9%

12,2%

2,9%

Frecuencia en la colaboración
¿Con qué frecuencia colabora o ha colaborado?

Voluntariado 
actual

MEDIA

Hicieron 
voluntariado, 

pero ya no lo hacen

Edad de inicio del voluntariado

Perfil de la persona voluntaria

¿A qué edad se inició en el voluntariado?

10 a 18 años 19 a 29 años 30 a 50 años < 50 años

33 años

28,5 años

25% 31,9% 31,6% 11%

37% 37,2% 37,2% 6%

¿Cuáles son las motivaciones 
para la acción voluntaria?
• Más de un tercio de las perso-

nas voluntarias y de aquellas 
que han dejado de serlo, se ini-
ciaron en este mundo con la 
motivación de ayudar y sen-
tirse útiles. Por este motivo 
empezó el 35,7% de los actua-
les voluntarios y el 37,5% de los 
que ya lo dejaron. 
 
El resto de motivos no alcanza 
a ser citado por más del 10% 
de los voluntarios y voluntarias 
o quienes han dejado de serlo. 
 
Esta motivación mayoritaria 
puede relacionarse con el he-
cho de que el 65,3% del volun-
tariado se enmarca en el ámbi-
to social.

En el taller de expertos se mos-
traron las siguientes considera-
ciones sobre las motivaciones de 
las personas voluntarias:

Motivaciones de carácter 
psicosocial e ideológico 
• Retorno.- En muchas personas 

voluntarias prima la conciencia 
de devolver lo que han recibido 
de la sociedad. 

• Empatía retroactiva.- En con-
textos como los entornos sa-
nitarios y tratamientos de de-
pendencias, personas que han 
sido beneficiarios o familares, 
se suman a la acción voluntaria 
porque valoran de forma muy 
positiva lo que recibieron en su 
momento.

• Desarrollo personal.- El volun-
tariado se concibe como una 
oportunidad de crecimiento ba-
sado en valores, responde a una 
necesidad de sentirse humano. 
Incluso el voluntariado se dibu-
ja como una forma de rebeldía 
ante los valores mercantilistas.

• Búsqueda personal.-En perfi-
les que están viviendo una eta-
pa de cambio existencial (por 
ejemplo, en los “extremos” de 
edad, gente joven o mayor) el 
voluntariado se liga a la bús-
queda del sentido de la vida.

• Voluntariado ligado a afi-
ciones.- Hay un colectivo que 
escoge su voluntariado en fun-
ción de sus aficiones o intere-
ses socioculturales.

• Desarrollo de relaciones socia-
les.- El voluntariado surge tam-
bién por la necesidad de desarro-
llar relaciones sociales en nuevos 
o diferentes escenarios vitales.

• Mantenerse en activo y ocu-
par el tiempo libre.- Es una 

motivación para la acción vo-
luntaria en casuísticas como las 
de personas jubiladas.

• Sentirse útil.- Hay personas 
que buscan contribuir social-
mente de una manera que les 
es posible a través de su traba-
jo diario. Buscan hacer tangible 
su contribución, ver el impacto 
de lo que hacen. Esta percep-
ción es coincidente con un dato 
que proporcionaba el Observa-
torio de Voluntariado Corpo-
rativo de Iberoamérica (2015, 
p.16): en el 43,5% de los casos, 
la actividad de voluntariado 
corporativo desarrollada no es 
profesional, es decir, no está 
asociada a un conocimiento es-
pecializado, sino que se mate-
rializa a través de una ayuda no 
cualificada.

Motivaciones según ámbitos
• En entornos socioeconómicos 

más desfavorecidos se da un 
voluntariado subyacente, que 
se refleja en la ayuda entre pa-
res, en las redes de apoyo co-
munitario. En estos contextos 
la empatía con quien tam-
bién lo pasa mal, la genera-
ción de la “buena vecindad”, 
es una necesidad vital. Este 
tipo de voluntariado correspon-
dería a ese gran porcentaje de 
voluntariado informal que des-
tacaba Naciones Unidas.

• Voluntariado universitario.- 
Teniendo en cuenta que es uno 
de los activos más relevantes 
del fenómeno en nuestro país, 
cabe destacar que el volunta-
riado universitario que se mo-
viliza es primordialmente fe-
menino (69%)9. Se detecta en 
este colectivo una motivación 
intrínseca y no utilitarista, que 
nace de una creciente concien-
cia y preocupación por las ne-
cesidades reales del entorno.

Motivaciones reivindicativas
• Difusión de causas.- Hay per-

sonas, especificamente aque-
llas de perfil público, que se 
movilizan por la posibilidad de 
dar visibilidad y difusión a cau-
sas en las que creen. 

• Descontento institucional.- 
La insatisfacción con el sistema 
social y político conduce a la 
movilización fuera de los cau-
ces organizativos estipulados, 
mediante actividades de inci-
dencia política y generación de 
cambios legislativos.

• ¿Voluntariado vs Activismo? 
.- Parece que el activismo so-

9  Fundación Mutua Madrileña, 
2018, p.9.
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cial se canaliza normalmente 
por otras vías no vinculadas 
al voluntariado. Pero los estu-
dios apuntan a que la relación 
entre activismo y voluntariado 
se da cada vez más, sobre todo 
en la generación de millennials 
(PwC, 2019, p. 92).

¿Cómo se concibe el 
voluntariado desde los 
propios protagonistas?
• Entre las personas volun-

tarias la autopercepción de 
relevancia y necesidad pare-
ce estar actuando como ga-
rante de la continuidad del 
compromiso voluntario. Esta 
percepción de que la figura del 
voluntario es necesaria va en 
aumento según el número de 
años de voluntariado desem-
peñados.

• El porcentaje de los que pien-
san así pasa de un 53,1% para 
los que han sido voluntarios o 
voluntarias durante menos de 
5 años, a un 63,6% para quie-
nes han desarrollado volunta-
riado durante entre 6 y 20 años, 
y llega hasta el 70% para quie-
nes durante 21 años o más lo 
fueron.

• Para la población voluntaria ac-
tual, la formación que lleva 
implícita la labor del volunta-
rio destaca como uno de los 
factores de mayor interés. 
Por un lado, aumenta la con-
fianza en las tareas desempe-
ñadas y genera continuidad 
en la colaboración; y por otro, 
también favorece una mayor 
percepción de utilidad del vo-
luntariado, considerando que 
facilita la inserción en el mundo 
laboral o mejora las competen-
cias profesionales. Esta percep-
ción es más recurrente entre 
los jóvenes.

¿Qué contribuye a 
permanecer (o desistir) en el 
voluntariado?
• El 60,2% de la población que 

continúa actualmente reali-
zando acciones voluntarias: 
1) tomó la decisión de realizar 
voluntariado a una edad más 
madura; 2) tiene amigos reali-
zando también voluntariado; y 
3) percibe que la acción de ma-
yor recorrido que ha realizado 
como voluntario, ha tenido un 
impacto. Algunos datos que 
detallan estas afirmaciones:

• Las personas que están cola-
borando en la actualidad como 
voluntarios comenzaron, de 
media, su andadura como tales 
a los 33 años aproximadamen-
te. Mientras que el 37% de los 
que no colaboran en la actuali-

dad iniciaron su labor volunta-
ria antes de los 18 años, entre 
los que son voluntarios en la 
actualidad únicamente el 25% 
empezó a esa misma edad. 
 
Los expertos apuntan a que las 
personas jóvenes abandonan 
más el voluntariado porque sus 
motivaciones iniciales pueden 
ser exploratorias (probar el vo-
luntariado).

• Parece significativa la percep-
ción del impacto de las accio-
nes llevadas a cabo. Un 80,9% 
de los voluntarios actuales 
consideran que las acciones 
que han llevado a cabo han 
tenido impacto. Entre aque-
llos que ya no ejercen como 
tales, el 66,7% no consideran 
que su acción tuviera un gran 
impacto. 

• Las motivaciones iniciales no 
parecen ser un elemento de-
finitorio para continuar en la 
actividad de voluntariado. Los 
estudios realizados conducen 
a diferenciar entre la motiva-
ción inicial y la de permanencia 
en el voluntariado. La solidari-
dad es una motivación para 
iniciarse en el voluntariado; 
mientras que para mantener-
se, gana peso la satisfacción 
por el trabajo realizado.

• La frecuencia de la dedicación 
parece influir en la continui-
dad o abandono de la acción. El 
47,7% de los voluntarios actua-
les colabora con una frecuen-
cia mensual o más esporádica; 
entre aquellos que colabora-
ban, pero que ya no lo hacen, 
un 59,6% cooperaba semanal-
mente o incluso con más fre-
cuencia. 
 
Sería pertinente pensar que 
una dedicación frecuente pue-
de ocasionar algún tipo de fa-
tiga en la persona voluntaria, 
que puede desembocar en el 
abandono de la actividad.

• Más de un tercio de los ex 
voluntarios finalizaron su 
colaboración en actividades 
de voluntariado por falta de 
tiempo, lo que supone el doble 
de quienes lo hicieron por pro-
blemas de compatibilidad con 
el trabajo (18,8%). El resto de 
motivos expuestos respecto al 
cese de la actividad voluntaria-
do no llega a acumular un 10% 
de las menciones.

• El 60% de quienes dejaron el 
voluntariado, se han plantea-
do el hecho de volver a reto-
mar esta actividad en algún 
momento.

• Es preciso acercarse de forma más intensiva al colectivo joven 
e ir valorando su evolución en el voluntariado (PVE, 2019, p. 
86). No sólo por aprovechar su potencial actual, sino también 
como garante del futuro voluntariado de personas mayo-
res (hay que tener en cuenta que la experiencia voluntaria se 
mantiene a lo largo de la vida). Desde esta perspectiva, cabe 
reforzar la formación reflexiva del voluntariado joven, para 
ayudarle a asumir su experiencia de forma sólida.

• Se debe reforzar el estudio y la visibilidad del impacto de la 
acción voluntaria, tanto para incentivar a los propios volun-
tarios, como al resto de la población no voluntaria. Es preciso 
evaluar el impacto personal y social que ha tenido la acción 
del voluntariado. Pero hay que replantearse los indicadores 
de una forma flexible. Hay que diseñar herramientas de aná-
lisis y evaluación que permitan también adaptarse a los retos 
que vayan surgiendo en el proceso. 

• La diversificación y la flexibilidad de la oferta de voluntariado, 
junto a un seguimiento personalizado, contribuiría a una ma-
yor captación de personas interesadas y a la adhesión sos-
tenida del voluntariado. Hay estudios que muestran una alta 
dedicación de tiempo de las personas voluntarias en las enti-
dades (unas tres horas semanales de dedicación media); no 
obstante, no todos los voluntarios van al mismo ritmo y un 
mismo individuo no actúa siempre con la misma intensidad, 
depende de su disponibilidad vital que va cambiando.

La medición (y visibilidad) 
del impacto es un incentivo
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• Es recomendable ligar el voluntariado a 
acciones y colectivos en su propia comu-
nidad, aunque participe también en expe-
riencias en otros países. Ayudar, a través 
también de la formación, a analizar qué 
está pasando en su entorno, en qué le 
cuestiona; combinar esta mirada crítica 
desde lo más cercano, a una lectura de la 
realidad mundial.

• Es necesario incorporar a la comunidad a 
las personas beneficiarias, empoderarlas 
para detectar las necesidades; generar un 
marco de corresponsabilidad ciudadana 
entre los colectivos beneficiarios y el vo-
luntariado.

• Hay que procurar que el voluntario se in-
volucre y se sienta dueño del reto social, 

no solo de una tarea o acción concreta, 
así como practicar una escucha activa de 
sus ideas. De ese modo, se enganchará 
de forma continua en acciones futuras.

• Promover que el voluntariado, tras su ex-
periencia, se implique en la divulgación 
de la acción social.

Desde los procesos de 
cambio sociocultural
E l contexto de cambio ac-

tual incide también en las 
formas de ayuda y parti-

cipación social. Este proceso de 
transformación está obligando 
a las entidades sociales a refor-
mular las estrategias y formas 
de relacionarse con los volunta-
rios y donantes, a tenor de las 
tendencias socioculturales glo-
bales.

En el taller de expertos también 
emergieron estas consideracio-
nes, aunque se analizaron los ma-
tices y se aportaron nuevas ob-
servaciones:

• En el sector social surge la 
duda de si realmente es vo-
luntariado cuando la acción 
se restringe a colaboraciones 
puntuales. Pero si se con-
cibe en un marco evoluti-
vo, las acciones puntuales 
pueden dar paso a una ac-
ción continuada y de im-
pacto. Asegurar este com-
promiso en el marco de una 
ONG, requiere facilitar la ac-
ción voluntaria y proporcio-
nar itinerarios de formación 
y acompañamiento sólidos.

• Los procesos de identifica-
ción con los marcos organi-
zativos de voluntariado es-
tán cambiando. El modelo 
interpersonal, sin interme-
diario, ni grandes institu-
ciones detrás, está inspi-
rando mayor confianza y 
transparencia. 
 
Se suele dar el siguiente iti-
nerario personal: primero 
hay una decisión de hacer 
voluntariado y luego se bus-
ca en qué colaborar, sin una 
vinculación previa con una 
entidad social de referencia. 

• La tendencia es que se cola-
bore con diferentes entida-
des de forma simultánea, se-
gún la evolución personal del 
interés y la disponibilidad. De 
hecho, actualmente el 44,1% 
de la población que colabora, 
lo hace con varias entidades 
(PVE, 2019, p.11). 
 
Se observa que la vinculación 
más estrecha con una entidad 
refuerza la asunción del vo-
luntariado como una forma de 
ser y no como una tarea. Esta 

vinculación se está garantizan-
do más a través de los vínculos 
personales, que por la propia 
"marca social" de la entidad, 
aunque esta sea el reclamo 
inicial. 

• Muchas personas no pueden 
aportar tiempo, pero sí están 
canalizando su inquietud so-
lidaria a través de las apor-
taciones económicas. Las 
herramientas digitales están 
favoreciendo esta contribución 
de forma sistemática. 

• Las formas espontáneas 
o no institucionalizadas 
de voluntariado tienen un 
gran potencial para abrir 
nuevos frentes de acción y 
conciencia social. Es un tipo 
de voluntariado que, aún ini-
ciándose de un modo “difu-
so”, va evolucionando a una 
contribución muy sólida: 
conoce un problema y sabe 
trasmitirlo. 
 
En esta categoría se incluyen 
estas formas ocasionales de 
voluntariado, en las que in-
tervienen en gran medida la 
acción y el impacto de los 
medios de comunicación y 
las redes sociales. 

• El voluntariado tiene una 
dimensión emprendedora, 
que conviene atender y po-
tenciar más. El voluntariado 
puede ser una antesala po-
tencial del emprendimiento 
social; ha sido siempre un va-
lor importante para detectar 
necesidades y generar res-
puestas.

• Las herramientas tecnológicas 
facilitan y posibilitan opciones 
al voluntariado:

 - Voluntariado 'onli-
ne' para adaptarse a los 
ritmos y disponibilidad 
cambiantes.

 - Desarrollo de platafor-
mas que permitan el 
trabajo en red que ayu-
den a vincular, conectar 
capacidades y detectar 
dónde están las necesi-
dades.

 - Medición del impac-
to social del volunta-
riado, con atención a la 
agenda 2030 de desa-
rrollo sostenible.

 - La generación de redes 
que vinculan personas 
voluntarias y benefi-
ciarias, con un carácter 
emocional de “tú a tú”.

Claves para enfocar el voluntariado

En un informe reciente, la Fundación 
PricewaterhouseCoopers (2018) recomendaba las 
siguientes estrategias de actuación ante la figura del 
voluntario / donante: 

• Implementar esquemas que hagan más flexibles las 
formas de colaboración con las entidades del Tercer 
Sector Social.

• Promover las colaboraciones temporales (“micro 
voluntariados”) por tiempos reducidos o por proyectos 
concretos. Con la llegada de los voluntarios de la 
generación millenial los potenciales beneficios son 
significativos, dado que muchas de las entidades del 
sector van a tener la posibilidad de disponer de talento al 
que no tenían acceso hasta ahora.

• Fomentar las relaciones colaborativas con empresas, 
ya que pueden proporcionar de manera temporal 
recursos humanos con talento que de otra manera serían 
inalcanzables.

• Incorporar nuevas formas de financiación alejadas de la 
cuota tradicional de socio.

(Fundación PwC, 2018, p.92)

Estrategias para la donación
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¿ Cúal será el papel que 
desempeñarán las  
personas voluntarias 
en nuestra sociedad?  

¿Tendrán un peso relevante? 
¿Cómo irá asimilando la cultu-
ra de voluntariado los retos y las 
tendencias socioculturales que 
van sucediéndose?

Precisamos enfocar nuestra 
atención en las experiencias ac-
tuales del voluntariado para re-
descubrir su identidad, identificar 
cómo está evolucionando y cuá-
les son las claves del entorno que 
le pueden conferir un impacto so-
cial relevante.

Este apartado está dedicado a 
mostrar experiencias inspirado-
ras, que retratan las múltiples fa-
cetas de la figura voluntaria y nos 
aportan pistas para su proyec-
ción futura.

Para encuadrar este retrato, no 
obstante, cabe primero plantear-
se la esencia de la acción volun-
taria en medio de un elenco de 
formas de ayuda que se desarro-
llan desde diferentes perspecti-
vas y dinámicas: desde ayudas 
asistenciales, a acciones solida-
rias que confrontan de forma ple-
na al sistema socioeconómico; 
de colaboraciones esporádicas, 

El voluntariado difuso ha existido siempre. Responde, como todo voluntariado, a 
un impulso generoso que se puede dar en muchísimas circunstancias pero que es 
difícilmente clasificable. 
Siempre ha surgido un voluntariado espontáneo, que el que lo practica incluso no sabe 
que es voluntariado, que ha sido la ayuda a los demás, el “todos cuidamos de todos”. Y 
este voluntariado ha estado muy presente en la vida de nuestra sociedad.
LUIS LÓPEZ-ARANGUREN
Entrevista en Madrid, 25 de febrero de 2019

a implicaciones intensas y dura-
deras en organizaciones sociales; 
de activación en nuestro entorno 
más inmediato, a voluntariado 
global. Y junto a este fenómeno 
multidimensional del volunta-
riado institucional, no podemos 
olvidar esa fuerza solidaria ma-
yoritaria que señalaba Naciones 
Unidas como “voluntariado infor-
mal” (VNU, 2018, p. X). 

En el taller de expertos que se ce-
lebró en Madrid (15 de enero de 
2019), promovido por Fundación 
Telefónica, emergió la denomina-
ción de “voluntariado difuso”. Su 
adjetivo venía a colación, porque 
como señaló el sociólogo y peda-
gógo Luis López-Aranguren, son 
difusos sus límites: en lo que res-
pecta a su perfil que es muy am-
plio; y en lo relacionado con sus 
propias formas de practicar este 
voluntariado y sentirse partíci-
pe de él.

Su carácter inclasificable e invi-
sible institucionalmente no hace 
menos relevante la acción de este 
voluntariado difuso, por su alcan-
ce y arraigo social. 

En este retrato de rasgos abier-
tos y flexibles, ¿cómo podemos 
identificar la esencia del volun-
tariado?

Conectados a la 
movilización

El talento profesional 
y emprendedor

Tendencias y 
experiencias 
inspiradoras
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El voluntariado 
entre campus 
y aulas

El relato para  
la transformación social

La generación 
del tejido 
comunitario

El tiempo 
libre que 

rompe 
barreras

La revolución del 
acompañamiento

Un itinerario 
de aprendizaje 

compartido
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Las 8 facetas de la  
persona voluntaria

Cronista
Asume el compromiso 
testimonial y análitico 
de la realidad social a 
través del medio digital 
fundamentalmente.

Cuidador/a
A través de la relación y la 
atención personalizada, posibilita 
un encuentro de dignificación y 
enriquecimiento recíproco entre 
personas voluntarias y beneficiarias.

Junto al voluntariado solidario, emerge otro en el que la 
persona cada vez integra más facetas vitales que fortalecen 
su relevancia social. Esta identidad polifacética aprovecha y 
desarrolla las competencias intelectuales, afectivas y sociales 
del voluntariado.

Dinamizador/a  
sociocultural
Con la relevancia creciente 
de las aficiones y el tiempo 
libre, contribuye a potenciar 
dimensiones personales, 
culturales y sociales de valor.

COMPETENCIAS 

INTELECTUALES
COMPETENCIAS 

SOCIALES

La persona voluntaria expresa a 
través de su acción solidaria una 
forma de participación ciudada-
na10, que se sustenta en un sen-
tido de corresponsabilidad, cui-
dado y vínculo personal con su 
entorno social y medioambiental. 
Pero como es propio de la ciuda-
danía mundial11, su entorno tras-
ciende también a la comunidad 
global.

Como forma de participación ciu-
dadana, podemos detectar unas 
pautas que son convergentes a 
las de otros comportamientos 
sociales, y que ya hemos avanza-
do en apartados anteriores. Así el 
voluntariado actual:

• Se enfoca a una perspecti-
va “glocal”, que atiende tan-
to a causas del entorno más 
inmediato, como del ámbito 
transnacional.

• Sigue vinculado a formas or-
ganizativas y tradicionales de 
voluntariado, pero también 
puede desenvolverse de ma-
nera simultánea, autónoma y 
proactiva en diferentes inicia-
tivas que contribuyan a una 
causa mayor.

10 PVE, 2019a, p.4.

11 Adela Cortina (1997) propuso 
una definición referencial de este 
nuevo paradigma de ciudadanía.

• Va a aprovechar todas las 
oportunidades que la socie-
dad digital y analógica le van 
a brindar para desarrollar su 
contribución solidaria. 

• En este sentido es un volun-
tariado “emancipado”, que va 
a requerir cada vez más sen-
tirse dueño del proceso so-
cial al que quiere contribuir, o 
que contribuirá en la entidad 
social según sus parámetros 
personales. De este modo, la 
vinculación con la organiza-
ción podrá adoptar diferentes 
modelos y evolucionar con el 
tiempo.

• Su compromiso se produce 
cada vez más con diferentes 
formatos, ritmos e intensi-
dad, permeables a los cam-
bios personales y a los de 
las causas sociales con las 
que se identifica. Desde esta 
perspectiva los “microvolun-
tariados” (acotados en la ac-
ción y en el tiempo) cobran 
sentido en un itinerario de 
compromiso personal que es 
versátil.

• Nos dirigimos cada vez más a 
un voluntariado no fragmen-
tado (seamless), que integra 
las diferentes dimensiones y 
ámbitos vitales de la persona 
en su compromiso solidario.

Además de los efectos positivos sobre los colectivos 
beneficiarios y medioambiente, el efecto sobre 
la propia persona voluntaria es también notable. 
Esencialmente, por la formación que recibe, formal 
o no formal, a lo largo de su participación, que la 
convierte en una persona con capacidades nuevas. 
SILVIA ARIAS CAREAGA
Doctora en Ciencias Biológicas.Directora de la  
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la  
Universidad Autónoma de Madrid. 
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Generador/a de comunidad
En interacción positiva con personas 
de diferente condición, contribuye a 
reconstruir el tejido y la capacidad de 
resiliencia colectiva.

Aprendiz
Se activa para un 
aprendizaje significativo, 
continuo e integral, en el 
marco pedagógico de la 
experiencia solidaria.

Activista 
Con capacidad mayor de movilización 
y generación de cambio, aprovecha el 
acceso universal y el potencial transmisor 
del medio digital.

Profesional
Aporta la capacidad 
profesional y le confiere 
un nuevo valor y sentido 
más allá del desempeño 
laboral.

Emprendedor/a
 A partir de la experiencia 
de voluntariado, desarrolla 
su talento innovador y 
proactivo ante los retos 
sociales.

COMPETENCIAS 

INTELECTUALES
COMPETENCIAS 

SOCIALES



24

Fundación Telefónica

Re
tr

at
o 

de
l v

olu
nt

ar
ia

do
 e

n 
Es

pa
ña

  »
  T

en
de

nc
ia

s y
 e

xp
er

ien
cia

s i
nn

ov
ad

or
as

32

33

Fundación Telefónica
Re

tr
at

o 
de

l v
olu

nt
ar

ia
do

 e
n 

Es
pa

ña
  »

  C
oo

rd
en

ad
as

 p
ar

a 
en

fo
ca

r e
l v

olu
nt

ar
ia

do
 a

ct
ua

l  
» 

   
El

 ta
le

nt
o 

pr
of

es
ion

al
  y

 e
m

pr
en

de
do

r  

Re
tr

at
o 

de
l v

olu
nt

ar
ia

do
 e

n 
Es

pa
ña

  »
  C

oo
rd

en
ad

as
 p

ar
a 

en
fo

ca
r e

l v
olu

nt
ar

ia
do

 a
ct

ua
l

El talento profesional  

y emprendedor

La complejidad de los re-

tos sociales exigen en los 

proyectos solidarios com-

petencias cualificadas, que en 

forma de voluntariado cobran 

un valor añadido porque apor-

tan motivación, conocimiento e 

innovación que en ocasiones no 

pueden ser asumidos de forma 

continua por la estructura ope-

rativa de los servicios. 

Los entornos digitales de traba-

jo colaborativo están siendo una 

gran herramienta para canalizar 

este talento de forma eficien-

te, amoldándose a la disponibili-

dad de la persona voluntaria que 

aporta sus competencias profe-

sionales y a la necesidad de res-

puesta. Pero aún queda mucho 

por extender su uso a todos los 

campos y sacarle el máximo pro-

vecho, como veremos en algunas 

de las experiencias de coopera-

ción sanitaria internacional.

Un aspecto de gran interés que 

podremos detectar en las inicia-

tivas que mostramos es cómo 

están contribuyendo al acerca-

miento y la colaboración entre 

entidades sociales, empresas y 

administración pública. Una de 

las líneas preferenciales de esta 

interacción está siendo la contri-

bución en la orientación educa-

tiva, profesional y vocacional de 

niños, niñas y jóvenes, donde el 

testimonio y la experiencia de 

profesionales voluntarios es in-

sustituible.

Asimismo estas iniciativas es-

tán ayudando a empresas y 

entidades sociales a descu-

brir el talento y la capacidad 

de emprendimiento de las 

personas voluntarias, cuan-

do hacen suyo el reto social y 

comienzan a idear soluciones 

creativas. Es en este punto, 

como veremos, cuando el vo-

luntariado se convierte en una 

fuente de innovación. Posibili-

tar y aprovechar este talento 

convierte al voluntariado en 

una oportunidad de desarro-

llo para las propias organiza-

ciones.

El que tiene alma  

de voluntario está abierto  

a salir de uno mismo, observar 

al otro y ver qué necesidades se 

pueden cubrir, esto es en  

definitiva el emprendimiento. 

Implica valentía, asumir el riesgo  

de darse, de hacer algo nuevo  

y servir a la sociedad.  

TENDENCIA

Ferrovial - 
Infraestructuras Sociales

Ámbito de actuación:

Internacional de cooperación 

para el desarrollo

Alcance territorial:

Madrid

Colectivo beneficiario:

Colectivos en riesgo de vul-

nerabilidad social. 213.713 

personas

Perfil del voluntario:

103 personas voluntarias 

desde el lanzamiento del pro-

grama. 31% mujeres y 69% 

hombres (32 mujeres, 71 

hombres)

Modalidad de la acción:

Recurrente y anual 

Página web:

http://www.ferrovial.com 

Vídeo de presentación:

https://bit.ly/2K7PVQh

• Permite un aporte cualifica-

do por parte de las personas 

voluntarias y facilita la parti-

cipación en proyectos de coo-

peración internacional. Existe 

una clara conexión entre los 

proyectos desarrollados y la 

actividad de la propia empre-

sa, lo que beneficia a todas 

las partes implicadas. 

• Gracias a la diversidad de pro-

fesionales de Ferrovial, los 

voluntarios han contribuido a 

los proyectos en diversos tra-

bajos de mejora.

• La acción se integra en un 

programa más amplio, donde 

Ferrovial realiza una aporta-

ción económica significati-

va y desarrolla una alianza 

de largo alcance con la ONG 

social. 

• Facilita a las personas parti-

cipantes una sensibilización 

con otras realidades, permi-

tiendo el conocimiento y em-

patía hacia personas en situa-

ción de vulnerabilidad, que se 

refleja en su trabajo en Ferro-

vial y en su vida personal. 

PUNTOS FUERTES

Una iniciativa que mejora y amplía el acceso al agua y 

saneamiento en comunidades vulnerables de África y 

Ámerica Latina, aportado fondos y apoyo técnico mediante 

el voluntariado corporativo.

Infraestructuras Sociales

Aprendiz
Profesional

¿En qué consiste?

Aporta un nuevo punto de vista, 

sugerencias de mejora y opti-

mización, y permite mejorar las 

capacidades de la organización 

local.

¿Cómo es el proceso de 

captación, formación 

y acompañamiento del 

voluntariado?

Las personas voluntarias parti-

cipan en una jornada de forma-

ción previa en Madrid adaptada 

al proyecto en el que van a cola-

borar. La jornada es organizada 

de forma conjunta por Ferrovial 

y la ONGD que va a ejecutar el 

proyecto. Durante la jornada se 

realizan distintos talleres para 

mitigar el choque cultural, enten-

der el contexto en el que trabaja-

rán y favorecer que el trabajo en 

el proyecto sea más efectivo y 

aprovechable. 

A su regreso cada voluntario rea-

liza una valoración de su expe-

riencia, elaboran un documento 

con sugerencias relevantes para 

el proyecto, que puede contri-

buir tanto en la etapa de diseño 

como en la de gestión, según las 

necesidades que hayan definido 

las ONGDs.

¿Cuáles son los procesos 

organizativos en los que 

participa el voluntariado?

Las personas voluntarias que 

participan en el programa apor-

tan a los proyectos desde su ex-

periencia y formación académi-

ca, a través de periodos de 15 

días en el lugar de implementa-

ción del proyecto, así como con 

apoyos puntuales telemáticos.

¿Cómo se desarrolla la acción?

Se establece un plan de traba-

jo, adaptado a las necesidades 

del proyecto y a las capacidades 

del voluntario. En cada proyecto 

colaboran entre tres y seis volun-

tarios.

Las ONGDs con las que Ferrovial 

colabora definen en cada proyec-

to los perfiles que necesitan para 

apoyar en aquellos aspectos en 

los que la contraparte en terreno 

se considera más débil. 

Dentro de Ferrovial se publican 

estas necesidades y se realiza 

un proceso de selección entre las 

personas que voluntariamente se 

presentan. 

Gracias a la gran diversidad 

de profesionales de Ferrovial, 

los voluntarios han contribui-

do a los proyectos en aspectos 

como el cálculo para abasteci-

miento de agua, diseño de sis-

temas de distribución, mejoras 

en la infraestructura propuesta, 

tratamiento de aguas, estudios 

ambientales, estudios topo-

gráficos e hídricos, aspectos de 

trabajo comunitario o temas de 

comunicación. 

Impacto de la acción

Resultado
El Programa Infraestructuras So-

ciales ha facilitado la participa-

ción de 103 personas voluntarias 

en 22 proyectos distintos desde 

el año 2008.

Valor diferencial

El programa da a los volunta-

rios la oportunidad de cono-

cer otras realidades y ofrecer 

su experiencia y conocimien-

tos técnicos aplicados en con-

textos de desarrollo, para así 

transformar la vida de perso-

nas en situación de vulnerabi-

lidad. De las dos semanas que 

dura el voluntariado, una se-

mana la aporta Ferrovial y otra 

el voluntario de sus vacacio-

nes. Todos los gastos incurri-

dos por los voluntarios son cu-

biertos por Ferrovial.

ESTER SEVILLA
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El talento profesional  

y emprendedor

La complejidad de los re-

tos sociales exigen en los 

proyectos solidarios com-

petencias cualificadas, que en 

forma de voluntariado cobran 

un valor añadido porque apor-

tan motivación, conocimiento e 

innovación que en ocasiones no 

pueden ser asumidos de forma 

continua por la estructura ope-

rativa de los servicios. 

Los entornos digitales de traba-

jo colaborativo están siendo una 

gran herramienta para canalizar 

este talento de forma eficien-

te, amoldándose a la disponibili-

dad de la persona voluntaria que 

aporta sus competencias profe-

sionales y a la necesidad de res-

puesta. Pero aún queda mucho 

por extender su uso a todos los 

campos y sacarle el máximo pro-

vecho, como veremos en algunas 

de las experiencias de coopera-

ción sanitaria internacional.

Un aspecto de gran interés que 

podremos detectar en las inicia-

tivas que mostramos es cómo 

están contribuyendo al acerca-

miento y la colaboración entre 

entidades sociales, empresas y 

administración pública. Una de 

las líneas preferenciales de esta 

interacción está siendo la contri-

bución en la orientación educa-

tiva, profesional y vocacional de 

niños, niñas y jóvenes, donde el 

testimonio y la experiencia de 

profesionales voluntarios es in-

sustituible.

Asimismo estas iniciativas es-

tán ayudando a empresas y 

entidades sociales a descu-

brir el talento y la capacidad 

de emprendimiento de las 

personas voluntarias, cuan-

do hacen suyo el reto social y 

comienzan a idear soluciones 

creativas. Es en este punto, 

como veremos, cuando el vo-

luntariado se convierte en una 

fuente de innovación. Posibili-

tar y aprovechar este talento 

convierte al voluntariado en 

una oportunidad de desarro-

llo para las propias organiza-

ciones.

El que tiene alma  

de voluntario está abierto  

a salir de uno mismo, observar 

al otro y ver qué necesidades se 

pueden cubrir, esto es en  

definitiva el emprendimiento. 

Implica valentía, asumir el riesgo  

de darse, de hacer algo nuevo  

y servir a la sociedad.  

TENDENCIA

Ferrovial - 
Infraestructuras Sociales

Ámbito de actuación:

Internacional de cooperación 

para el desarrollo

Alcance territorial:

Madrid

Colectivo beneficiario:

Colectivos en riesgo de vul-

nerabilidad social. 213.713 

personas

Perfil del voluntario:

103 personas voluntarias 

desde el lanzamiento del pro-

grama. 31% mujeres y 69% 

hombres (32 mujeres, 71 

hombres)

Modalidad de la acción:

Recurrente y anual 

Página web:

http://www.ferrovial.com 

Vídeo de presentación:

https://bit.ly/2K7PVQh

• Permite un aporte cualifica-

do por parte de las personas 

voluntarias y facilita la parti-

cipación en proyectos de coo-

peración internacional. Existe 

una clara conexión entre los 

proyectos desarrollados y la 

actividad de la propia empre-

sa, lo que beneficia a todas 

las partes implicadas. 

• Gracias a la diversidad de pro-

fesionales de Ferrovial, los 

voluntarios han contribuido a 

los proyectos en diversos tra-

bajos de mejora.

• La acción se integra en un 

programa más amplio, donde 

Ferrovial realiza una aporta-

ción económica significati-

va y desarrolla una alianza 

de largo alcance con la ONG 

social. 

• Facilita a las personas parti-

cipantes una sensibilización 

con otras realidades, permi-

tiendo el conocimiento y em-

patía hacia personas en situa-

ción de vulnerabilidad, que se 

refleja en su trabajo en Ferro-

vial y en su vida personal. 

PUNTOS FUERTES

Una iniciativa que mejora y amplía el acceso al agua y 

saneamiento en comunidades vulnerables de África y 

Ámerica Latina, aportado fondos y apoyo técnico mediante 

el voluntariado corporativo.

Infraestructuras Sociales

Aprendiz
Profesional

¿En qué consiste?

Aporta un nuevo punto de vista, 

sugerencias de mejora y opti-

mización, y permite mejorar las 

capacidades de la organización 

local.

¿Cómo es el proceso de 

captación, formación 

y acompañamiento del 

voluntariado?

Las personas voluntarias parti-

cipan en una jornada de forma-

ción previa en Madrid adaptada 

al proyecto en el que van a cola-

borar. La jornada es organizada 

de forma conjunta por Ferrovial 

y la ONGD que va a ejecutar el 

proyecto. Durante la jornada se 

realizan distintos talleres para 

mitigar el choque cultural, enten-

der el contexto en el que trabaja-

rán y favorecer que el trabajo en 

el proyecto sea más efectivo y 

aprovechable. 

A su regreso cada voluntario rea-

liza una valoración de su expe-

riencia, elaboran un documento 

con sugerencias relevantes para 

el proyecto, que puede contri-

buir tanto en la etapa de diseño 

como en la de gestión, según las 

necesidades que hayan definido 

las ONGDs.

¿Cuáles son los procesos 

organizativos en los que 

participa el voluntariado?

Las personas voluntarias que 

participan en el programa apor-

tan a los proyectos desde su ex-

periencia y formación académi-

ca, a través de periodos de 15 

días en el lugar de implementa-

ción del proyecto, así como con 

apoyos puntuales telemáticos.

¿Cómo se desarrolla la acción?

Se establece un plan de traba-

jo, adaptado a las necesidades 

del proyecto y a las capacidades 

del voluntario. En cada proyecto 

colaboran entre tres y seis volun-

tarios.

Las ONGDs con las que Ferrovial 

colabora definen en cada proyec-

to los perfiles que necesitan para 

apoyar en aquellos aspectos en 

los que la contraparte en terreno 

se considera más débil. 

Dentro de Ferrovial se publican 

estas necesidades y se realiza 

un proceso de selección entre las 

personas que voluntariamente se 

presentan. 

Gracias a la gran diversidad 

de profesionales de Ferrovial, 

los voluntarios han contribui-

do a los proyectos en aspectos 

como el cálculo para abasteci-

miento de agua, diseño de sis-

temas de distribución, mejoras 

en la infraestructura propuesta, 

tratamiento de aguas, estudios 

ambientales, estudios topo-

gráficos e hídricos, aspectos de 

trabajo comunitario o temas de 

comunicación. 

Impacto de la acción

Resultado
El Programa Infraestructuras So-

ciales ha facilitado la participa-

ción de 103 personas voluntarias 

en 22 proyectos distintos desde 

el año 2008.

Valor diferencial

El programa da a los volunta-

rios la oportunidad de cono-

cer otras realidades y ofrecer 

su experiencia y conocimien-

tos técnicos aplicados en con-

textos de desarrollo, para así 

transformar la vida de perso-

nas en situación de vulnerabi-

lidad. De las dos semanas que 

dura el voluntariado, una se-

mana la aporta Ferrovial y otra 

el voluntario de sus vacacio-

nes. Todos los gastos incurri-

dos por los voluntarios son cu-

biertos por Ferrovial.

ESTER SEVILLA

Cómo se lee este capítulo
En las experiencias que se comparten a continuación, no solo vislumbraremos cómo se están 
desarrollando estas diferentes dimensiones identitarias del voluntariado, sino también qué 
puntos fuertes presenta cada experiencia para fortalecer su proyección.

Aprendiz Profesional Cuidador/a Activista Emprendedor/aGenerador/a  
de comunidad

CronistaDinamizador/a  
sociocultural

Iconos de las 8 facetas de los voluntarios

Navegación por 
capítulos

Presentación 
de la tendencia

Facetas de  
cada iniciativa

Contenidos 
interactivos

Impacto de 
la acciónFicha de la 

iniciativa
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Los niños y niñas no son el futuro de la 
sociedad, ya son sociedad. No son futuros 

ciudadanos, ya son ciudadanos. Es preciso protegerlos, 
porque son vulnerables y dependientes, pero también es 
preciso acostumbrarlos a la generosidad.
ROSER BATLLE 
(2013, p.25)

E sta premisa y el convenci-
miento de que la ciuda-
danía se construye par-

ticipando y que se tiene que 
aprender a participar (Puig, Bat-
lle, Bosch y Palos, 2007, p.37), 
condujeron sobre todo a partir 
del 2000 a los centros educati-
vos españoles a desarrollar pro-
yectos de Aprendizaje-Servicio 
o de voluntariado social, ligados 
a entidades del Tercer Sector o 

Las experiencias que mostra-
mos a continuación marcan 
caminos de interés para seguir 
desarrollando esta hoja de ruta 
educativa:

• Dar visibilidad al voluntaria-
do en los ciclos de Forma-
ción Profesional, que están 
cobrando cada vez más rele-
vancia cualitativa y cuantita-
tiva en nuestro país. La idea 
es empoderar al alumnado 
de estos itinerarios, mostran-
do su capacidad para aportar 
en sociedad. De este modo, 
también se aporta diversidad 
al perfil de voluntariado en 
nuestro país (que mayorita-
riamente se sigue vinculando 
a personas con estudios uni-
versitarios).

• Consolidar las iniciativas de 
voluntariado como proyectos 
educativos de centro (escue-
la y universidad), que invo-
lucren a toda la comunidad 
educativa y conviertan a las 
instituciones educativas en 
un nodo solidario abierto al 
entorno.

• Incorporar herramientas de 
evaluación que permitan ve-
rificar la adquisición de com-
petencias ligadas a las expe-
riencias de voluntariado.

•  Activar proyectos de volun-
tariado que tengan un im-
pacto social diferencial en 
el entorno, con una meto-
dología sólida que permita 
su continuidad y réplica en 
otros escenarios.

El voluntariado entre 
campus y aulas

acciones propias (carreras soli-
darias, recogida de alimentos…). 
Desde entonces se han desarro-
llado el enfoque pedagógico y las 
herramientas didácticas para edu-
car en competencias esenciales 
para forjar el carácter voluntario.

Asimismo, la universidad españo-
la se ha convertido en uno de los 
escenarios más relevantes para 
iniciarse en la experiencia volunta-

ria, así como para la convocatoria 
de personas voluntarias. Los da-
tos del último informe de Funda-
ción Mutua Madrileña (2018, p.10) 
sobre voluntariado universitario 
dan cuenta de su alcance: durante 
el curso 2017/2018 se impulsa-
ron un total de 1.957 proyectos 
de voluntariado en las universida-
des, un 30% más que el año ante-
rior; en estas acciones colabora-
ron un total de 19.782 alumnos. Y 
en las sucesivas convocatorias de 
sus Premios al Voluntariado 
Universitario, se ha evidencia-
do el carácter solidario y empren-
dedor de estudiantes en iniciati-
vas como Adopta un Abuelo o 
Amigos para Siempre12.

12 Ambas iniciativas fueron las 
galardonadas en la V y VI edición 
de los premios, respectivamente.

"Trabajar con la  
infancia y la adolescencia 
es un semillero del futuro 

voluntariado. Lo importante 
es sensibilizar en la cultura 

de la solidaridad: fortalecerá 
el compromiso personal y 

social en el futuro."
NIEVES ARCE

TENDENCIA
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'Share the light'
Iniciativa de voluntariado de cooperación internacional 
para alumnado de grado superior de Formación 
Profesional. Se desarrolla en 'City of Joy', casa de acogida 
para jóvenes en situación de riesgo de Mazabuka 
(Zambia), en colaboración con la Escuela Salesiana de 
Farnborough (Reino Unido). Aprendiz Cronista

¿En qué consiste?
En Mazabuca la falta de recur-
sos económicos impide que se 
puedan hacer tareas de manteni-
miento en la casa de acogida. Los 
jóvenes voluntarios, alumnado de 
Formación Profesional (técnicos 
en electricidad, carpinteria, cons-
trucción, etc.), contribuyen duran-
te su estancia allí a realizar refor-
mas, tareas de mantenimiento e 
instalaciones pendientes.

El proyecto también contempla la 
formación técnica a las jóvenes de 
la casa de acogida de allí, para que 
puedan realizar el trabajo tras el 
retorno del voluntariado a España.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Al comienzo del curso se reali-
za una charla en la que se explica 
el sentido y objetivo del proyec-
to, complementado con una for-
mación sobre el voluntariado in-

Página web
http://bit.ly/303nBEn 

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2LGZg4b 

ternacional: "África Cercana, una 
mirada a las personas". Todos los 
alumnos que están interesados 
en participar en el proyecto, se 
pueden apuntar. 

Posteriormente a través de un 
aplicativo, los candidatos respon-
den a unas preguntas sobre su ex-
periencia en voluntariado, moti-
vación, formación y conocimiento 
del inglés. Con aquellos candida-
tos que se adecuan al perfil reque-
rido, se mantiene una entrevista. 

• Dos sesiones de presentación 
del programa y del viaje. Tam-
bién se informa sobre la docu-
mentación que deben ir prepa-

Salesians de Sarrià  
(Barcelona) –  
Share the Light

Ámbito de actuación:
Internacional (cooperación 
para el desarrollo) y educativo

Alcance territorial: 
Acción de voluntariado en 
Mazabuca (Zambia). Centros 
educativos: Escuelas Salesia-
nas de España (Barcelona) y 
Reino Unido (Farnborough).

Colectivo beneficiario: 
Infancia, jóvenes, padres y 
madres de familia, personas 
con enfermedad, mujeres en 
dificultad social, personas sin 
hogar en Mazabuca (Zambia)

35 niñas y jóvenes africa-
nas de la casa de acogida. 
Más 700 niños y niñas de la 
escuela; y 30 familias del en-
torno.

Perfil del voluntariado:
Del centro educativo de 
Barcelona han participado 
32 personas (profesorado 
y alumnado de Formación 
Profesional) en los últimos 
4 años.

Modalidad de la acción:
Presencial y anual.

• El perfil de voluntario rompe 
con los patrones habituales, 
al tratarse de alumnos de 
Formación Profesional y emi-
nentemente hombres (en Es-
paña el 68% de las personas 
voluntarias son mujeres).

• Buen modelo de acompaña-
miento por parte del profe-
sorado (también voluntario).

• Replica una experiencia de 
Reino Unido, que puede ser 
perfectamente aplicada en 
otros lugares y contextos.

• La actividad voluntaria se 
convierte en un aprendiza-
je formal y no formal para 
el voluntario, y supone una 
fuente de crecimiento per-
sonal. 

PUNTOS FUERTES

rando (vacunas, Certificado de 
Delitos Sexuales, pasaporte....).

• Dos sesiones de formación téc-
nica específica.

• Una sesión de formación sobre 
el proyecto Share the Light, 
que imparte el responsable del 
proyecto en Farnborough.

• Una sesión sobre los riesgos 
asociados a la expedición.

• Una sesión de preparación del 
material. 

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
En Zambia los voluntarios parti-
cipan en comisiones para evaluar 
las necesidades urgentes a cubrir, 
junto con los responsables del 
proyecto sobre el terreno. 

En Barcelona se activan comisio-
nes de voluntarios que organizan 
actividades para conseguir fondos.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Colaboran en las tareas técnicas 
de mejora de la casa: cambian in-
terruptores, bombillas, arreglan 
electrodomésticos, enchufes, gri-
fos, pavimentan la cancha de ba-
loncesto o de vóley, pintan las tres 
casas donde viven las niñas y jóve-
nes, reparan las literas y mosqui-
teras… Colaboran en las tareas de 
formación de las jóvenes de City 
of Joy: soporte para hacer deberes 
y convivencia entre voluntarios y 
jóvenes acogidas para generar co-
munidad. También participan cada 
tarde en el centro abierto, donde 
acuden niños y niñas del barrio a 
jugar y realizar talleres. 

En referencia a la comunidad más 
amplia, los voluntarios del centro 
salesiano de Barcelona junto con 
los de Reino Unido, visitan las ca-
sas de las familias más pobres, a 
las cuales se ayuda llevando comi-
da y productos de primera necesi-
dad (similar a un banco de alimen-
tos); también se dan clases de 
repaso en la escuela del pueblo. 

Impacto de la acción

Resultado 
Cuatro ediciones del proyecto.

Valor diferencial
Además de todas las acciones 
sobre el terreno, estos jóvenes 
voluntarios se constituyen en 
agentes sensibilizadores en su 
entorno (amigos, familias, barrio, 
etc.) y, especialmente, en su co-
munidad educativa. Se centran 
en la problemática de las mujeres 
africanas, una realidad a la que se 
acercan gracias a la experiencia.
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• Ofrece una escuela de apren-
dizaje de compromiso social, 
que favorece tanto el cre-
cimiento personal como el 
impulso de la sensibilidad al 
otro y al entorno, respon-
diendo a las necesidades y 
creando una cultura solidaria 
en el alumnado y en el resto 
de la comunidad educativa. 

• Trabaja con la infancia y la 
adolescencia el compromiso 
social en los centros, como 
un semillero del futuro vo-
luntariado. 

• Realiza una diversidad de 
acciones solidarias y de vo-
luntariado con el objetivo de 

construir una sociedad más 
justa, más fraterna, que 
promueva la cultura de la 
solidaridad. 

• Posibilita una rúbrica que 
cuenta con 14 criterios (6 
de crecimiento integral y 8 
de transformación del en-
torno) que favorece el cre-
cimiento del alumnado y la 
transformación de cualquier 
actividad de compromi-
so social. Además, permite 
conocer mejor cada activi-
dad y afianzar los logros, y 
muestra posibles líneas de 
mejora para que cada cen-
tro trace su propio camino. 

• Promueve el voluntaria-
do como una forma más de 
compromiso social. Lo con-
cibe como una mediación 
cultural que actualmente 
ocupa un espacio relevante, 
pero que no colma ni abarca 
todas las posibles acciones. 

• Se ofrece la formación des-
de Escuelas Católicas, al 
mismo tiempo que permi-
te la autorregulación e im-
plementación del programa 
Tejiendo Compromiso So-
cial en Red en cada centro 
desde diversos ámbitos: pe-
dagógico, pastoral, jurídico, 
administrativo y de comu-
nicación. 

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El voluntariado constituye una 
apuesta más, junto con aprendi-
zaje y servicio, para promover el 
compromiso social en los centros 
educativos y su entorno. Preten-
de ser una escuela de aprendizaje 
que ayude a desplegar: 

• La sensibilidad hacia el otro y 
hacia el entorno.

• Responder a las necesidades 
de los colectivos a los que se 
atiende.

Tejiendo compromiso Social en Red
Una iniciativa de Escuelas Católicas, que ofrece acompañar e impulsar las 
actividades que ya se realizan en los centros, para fortalecerlas y que puedan 
formar parte de un programa de compromiso social. 

Aprendiz Generador/a  
de comunidad

Escuelas Católicas  
(FERE-CECA) - Programa  
“Tejiendo Compromiso 
Social en Red” 

Ámbito de actuación:
Educativo

Alcance territorial:
Ámbito nacional

Colectivo beneficiario:
Mayores, infancia, juventud, 
medio ambiente, personas 
en riesgo de exclusión social, 
cooperación Internacional, 
género, inmigrantes. 

Perfil del voluntariado:
Alumnado de 3 a 18 años y el 
resto de la comunidad edu-
cativa (profesorado, PAS, fa-
milias, antiguos alumnos...).

Modalidad de la acción:
Presencial y recurrencia va-
riable, en función de cada 
proyecto. 

Página web
http://bit.ly/2V3rtS4 

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2VqdRFD

• Crear cultura de la solidaridad 
en la comunidad educativa.

• Fomentar el crecimiento per-
sonal del alumnado, cultivando 
valores que promueven la digni-
dad de la persona, el reconoci-
miento personal y la confianza 
mutua.

¿Cómo se desarrolla  
la acción del voluntariado?
El voluntariado de los centros 
educativos se enmarca en 
el Proyecto Educativo de 

Centro. Cada uno promueve 
su voluntariado, y eso ofrece 
una variedad y diversidad de 
experiencias en función de las 
características del centro y su 
contexto concreto. 

Las actividades de Compromiso 
social son promovidas por toda 
la comunidad educativa, aunque 
principalmente desarrolladas por 
el alumnado. 

Escuelas Católicas (EC) ofrece un 
marco de sentido y la posibilidad 
de tejer compromiso social en 
red, fortaleciendo el acompaña-
miento, asesoramiento y forma-
ción a los centros.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
Pone en contacto a los partici-
pantes/protagonistas con la rea-
lidad social, detectando necesi-
dades que demandan acciones 
concretas. 

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
El programa contribuye a que los 
alumnos pasen de ser meros re-
ceptores a implicarse y empo-
derarse, de manera que pueden 
participar en todas las fases de la 
organización de actividades, se-
gún las características y organiza-
ción de cada centro: detectar ne-
cesidades, elegir, ejecutar, evaluar 
y volver a proyectar.  

Impacto de la acción

Resultado 
Como resultado de una encues-
ta sobre voluntariado en los 2.023 
centros de Escuelas Católicas, a 
partir de los 303 participantes se 
estima una media de 97 voluntarios 
por centro.

Valor diferencial
Cada centro educativo promue-
ve su voluntariado. Escuelas Ca-
tólicas impulsa y acompaña a 
los centros, aunque no es una 
entidad de voluntariado, ni dis-
pone de voluntarios propios. 

Un punto importante del volun-
tariado es sensibilizar en la cul-
tura de la solidaridad, que ayuda 
a fortalecer el compromiso per-
sonal y social. 
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LaMennais Santa 
María Ikastetxea
Proyecto curricular para el 
desarrollo de la competencia 
social y ciudadana, y la 
competencia interpersonal 
en el alumnado de 
Bachillerato, a través del 
aprendizaje de herramientas 
para el voluntariado y del 
desarrollo de una práctica 
social solidaria.

¿En qué consiste?
Los jóvenes voluntarios pasan a 
ser protagonistas del cambio en 
la sociedad, contribuyendo en di-
ferentes acciones y entidades so-
ciales de su entorno.

¿Cómo es el proceso de  
captación, formación y acom-
pañamiento del voluntariado? 
Alumnado: participa todo el 
alumnado de 1º Bachillerato 
como actividad obligatoria al ser 
una propuesta curricular. En 2º 
Bachillerato la participación es 
opcional y totalmente voluntaria.

Familias - Educadores acompa-
ñantes: se hace una invitación pú-
blica a realizar el voluntariado de 
acompañamiento de jóvenes en 
su práctica solidaria. Pueden par-
ticipar familias de cualquier etapa 
educativa, profesorado, antiguos 
alumnos y alumnas, así como 
cualquier persona adulta de la 
comunidad educativa o entorno, 
con inquietudes de colaboración e 
implicación con jóvenes.

¿Cuáles son los procesos  
organizativos en los que  
participa el voluntariado?
Existe una responsable de pro-
yecto que lo coordina, y todo un 
protocolo de organización, desa-
rrollo y evaluación, incluido en el 
sistema de gestión por procesos 
que estructura el colegio.

Aprendiz Generador/a  
de comunidad

Página web:
http://bit.ly/2VkYyOp

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2DSFRXo

¿Cómo se desarrolla la acción?
Las acciones que realiza el 
alumnado voluntario son varias: 
acompañamiento a mayores, 
deporte inclusivo con personas 
con discapacidad intelectual, 
ocio y tiempo libre comparti-
do con personas con movilidad 
reducida, acompañamiento en 
hospitales, participación en la 
labor solidaria de diferentes 
ONGD, apoyo escolar a meno-
res en riesgo, así como la cola-
boración en banco de alimen-
tos.

Actualmente las acciones se lle-
van a cabo en 15 centros sociales 
del entorno de Portugalete, San-
turtzi, Sestao, Las Arenas y el Va-
lle de Trápaga. 

Impacto de la acción

Resultado
El 25% del alumnado decide 
realizar el voluntariado no 
obligatorio en el segundo 
curso.

Valor diferencial 
Las prácticas solidarias aportan: 
• Tiempo compartido.

• Acompañamiento. 

• Desarrollo de actividades dife-
rentes a través de servicios a la 
comunidad. 

• Encuentro intergeneracional.

• La posibilidad de eliminar pre-
juicios y poder pensar y vivir de 
otra manera.

• Vinculación entre entorno y es-
cuela, y posibilidad de realizar 
proyectos juntos. 

• Espacios de valores post-mate-
rialistas. 

• Ocupación del ocio y tiempo li-
bre alternativa. 

• Desarrollo personal. 

• Capacitación emocional.

LaMennais Santa María 
Ikastetxea

Ámbito de actuación:
Educativo

Alcance territorial: 
Portugalete - Bizkaia

Colectivo beneficiario: 
Infancia, jóvenes, perso-
nas mayores, personas con 
enfermedad, personas con 
discapacidad, inmigrantes y 
refugiados, personas en si-
tuación de dependencia

Perfil del voluntariado:
121 personas: 70 chicos de 
17-18 años; 51 chicas de 17-
18 años.

Modalidad de la acción:
Continua y presencial.

• El proyecto sitúa el colegio 
en posición de correspon-
sabilidad junto al entorno 
y permite llevar adelan-
te proyectos, haciendo 
confluir sus potencialida-
des en pro de la educación 
para la solidaridad.

• Supone convertir el volun-
tariado y la práctica social 
en un aprendizaje formal, 
curricular, con formación 
teórica y con experiencia 
práctica. Asimismo con-
vierte a la escuela en pla-
taforma de transforma-
ción de su entorno.

• Responde a necesidades 
de las chicas y los chicos, 
tales como participar en 
otro tipo de aprendizajes, 
sentirse útiles y recono-
cidos en alguna labor. 

• Aproxima a los jóvenes a 
valores comunitarios.

PUNTOS FUERTES
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Oficina de Acción Solidaria 
y Cooperación de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) - Programa 
de Acción Formativa en 
Voluntariado Universitario

Ámbito de actuación:
Educativo

Alcance territorial:
Madrid

Colectivo beneficiario:
Infancia, personas mayores, 
personas pertenecientes a 
otros colectivos en riesgo de 
exclusión

Perfil del voluntariado:
Un total de 146 personas 
cada curso aproximadamen-
te (la proporción más recien-
te es de 18 hombres y 128 
mujeres)

Modalidad de la acción:
Recurrente y continua 

Página web:
http://bit.ly/2Gc0u2p

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2OWbh3m

Otras referencias:
Articulo en la Vanguardia: 
http://bit.ly/2WQgexs

• El impacto a largo plazo que 
esta experiencia tiene en las 
personas participantes: per-
sonas implicadas socialmen-
te que trabajarán para conse-
guir sociedades más justas, 
inclusivas, y solidarias.

• Programa consolidado de for-
mación y acompañamiento 
para un perfil de voluntaria-
do joven que vincula de forma 
sistemática el campus univer-
sitario con instituciones so-
cio-sanitarias.

PUNTOS FUERTES

Una herramienta educativa 
que complementa la 
formación que el estudiante 
recibe en las aulas 
universitarias a través de la 
acción voluntaria.

Programa de Acción Formativa 
en Voluntariado Universitario

Aprendiz Cuidador/a

¿En qué consiste?
Mejora la calidad de vida de las 
personas de los colectivos vul-
nerables (personas mayores, 
menores hospitalizados o meno-
res con dificultades de integra-
ción escolar) con los que interac-
ciona el voluntariado, apoyando 
al personal profesional de las 
entidades y posibilitando una 
atención más personalizada. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
La experiencia de 16 años en esta 
iniciativa confirma que un buen 
acompañamiento y cuidado de 
las personas voluntarias aumen-
ta la participación, la implicación 
y la continuidad. Por este motivo 
se dispone de un protocolo claro 
y definido que permite una buena 
gestión del programa universita-
rio de voluntariado.

La comunicación constante con 
las personas voluntarias gene-
ra espacios de confianza donde 
estas muestran sus preocupa-
ciones y motivaciones. Desde 
la Oficina de Acción Solidaria y 
Cooperación de la Universidad 
Autónoma de Madrid se canali-
zan convirtiéndolos en espa-
cios de reflexión y aprendizaje 
(como, por ejemplo, la gestión 
del tiempo libre en época de 
exámenes y mantener su com-
promiso en la participación del 
programa).

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Las personas voluntarias tienen 
espacio en el diseño y gestión de 
su actividad en las reuniones que 
tienen con los responsables de 
voluntariado y con la coordina-
ción del programa.

 ¿Cómo se desarrolla la acción?
El 1 de octubre las personas 
voluntarias comienzan con el 
itinerario formativo (80 ho-
ras) y de acción voluntaria (70 
horas), que conforman el Pro-
grama de Acción Formativa en 
Voluntariado Universitario y 
que dura hasta el 30 de abril. 

El itinerario formativo se com-
pone de las siguientes activida-
des: encuentro de bienvenida, 
encuentro intermedio, encuentro 
final, formaciones en voluntaria-
do y reuniones de grupo. 

Las personas participantes se di-
viden fundamentalmente en: 

• Voluntariado de animación en 
hospitales: Aula Educativa La 
Pajarera, Hospital Universitario 
La Paz. 70 plazas.

• Voluntariado de apoyo a perso-
nas mayores: Residencia Nues-
tra Señora del Carmen, situada 
en el Campus de Cantoblanco. 
40 plazas. 

Impacto de la acción

Resultado
• En cada curso académico, 

un total de 146 personas 
voluntarias estudiantes 
participan en el programa.

• Reciben la acción volun-
taria 400 residentes que 
viven en la Residencia 
Nuestra Señora del Car-
men, los 100 menores 
que se encuentran hos-
pitalizados en el Hospital 
Universitario La Paz y los 
30 menores que reciben 
las clases de apoyo e inte-
gración escolar en el CEIP 
Príncipe de Asturias.

Valor diferencial
La actuación de las personas vo-
luntarias en las entidades hace 
que se conviertan en espacios 
más flexibles, abiertos, partici-
pativos y transformadores, gra-
cias a las prácticas de volunta-
riado horizontal.

Además, el voluntariado desa-
rrolla actividades e iniciativas 
creativas que satisfacen las 
motivaciones de los colecti-
vos y/o espacios en los que in-
tervienen, y permiten visibili-
zar nuevas formas de hacer las 
cosas.
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• La Universidad de Navarra 
ha activado un modelo flexi-
ble para que los estudian-
tes aporten tiempo solida-
rio y la universidad canalice 
esta fuerza en los proyectos: 
TANTAKA (Banco de Tiempo 
Solidario)

• Existe en el campus un siste-
ma protocolizado que fomen-
ta el emprendimiento social. 

La iniciativa ha partido de una 
estudiante de enfermería.

• Ventajas del proyecto:

 - Combina cuatro compo-
nentes con fuerte dimen-
sión social: el deporte, el 
voluntariado, la atención a 
inmigrantes (concretamen-
te menores en situación de 
asilo y refugio en España) y 

la igualdad de oportunida-
des, especialmente a niñas 
y mujeres.

 -  Actividad de barrio, lo que 
supone la vinculación de la 
universidad con un barrio 
desfavorecido.

 - Existen siete comités de 
trabajo, autogestionados 
por el voluntariado.

PUNTOS FUERTES

Baloncesto para hijos e hijas de inmigrantes
Una iniciativa que favorece la integración social a través del baloncesto de niños y 
niñas inmigrantes, de distintos países y religiones. Consigue generar un sentimiento 
de aceptación y autoestima, y les permite relajarse y disfrutar haciendo deporte.

Aprendiz Dinamizador/a 
sociocultural

¿En qué consiste?
Los voluntarios realizan una la-
bor socio-educativa. En los úl-
timos años se han observado 
diferencias entre los niños y ni-
ñas que acuden a la actividad de 
baloncesto y los de su mismo 
entorno que no lo hacen. Su con-
tribución no tiene solo un efecto 
para el centenar de menores que 
forman el equipo, sino que se ve 
reforzado por sus familiares (mu-
chos de ellos acuden a los entre-
namientos). Contribuye a mejo-
rar la infancia que hasta ahora no 
habían tenido.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Se realizan dos reuniones:

 1º Al inicio del trimestre:
•  Se establecen los objetivos.

•  Se presenta la planificación de 
entrenamientos detallada.

• Se designan los voluntarios. Así 
los Coordinadores Responsa-
bles saben qué día del mes de-
ben acudir y con qué volunta-
rios “entrenadores” contarán.

2º Al finalizar el trimestre:
• Se realiza una evaluación de los 

objetivos planteados, y se pro-
ponen los del siguiente junto al 
plan de entrenamientos. 

• Se designan las personas volun-
tarios.

• El Coordinador Responsable 
realiza un informe al Comité 
Coordinador.

Las conclusiones de las reunio-
nes se someten a la aprobación 
de TANTAKA, el Banco de Tiem-

Página web:
http://bit.ly/2JawXZP

Vídeo de presentación:
https://youtu.be/ifOcU-
QuoayI

Baloncesto para hijos de 
Inmigrantes

Ámbito de actuación: 
Deportivo, educativo

Alcance territorial: 
San Jorge (Pamplona)

Colectivo beneficiario:
Inmigrantes y refugiados, 
mujeres en dificultad social

Número: 
100 niños y niñas junto a sus 
madres

Perfil del voluntariado:
26 jóvenes universitarios/as 
y de Grado Superior de For-
mación Profesional

Modalidad de la acción:
Continuo 

po Solidario de la Universidad de 
Navarra.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Hay dos perfiles de voluntariado:

A. Coordinadores/as Responsa-
bles. Dirigen los entrenamientos, 
reúnen al voluntariado y les en-
tregan el diseño del entrenamien-
to, se hacen cargo de las llaves del 
polideportivo, seleccionan el ma-
terial, lo distribuyen y lo recogen, 
y coordinan las meriendas.

B. Entrenador/a.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Cada sábado de septiembre a ju-
nio en el Polideportivo munici-
pal de San Jorge en Pamplona, 
de 15:00h a 16:30 h.  Durante la 
primera hora tiene lugar el en-
trenamiento de baloncesto. De 
16:00h a 16:30h se realizan es-
tiramientos y se reparte la me-
rienda. 

Además de los entrenamientos 

semanales, ocasionalmente se 
realizan actividades culturales, 
donde se invita a las familias.

Impacto de la acción

Resultado
Comenzó con pocos niños y ac-
tualmente, participan en la acti-
vidad más de 100 familias (2018). 

Se han creado dos entrena-
mientos, uno con menores y 
otro con madres. Hay más de 30 
voluntarios. Se ha conseguido 
federar al equipo de las madres 
y que participen en torneos.

Valor diferencial
En los entrenamientos se les en-
seña baloncesto y también va-
lores:
• Firme confianza en su potencial.
• El respeto es elemental. 
• Disciplina, compromiso (se 

lleva un registro de asistencia 
y puntualidad).

• Se fomenta el trabajo en 
equipo, para lograr una meta.

• Se refuerzan las acciones 
positivas.

Centro, unidad o servicio de primer nivel

Centro, unidad o servicio de primer nivel
Centro, unidad o servicio de segundo nivel
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Associació Quilòmetre 
Zero / Universitat Rovira 
i Virgili

Ámbito de actuación: 
Educativo, social y comuni-
tario

Alcance territorial:
Tarragona, Cataluña

Colectivo beneficiario:
Proyecto Rossinyol: 23 niños 
y niñas de 6º de Primaria o 
1º de Educación Secunda-
ria de las Escuelas Bonavis-
ta, Campclar, San Salvador 
(Tarragona) y el Instituto 
Collblanc del municipio de la 
Canonja.

Proyecto Grow Up: 4 ado-
lescentes de entre 14 y 16 
años con talentos específi-
cos (música, pintura, teatro, 
informática).

Proyecto Ambtu: 7 jóvenes 
de entre 18 y 21 años.

Perfil del voluntariado:
Proyecto Rossinyol: 23 estu-
diantes de universidad y de 
Grado Superior de Formación 
Profesional.

Proyecto Grow Up: 4 volun-
tarios/as especializados. Pro-
yecto Ambtu: 7 voluntarios/
as de más de 30 años, perte-
necientes a ámbitos labora-
les estables.

Modalidad de la acción:
Presencial y anual

• Iniciativa arraigada en una 
universidad pública en la que 
se realiza un profundo acom-
pañamiento al voluntariado.

• La actividad voluntaria se 
convierte en un aprendiza-
je formal y no formal para la 
persona voluntaria, supo-
niendo una fuente de creci-
miento personal. 

• Durante el tiempo de ejecu-
ción de la iniciativa (curso 
escolar) se produce un vín-
culo muy estrecho entre el 
voluntariado y los benefi-

ciarios. Y a su vez se elabora 
una desvinculación progre-
siva entre el voluntariado 
y los niños y niñas que han 
sido tutorizados, cuando la 
actividad acaba. 

• Aportación indiscutible del 
voluntariado, esta es una ac-
tividad que difícilmente po-
dría sustituirse por otro tipo 
de personal. 

• Es una iniciativa, que tal y 
como está estructurada, es 
perfectamente replicable en 
otros lugares y contextos. 

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El proyecto aporta una visión 
transformadora de la realidad del 
entorno más inmediato que, sin 
la figura de los mentores volunta-
rios, el colectivo no podría tener.

Se consigue que las personas be-
neficiarias del proyecto mejoren 
sus competencias, su autoestima 
y su rendimiento académico, al 
tener una figura que les acompa-
ña durante un tiempo determi-
nado en su vida y les ofrece este 
ejemplo positivo.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
Existe un itinerario de formación 
continua que empieza con una 
formación inicial obligatoria de 10 
horas. A esta fase le siguen las reu-
niones trimestrales de seguimien-
to del proyecto, donde se realiza 
formación continua sobre las eta-
pas de la relación de mentoría.

Hay un responsable directo del 
voluntariado, que establece un 
protocolo de actuación, así como 
un plan específico de seguimien-
to del voluntariado.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
El voluntariado participa de to-
dos los procesos de la organiza-
ción desde su selección al final 

Organización que gestiona 
tres proyectos de mentoría 
–Rossinyol, Grow Up i 
Ambtu- basada en el 
acompañamiento con 
voluntariado a menores, 
adolescentes y jóvenes que se 
encuentran en una situación 
de vulnerabilidad social. 

Quilòmetre 
Zero

del proyecto. A lo largo de todo el 
proyecto es una parte activa de la 
organización de la entidad.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Realizan actividades de ocio y de 
tipo cultural, todas adaptadas a 
cada caso, con el objetivo de que 
estos niños y niñas tengan la po-
sibilidad de conocer recursos so-
ciales, culturales y de ocio de su 
entorno más inmediato, desde 
ir a ver una obra de teatro hasta 
dar un paseo por la playa. 

Impacto de la acción

Resultado
Después de 7 ediciones, las cifras 
estimativas totales del impacto 
del Proyecto Rossinyol:

• Niños y niñas / jóvenes bene-
ficiarios directos del proyecto, 
450, y beneficiarios indirectos, 
450.

• Estudiantes universitarios be-
neficiarios directos del proyec-
to: 450

• Escuelas de primaria beneficia-
rias del proyecto, 25, e institu-
tos de secundaria beneficiarios 
del proyecto, 25.

Valor diferencial
Se consigue una mejora acadé-
mica, lingüística, comunicativa y 
cultural.

La figura del joven universitario 
y de Formación Profesional tiene 
un potencial enorme para la la-
bor de mentoring. Se genera un 
vínculo y una identificación que 
no es fácil de sustituir por otros 
medios.

Se puede estimar que el proyecto 
contribuye a:

• Reducir la tasa de abandono 
escolar en entornos más vulne-
rables y de origen extranjero.

• Superar el fracaso escolar, así 
como favorecer la adquisición 
de la lengua catalana y el cono-
cimiento del medio. Además, 
existe un uso real de la tecno-
logía.

Aprendiz Dinamizador/a 
sociocultural

Página web:
http://bit.ly/2JJ1C0x 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2PWFcch
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El talento profesional  
y emprendedor

L a complejidad de los retos 
sociales exige en los proyec-
tos solidarios competencias 

cualificadas, que en forma de vo-
luntariado cobran un valor aña-
dido porque aportan motivación, 
conocimiento e innovación. Son 
proyectos que en ocasiones no 
pueden ser asumidos de forma 
continua por la estructura opera-
tiva de los servicios. 

Los entornos digitales de traba-
jo colaborativo están siendo una 
gran herramienta para canalizar 
este talento de forma eficiente, 
pues se amoldan a la disponibili-
dad de la persona voluntaria que 
aporta sus competencias profe-
sionales y a la necesidad de res-

puesta. Pero aún queda mucho 
por extender su uso a todos los 
campos y sacarle el máximo pro-
vecho, como veremos en algunas 
de las experiencias de coopera-
ción sanitaria internacional.

Un aspecto de gran interés que 
podremos detectar en las inicia-
tivas que mostramos es cómo 
están contribuyendo al acerca-
miento y la colaboración entre 
entidades sociales, empresas y 
Administración pública. Una de 
las líneas preferenciales de esta 
interacción es la contribución 
en la orientación educativa, pro-
fesional y vocacional de niños, 
niñas y jóvenes, donde el testi-
monio y la experiencia de profe-

sionales voluntarios es insusti-
tuible.

Asimismo, estas iniciativas 
están ayudando a empresas 
y entidades sociales a des-
cubrir el talento y la capaci-
dad de emprendimiento de las 
personas voluntarias, cuando 
hacen suyo el reto social y co-
mienzan a idear soluciones 
creativas. Es en este punto, 
como veremos, cuando el vo-
luntariado se convierte en una 
fuente de innovación. Favore-
cer y aprovechar este talento 
convierte al voluntariado en 
una oportunidad de desarro-
llo para las propias organiza-
ciones.

El que tiene alma  
de voluntario está abierto  

a salir de uno mismo, observar 
al otro y ver qué necesidades se 

pueden cubrir, esto es en  
definitiva el emprendimiento. 

Implica valentía, asumir el riesgo  
de darse, de hacer algo nuevo  

y servir a la sociedad.  

TENDENCIA

ESTER SEVILLA
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Ferrovial - 
Infraestructuras Sociales

Ámbito de actuación:
Internacional de cooperación 
para el desarrollo

Alcance territorial:
Madrid

Colectivo beneficiario:
Colectivos en riesgo de vul-
nerabilidad social. 213.713 
personas

Perfil del voluntariado:
103 personas voluntarias 
desde el lanzamiento del pro-
grama. 31% mujeres y 69% 
hombres (32 mujeres, 71 
hombres)

Modalidad de la acción:
Recurrente y anual 

Página web:
http://www.ferrovial.com 

Vídeo de presentación:
https://bit.ly/2K7PVQh

• Permite un aporte cualifica-
do por parte de las personas 
voluntarias y facilita la parti-
cipación en proyectos de coo-
peración internacional. Existe 
una clara conexión entre los 
proyectos desarrollados y la 
actividad de la propia empre-
sa, lo que beneficia a todas 
las partes implicadas. 

• Gracias a la diversidad de pro-
fesionales de Ferrovial, los 
voluntarios han contribuido a 
los proyectos en diversos tra-
bajos de mejora.

• La acción se integra en un 
programa más amplio, donde 
Ferrovial realiza una aporta-
ción económica significati-
va y desarrolla una alianza 
de largo alcance con la ONG 
social. 

• Facilita a las personas parti-
cipantes una sensibilización 
con otras realidades, permi-
tiendo el conocimiento y em-
patía hacia personas en situa-
ción de vulnerabilidad, que se 
refleja en su trabajo en Ferro-
vial y en su vida personal. 

PUNTOS FUERTES

Una iniciativa que mejora y amplía el acceso al agua y 
saneamiento en comunidades vulnerables de África y 
Ámerica Latina, aportado fondos y apoyo técnico mediante 
el voluntariado corporativo.

Infraestructuras Sociales

AprendizProfesional

¿En qué consiste?
Aporta un nuevo punto de vista, 
sugerencias de mejora y opti-
mización, y permite mejorar las 
capacidades de la organización 
local.

¿Cómo es el proceso de 
captación, formación 
y acompañamiento del 
voluntariado?
Las personas voluntarias parti-
cipan en una jornada de forma-
ción previa en Madrid adaptada 
al proyecto en el que van a cola-
borar. La jornada se organiza de 

forma conjunta por Ferrovial y la 
ONGD que va a ejecutar el pro-
yecto. Durante la jornada se rea-
lizan distintos talleres para miti-
gar el choque cultural, entender 
el contexto en el que trabajarán y 
favorecer que el trabajo en el pro-
yecto sea más efectivo y aprove-
chable. 

A su regreso cada participan-
te realiza una valoración de su 
experiencia, y elabora un docu-
mento con sugerencias relevan-
tes para el proyecto, que puede 
contribuir tanto en la etapa de 

diseño como en la de gestión, 
según las necesidades que ha-
yan definido las ONGDs.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
Las personas voluntarias que 
participan en el programa apor-
tan a los proyectos su experien-
cia y formación académica, a tra-
vés de periodos de 15 días en el 
lugar de implementación del pro-
yecto, así como con apoyos pun-
tuales telemáticos.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Se establece un plan de trabajo, 
adaptado a las necesidades del 
proyecto y a las capacidades del 
voluntario. En cada proyecto co-
laboran entre tres y seis volunta-
rios y voluntarias.

Las ONGDs con las que Ferrovial 
colabora definen en cada proyec-
to los perfiles que necesitan para 
apoyar aquellos aspectos en los 
que la contraparte en terreno se 
considera más débil. 

Dentro de Ferrovial se publican 
estas necesidades y se realiza 
un proceso de selección entre las 
personas que voluntariamente se 
presentan. 

Gracias a la gran diversidad de 
profesionales de Ferrovial, las 
personas voluntarias han con-
tribuido a los proyectos en as-
pectos como el cálculo para 
abastecimiento de agua, dise-
ño de sistemas de distribución, 
mejoras en la infraestructu-
ra propuesta, tratamiento de 
aguas, estudios ambientales, 
estudios topográficos e hídri-
cos, aspectos de trabajo comu-
nitario o temas de comunica-
ción. 

Impacto de la acción

Resultado
El Programa Infraestructuras So-
ciales ha facilitado la participa-
ción de 103 personas voluntarias 
en 22 proyectos distintos desde 
el año 2008.

Valor diferencial
El programa da la oportunidad 
de conocer otras realidades y 
ofrecer su experiencia y cono-
cimientos técnicos aplicados 
en contextos de desarrollo, 
para así transformar la vida de 
personas en situación de vul-
nerabilidad. De las dos sema-
nas que dura el voluntariado, 
una semana la aporta Ferro-
vial y otra el voluntario de sus 
vacaciones. Todos los gastos 
incurridos por los voluntarios 
son cubiertos por Ferrovial.
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Universidad de Deusto – 
Inspira Steam

Ámbito de actuación:
Educativo

Alcance territorial:
País Vasco y nodos en Ma-
drid, Cataluña y Andalucía

Colectivo beneficiario:
Alumnado de educación pri-
maria. Número 2.695 niñas y 
2.574 niños de 6º de primaria 
(edición 2017- 2018)

Perfil del voluntariado:
260 mujeres del ámbito de la 
ciencia, investigación y tec-
nología

Modalidad de la acción:
Continuo y recurrente

Página web:
http://inspirasteam.net 

Vídeo de presentación:
https://bit.ly/2WuEtoq

• Inspira STEAM es un proyec-
to promovido por la Univer-
sidad de Deusto, que cuenta 
con la colaboración de Inno-
basque (Agencia Vasca de In-
novación) y la financiación de 
las tres diputaciones forales: 
Bizkaia, Gipuzkoa y Álava ade-
más de BBK.

• Consigue un alto alcance 
cuantitativo de beneficiarios/
as en el ámbito educativo. 

• Ha movilizado a 260 profe-
sionales de un sector muy 
específico y desconocido 
para que hagan voluntariado.

• Tiene un modelo muy pauta-
do para la labor inspiradora 
de las mujeres voluntarias.

PUNTOS FUERTES

Inspira Steam

Cuidador/a Profesional

¿En qué consiste?
En un contexto socioeducativo en 
el que la demanda de vocaciones 
científicas y tecnológicas es im-
periosa, especialmente acuciante 
en lo que concierne a las mujeres, 
posibilita que las niñas conozcan 
la trayectoria y el trabajo de pro-
fesionales (más de 200) de este 
campo. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
Se forma a las mentoras previa-
mente para que puedan trans-
mitir su experiencia y dinamizar 
grupos de niños y niñas de 11 
años, conociendo el material que 
se trabaja en cada una de las seis 
sesiones que impartirán en los 
colegios. 

El equipo Inspira STEAM acom-
paña constantemente a las 
mentoras, cuando deciden ini-
ciar su formación, durante las 
sesiones que tienen con las ni-
ñas y al finalizar el programa.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
En febrero las mentoras partici-
pan en una formación impartida 
por un docente de la Universidad 
de Deusto, donde las orientan 
junto a las demás mentoras so-
bre cómo llevar a cabo las seis 
sesiones que imparten al alum-
nado durante los meses de abril 
y mayo. Estas sesiones están 
centradas en cuestiones como 
qué son las STEAM, estereotipos, 
profesiones, mujeres en la histo-
ria o mujeres tecnólogas hoy.

El siguiente paso es acudir a los 
colegios e impartir estas diná-
micas a través de actividades y 
juegos. El objetivo es presentar a 
las niñas las STEAM a través de la 
experiencia de las mentoras y sa-
ber qué opinan. 

¿Cómo se desarrolla la acción?
Participa a través de mentoring 
grupal en seis sesiones de traba-
jo donde se abordan temas como 
los estereotipos que nos rodean, 
el trabajo o mujeres y ciencia a lo 
largo de la Historia. 

Con estos encuentros de mento-
ras y niñas se quiere ayudar a:

• Disipar dudas y objeciones so-
bre las profesiones en ciencia y 
tecnología, 

• Clarificar sus motivaciones y 
afianzar su autoestima para ini-
ciar dicho camino profesional, 
si así lo desean.

Impacto de la acción

Resultado
• 363 organizaciones, colectivos 

y personas comprometidas con 
el proyecto.

• La segunda edición del proyec-
to contó con la colaboración 
de 104 mujeres que de mane-

Un proyecto de mentoring grupal, para el fomento de la vocación científico-tecnológica 
entre las niñas, basado en acciones de sensibilización y orientación, que imparten mujeres 
profesionales de forma voluntaria entre alumnado de educación primaria.

ra voluntaria actuaron como 
mentoras. Todas ellas científi-
cas y tecnólogas que desarro-
llan su actividad profesional en 
diferentes ámbitos: académico, 
empresarial, investigación, ges-
tión, etc.

• La iniciativa se ha expandido 
desde el País Vasco a otras co-
munidades, llegando a 48 co-
legios y más de 2.700 niñas y 
niños en 2017.

• Se ha consolidado una innova-
dora metodología para trabajar 
con chicos y chicas en primaria.

Valor diferencial
• Facilita nuevos referentes de 

mujeres tecnólogas cercanas, 
poniéndolas en valor.

• Posibilita que niños y niñas des-
cubran las profesiones STEAM.

• Conciencia sobre la necesidad 
de que el desarrollo del país se 
produzca entre hombres y mu-
jeres.

• Da a conocer los estereotipos 
existentes para que no condi-
cionen la elección de estudios.



35

Re
tr

at
o 

de
l v

olu
nt

ar
ia

do
 e

n 
Es

pa
ña

  »
  T

en
de

nc
ia

s y
 e

xp
er

ien
cia

s i
nn

ov
ad

or
as

  »
   

 E
l t

al
en

to
 p

ro
fe

sio
na

l  
y 

em
pr

en
de

do
r  

Página web:
http://www.airbus.com 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2YT1Ky4

• La iniciativa cuenta con una 
metodología propia en pro-
yectos de formación creativa.

• Se ha apostado por desarro-
llarla en centros públicos e in-
tegrarla en su currículo escolar.

• Los empleados que partici-
pan en esta acción volunta-

ria tienen un reconocimiento 
equivalente a una formación 
interna de 20 horas de du-
ración.

• El enfoque glocal de la inicia-
tiva, ya que es un programa 
corporativo global que se re-
plica en las ciudades donde 
Airbus está presente.

PUNTOS FUERTES

Una iniciativa dirigida a los jóvenes en las etapas finales de Educación Secundaria y Formación 
Profesional. El principal objetivo es proporcionarles un apoyo duradero y eficaz para ayudarles 
a alcanzar el éxito en su vida académica, social y profesional.

Airbus Flying Challenge

Profesional

¿En qué consiste?
En el desarrollo del proyecto Fli-
ying Challenge es fundamental 
e imprescindible la participación 
de los voluntarios corporativos, 
que se convierten en mentores 
de los estudiantes, inspirándo-
les a continuar con sus estudios, 
perseguir sus sueños y desarro-
llar sus talentos.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
El responsable del voluntariado 
es la Fundación Airbus junto con 
sus socios colaboradores: Cruz 
Roja y Cadigenia (empresa espe-
cializada en formación).

El papel que desempeñan los di-
rectores de las plantas próximas 
a los centros de formación, don-
de se desarrolla el proyecto, es 
clave para el éxito del mismo, ya 
que facilita todos los recursos y 
apoya personalmente cada ac-
ción.

El voluntariado de Airbus recibe 
formación inicial, otra interme-
dia y un proceso de mentoring 
durante el desarrollo del proyec-
to. Además, están acompaña-
dos durante las horas de tutoría 
por expertos en educación y pe-
dagogía. 

Los contenidos de la formación 
de voluntariado son: 
1. El programa Flying challenge. 

2. Sensibilización en voluntariado. 

3. Características del público ob-
jetivo. 

4. Habilidades pedagógicas en el 
aula. 

5. Dinámicas efectivas. 

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Cada equipo de voluntarios tie-
ne un coordinador que se reúne 

Impacto de la acción

Resultado
Internacional: El número total 
de estudiantes beneficiados es 
de 3.560. 

España: 7 centros públicos de 
Educación Secundaria.

Curso 2018-2019: 676 alumnos 
(355 hombres – 321 mujeres).

Valor diferencial
La relación que se genera entre las 
personas voluntarias y el alumna-
do en el curso escolar es intensa 
y eficaz, porque se integra en el 
marco de las tutorías en horario 
escolar, pero también permite al 
alumnado conocer las diferentes 
profesiones en la propia empresa.

Fundación Airbus - Airbus 
Flying Challenge

Ámbito de actuación:
Impulsar acciones filantrópi-
cas de la compañía en todo el 
mundo, dedicando sus recur-
sos a establecer relaciones 
efectivas con asociaciones de 
voluntarios y organizaciones 
de ayuda internacional.

Alcance territorial: 
Cinco países: Francia, Reino 
Unido, Alemania, España y 
EEUU.

España: Getafe, Puerto Real, 
Illescas, Albacete, Bahía de 
Cádiz y Sevilla

Colectivo beneficiario:  
Jóvenes en las etapas finales 
de Educación Secundaria y 
Formación Profesional.

2014 – actualidad: 3.560 jó-
venes estudiantes.

Perfil del voluntariado: 
1.392 personas de cinco paí-
ses diferentes.

España: 2014-actualidad: 
630 empleados.

Modalidad de la acción: 
Presencial y anual

Cuidador/a

regularmente con el represen-
tante de la Fundación Airbus y 
con representantes de Cruz Roja 
y Cadigenia.

 ¿Cómo se desarrolla la acción?
Durante el curso escolar, los vo-
luntarios se desplazan al instituto 
en horario de trabajo (dentro de la 
jornada laboral del empleado) para 
acompañar al alumnado en horario 
de tutoría.

En estas tutorías y gracias a la 
metodología desarrollada se ofre-
ce al alumnado:

• Información sobre sus alterna-
tivas formativas.

• Acompañamiento en la identi-
ficación de sus intereses voca-
cionales.

• Formación en emprendimiento 
y adquisición de competencias 
claves: comunicación, liderazgo 
y trabajo en equipo.

Además, se celebra una Feria 
de empleo y un acto de clausu-
ra donde las alumnas y alumnos 
presentan sus proyectos de em-
prendimiento. 
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Profesional

• La acción genera un nuevo 
paradigma de voluntariado 
profesionalizado en salud 
España-África, pues combina 
el uso de las TIC y la formación 
in situ para capacitar a 
profesionales africanos.

• La movilización del  
voluntariado a través del 

crowfunding ha conseguido 
financiar la estancia, 
desplazamiento y alojamiento 
de cuatro días de 29 sanitarios 
locales, miembros de Salud 
2.0 de cuatro provincias 
camerunesas, que no 
hubieran asistido al encuentro 
por el coste (120€/pers.). 

• El voluntariado, a través de 
profesionales sanitarios 
mejor formados, consigue 
que muchos pacientes 
neurológicos en África 
subsahariana puedan 
normalizar su vida. Niños y 
jóvenes pueden ir a la escuela, 
y los adultos trabajar con 
normalidad y tener una familia.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Mejorar la asistencia de los pa-
cientes con problemas neurológi-
cos que acuden a hospitales afri-
canos de la red de hospitales del 
Programa de Telemedicina Salud 
2.0, a través de la capacitación de 
sus profesionales sanitarios y de 
la optimización del empleo de los 
recursos existentes. 

Asimismo se plantea: 

• Desestigmatizar en países afri-
canos las enfermedades neu-
rológicas, como la epilepsia.

• Mejorar el empleo de recursos 
terapéuticos en enfermedades 
neurológicas. 

• Paliar la falta de profesionales 
sanitarios especializados en 
centros de salud y hospitales.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
El voluntariado comprende dos 
ámbitos: el voluntariado online y 
el voluntariado sobre el terreno.

El voluntariado online no requiere 
una formación presencial especia-
lizada. Tras la fase de formaliza-
ción de la colaboración, la persona 
voluntaria recibe el material for-
mativo y se le da acceso a la plata-
forma del programa. 

El voluntariado sobre el terreno 
se celebra anualmente en países 
africanos en el encuentro formativo 
de profesionales Salud 2.0.

En este voluntariado se cuenta 
con un líder de grupo, un volunta-
rio veterano que recibe formación 
e información de Fundación Reco-
ver y que orienta a su vez al resto.

Neurocooperación en África
Una iniciativa de voluntariado en cooperación sanitaria, 
sobre el terreno y a distancia, de un equipo de especialistas 
que consigue entrenar a profesionales sanitarios africanos 
para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes 
africanos que sufren enfermedades neurológicas.

Fundación Recover. 
Neurocooperación en 
África

Ámbito de actuación:
Sociosanitario e Internacio-
nal de cooperación para el 
desarrollo

Alcance territorial:
España, Camerún y Costa de 
Marfil

Colectivo beneficiario:
Directos: profesionales sani-
tarios africanos

Camerún (2017): 53 partici-
pantes

Costa Marfil (2018): 33 parti-
cipantes

Indirectos: 117 pacientes 
africanos con patologías 
neurológicas

Perfil del voluntariado:
Siete (seis mujeres) médicos 
residentes y especialistas en 
neurología sobre el terreno

Modalidad de la acción:
Virtual y continua

Página web
http://bit.ly/2HUiMWR

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2EzquDt

Las personas voluntarias reciben 
acompañamiento tanto antes de 
su visita al terreno, como durante 
su presencia. Fundación Recover 
cuenta además con protocolos 
y políticas generales de volunta-
riado.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
En España existen las figuras del 
coordinador Salud 2.0 y del res-
ponsable de formación y volunta-
riado. En África la de los coordina-
dores locales. 

¿Cómo se desarrolla la acción?
• Apoyo continuado a distancia 

en el diagnóstico de casos de 
neurología a través de la plata-
forma del Programa Salud 2.0.

• Formación práctica mediante 
la evaluación de pacientes junto 
con profesionales locales. 

• Charlas sobre desestigmatiza-
ción de enfermedades como epi-
lepsia a pacientes y familiares en 
los centros sanitarios y en me-
dios de comunicación locales.

Impacto de la acción

Resultados 
53 profesionales sanitarios afri-
canos formados (55% mujeres).

El tiempo medio de estudio de 
la neurología fue de 314,3 ho-
ras. Este tiempo fue superior en 
el personal médico (342,5 ho-
ras de media) frente al personal 
de enfermería (320,5 horas de 
media). 

Valor diferencial
La formación in situ y a distan-
cia consigue que pacientes con 
problemas neurológicos tengan 
acceso a un diagnóstico y trata-
miento más acertados, con las 
terapias disponibles de sanita-
rios africanos capacitados para 
evaluar a los pacientes.

La evaluación global de la forma-
ción in situ muestra el beneficio 
de la acción (valoración media 
de 8,9/10), en: contenido, rele-
vancia, organización, tiempo y 
calidad de las discusiones. 

Cuidador/a
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• La iniciativa cuenta con una 
participación de casi 900 
empleadas y empleados de 
la compañía y la implicación 
de la totalidad de las tien-
das, lo que muestra el grado 
de integración del proyecto 
en el día a día de la empresa.

• La colaboración se desa-
rrolla directamente con los 
centros educativos, permi-

tiendo a las personas volun-
tarias compartir los valores 
y la cultura de la compa-
ñía con su comunidad más 
próxima.

• La iniciativa emplea una 
metodología innovadora de 
aprendizaje, que combina la 
adquisición de conocimien-
tos prácticos en el aula con 
su aplicabilidad fuera de 

ella, y además empodera a 
los niños y las niñas como 
embajadores del medio am-
biente en su entorno.

• El voluntariado recibe una 
formación inicial de una jor-
nada de duración que re-
fuerza sus conocimientos 
sobre sostenibilidad y tam-
bién sus habilidades de co-
municación.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
• Enseñar destrezas que permi-

tan ahorrar agua en el hogar 
y enfatizar la importancia del 
agua, como bien escaso y de 
todos. 

• Explicar las posibilidades de 
ahorro energético desde ac-
titudes responsables, y la co-
rrecta elección de los produc-
tos. 

• Potenciar actitudes eco res-
ponsables en el jardín con pro-
ductos ecológicos, explicando 
su importancia y caracterís-
ticas. 

• Acercar la importancia del re-
ciclado como elemento activo 
de cambio. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Existe una formación especifica 
para las personas voluntarias, 
que son acompañadas en todo 
momento desde el departamen-
to de RSE. Cada curso académi-
co, antes de iniciar el proyecto, 
se hace una reunión por strea-
ming con todas las tiendas im-
plicadas, donde se explican los 
objetivos y las acciones previs-
tas para el curso. 

Hazlo verde
Un programa de 
sensibilización ambiental 
infantil sobre la importancia 
de adoptar hábitos 
ambientales, sostenibles 
y respetuosos, a través del 
voluntariado corporativo.

Activista

Leroy Merlin España – 
Hazlo Verde 

Ámbito de actuación:
Educativo y ambiental

Alcance territorial:
Nacional

Colectivo beneficiario:
Infancia, padres y madres de 
familia. 194.297 niños/as de 
primaria (de 8 a 12 años)

Perfil del voluntariado:
898 integrantes del personal 
de la empresa 

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

Página web
www.hazloverde.es/ 

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2HGCvJe 

Las personas interesadas en par-
ticipar como voluntarias en Hazlo 
Verde manifiestan su interés a 
su responsable y reciben una for-
mación específica en materia de 
comunicación, medioambiente y 
sostenibilidad. Asimismo, el cur-
so incluye claves para el apren-
dizaje de habilidades de comu-
nicación y psicología infantil, así 
como para el fomento del trabajo 
en equipo. 

Además,el voluntariado dispone 
de un canal interno en el que pue-
den compartir sus consultas y ex-
periencias con el coordinador RSE 
y el resto de los compañeros.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
Hazlo Verde surge del marco RSE 
de la compañía. El voluntariado 
se integra en las funciones del de-
partamento de RSE que se encar-
ga de coordinar Hazlo Verde en 
colaboración con dos responsa-
bles por tienda.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Las persona voluntarias se impli-
can en las dos fases del programa:

1. Impartición de talleres prác-
ticos en colegios y fácilmen-
te aplicables sobre el medio 

ambiente. Se desarrollan en 
distintos colegios que han so-
licitado participar en el progra-
ma para impartir los talleres 
sobre medio ambiente (agua, 
energía, reciclaje y naturaleza) 
a las clases de 3º, 4º, 5º y 6º de 
Primaria.

2. Concurso. Los colaboradores 
de Leroy Merlin participan en 
la selección de los ganadores 
del concurso "Hazlo Verde" en 
sus distintas categorías (regio-
nal y nacional) mediante una 
votación interna.

Impacto de la acción

Resultados 
Datos del año 2018

Niños/as formados: 194.297 

Centros educativos participan-
tes: 1.639 

Profesores: 1.850 

Tiendas participantes:100% 

Voluntarias y voluntarios: 898

Valor diferencial
Además de la labor educati-
va, la experiencia del volunta-
riado ayuda a mejorar el dise-
ño del programa cada curso. 
Por otra parte, participan ac-
tivamente en la gestión local 
y evaluación del proyecto. 

Profesional
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• MSF Telemedicine Network 
ofrece voluntariado de 
talento a los proyectos 
de Médicos Sin Fronteras 
en los cinco continentes. 
Profesionales de 
múltiples especialidades 
médicas pueden ofrecer 
su conocimiento y 
experiencia a diversos 
países desde la distancia, 
casi en tiempo real.

• Siete años de telemedici-
na en MSF demuestran que 
ofrecer experiencia especia-
lizada directa en la primera 
línea, aporta valor clínico y 
educativo.

• Es posible adjuntar fotos o 
vídeos del paciente y sus 
pruebas complementarias 
(analítica, radiología, eco-
grafía).

• Apoyo a zonas de difícil ac-
ceso (geográfico, asedio mi-
litar, barcos de rescate).

• La plataforma permite aná-
lisis retrospectivo de los 
casos. 

• Diversos especialistas pue-
den apoyar el mismo caso 
desde diferentes países. 

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
La plataforma ofrece el apoyo 
online con poca demora en el 
tiempo de respuesta (4-6 horas 
desde que se demanda la cola-
boración) de especialistas médi-
cos a los compañeros que están 
trabajando en lugares con pocos 
recursos. Eso permite disponer 
de opiniones de talento para so-
lucionar dudas relevantes en el 
manejo de casos complicados, la 
mayoría de ellos no urgentes.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
Los coordinadores médicos de 
la MSF Telemedicine Network 
detectan especialistas médicos 
como posibles candidatos a apo-
yar la plataforma:
• Se requieren conocimientos 

médicos, idealmente alguna 
experiencia profesional en lu-
gares con pocos recursos. Los 
coordinadores de la platafor-
ma aseguran la idoneidad de 
las respuestas, pues es fun-
damental que las propues-
tas diagnóstico-terapeúticas 
puedan ser aplicables sobre el 
terreno. 

• Se valora conocer idiomas: in-
glés, francés, castellano, portu-
gués, árabe. 

• Disponibilidad online para res-
puestas en 4-12 horas.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa 
el voluntariado?

Plataforma de telemedicina
Una plataforma de telemedicina, que permite activar a voluntariado de talento y especializado, 
en cualquier momento y desde cualquier país, en acciones que no pueden ser programadas.

Médicos sin Frontera 
- Plataforma de 
Telemedicina

MSF Telemedicine 
Network 

Ámbito de actuación:
Sociosanitario e Internacio-
nal de cooperación para el 
desarrollo

Alcance territorial:
Internacional

Colectivo beneficiario:
Trabajadores sanitarios y 
pacientes de los proyec-
tos médicos de Médicos sin 
Fronteras 

Perfil del voluntariado:
Especialistas médicos, mu-
chos de ellos con experiencia 
previa en contextos de pocos 
recursos

Modalidad de la acción:
Online, no programada, mul-
tilingüística

Página web
http://bit.ly/2pqbBPh

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2Qtq4n6 

Tras una formación online de 20 
minutos sobre el funcionamiento 
de la plataforma, los médicos vo-
luntarios participan en un diag-
nóstico colaborativo para apoyar 
al sanitario que está sobre el te-
rreno. Toda esta acción es cana-
lizada por un coordinador de Mé-
dicos sin Fronteras, que garantiza 
la calidad del proceso. Los médi-
cos participantes en el diagnósti-
co reciben a los 21 días feedback 
de cómo ha evolucionado el caso 
en el que han participado.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Cada proyecto de Médicos Sin 
Fronteras en el mundo dispone 
de una o varias cuentas email li-
gadas a la plataforma. Cuando 
necesitan ayuda con el manejo 
de un caso clínico sobre el terre-
no, introducen el caso a la plata-
forma, donde es recibido inme-
diatamente por un coordinador 
de caso clínico de guardia. 

El 90% de los casos en la plata-
forma no son urgentes, pero pre-
cisan de apoyo de especialistas. 
Sí existe un 10% de los casos que 
requieren una resolución urgente.

Hay un equipo de 12 coordinado-
res de casos clínicos (remunera-
dos) que desde diversos países 
del mundo (desde Australia a Ca-
nadá) están ofreciendo apoyo 24 
horas al día, los siete días de la 
semana. 

El coordinador de guardia, multi-
lingüe y con experiencia médica 
en proyectos MSF, valora qué es-
pecialistas pueden ser útiles para 
apoyar la resolución del caso, 
considerando también el idioma 
utilizado en el proyecto. 

El coordinador, tras evaluar el 
caso durante los 5-10 minutos 
posteriores a su recepción en la 
plataforma, lo adjudica a uno o 
varios especialistas, que en el cur-
so de varias horas (la media es de 
4 horas para los casos no urgen-
tes) emiten una respuesta inicial 
para el manejo del paciente. Es 
frecuente que formulen varias 
preguntas orientadas a una me-
jor evaluación del caso, y que se 
produzca un pequeño diálogo en-
tre el médico sobre el terreno y 
los especialistas que puede durar 
varios días, supervisado siempre 

por el coordinador que adjudicó 
el caso.

De manera automática la plata-
forma formula a los 21 días un 
feedback de evaluación del apo-
yo ofrecido por el especialista y 
la plataforma a las demandas del 
terreno. 

Impacto de la acción

Resultados 
724 médicos de 54 especialida-
des médicas y quirúrgicas han co-
laborado de forma voluntaria.

10.474 casos atendidos de 63 
países.

Valor diferencial
El portal de telemedecina de 
MSF permite que aquellos mé-
dicos que trabajan en aislamien-
to en los hospitales de campo, 
obtengan asistencia diagnóstica 
experta al comunicarse con ex-
pertos de todo el mundo.

ProfesionalCuidador/a
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• Històries de vida es un ge-
nerador de vínculos emo-
cionales. Permite acercar a 
empresas y profesionales 
a unos jóvenes que de otra 
forma no conectarían.

• Ayuda a establecer colabo-
raciones entre empresa y 
Formación Profesional.

• Contribuye a eliminar ideas 
preconcebidas de volunta-
rios y beneficiarios. 

• Los voluntarios realizan un 
ejercicio de introspección 
muy valioso para ellos y los 
jóvenes, al explicar sus sen-
saciones, sus miedos ante 
cambios que podrían consi-
derar fracasos.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Se invita a los profesionales a 
que compartan su trayectoria 
académica y personal con los jó-
venes, para que puedan identifi-
carse e inspirarse para continuar 
sus proyectos de formación.

Los profesionales voluntarios 
realizan un ejercicio de introspec-
ción ante los jóvenes, revelando 
historias que a veces ni recorda-
ban, o poniendo en valor aspec-
tos de sus vidas que no conside-
raban relevantes.

También conecta a jóvenes con 
perfiles profesionales desconoci-
dos hasta el momento para ellos. 

Parte del objetivo de abrirles el 
abanico de posibilidades que les 
plantea el mercado laboral.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
El proyecto requiere personas vo-
luntarias con sensibilidad espe-
cial. Es clave el acompañamien-
to continuado durante todo el 
proyecto por parte del equipo de 
Coordinación de los Programas 
de Formación e Inserción (PFI) 
del Departament d’Educació de 
Cataluña. Después del proceso, 
en algunos casos, se realizan ac-
ciones paralelas que complemen-
tan la formación del alumnado.

Historias de vida
Una iniciativa de la Administración pública que pone en 
contacto a alumnos de Formación Profesional (PFI) con 
voluntarios de empresas de diferentes sectores, para 
compartir su experiencia personal, académica y profesional.

Departament d’Educació 
– Històries de Vida 

Ámbito de actuación:
Educativo

Alcance territorial:
Cataluña

Colectivo beneficiario:
En la edición piloto (2018) 
participaron 32 jóvenes con 
edades entre 16 y 18 años

En la 1ª edición (2019) han 
participado 90 jóvenes

Perfil del voluntariado:
Edición piloto 2018: 6 volun-
tarios (3 mujeres y 3 hom-
bres)

Edición 2019: 18 voluntarios 
(11 mujeres, y 7 hombres)

Modalidad de la acción:
Continua y recurrente

Página web
http://bit.ly/33LOmOL

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2ED1XNX

Las acciones que se desarrollan  
en el proceso son:

• Difusión del proyecto y reunio-
nes con cada voluntario.

• Definición del territorio o terri-
torios en los que pueden llevar a 
cabo la acción con los jóvenes y 
calendario con su disponibilidad.

• Presentación virtual entre vo-
luntariado y alumnado y pos-
terior encuentro.

• Grupo de trabajo para definir 
mejoras del proyecto (novedad 
incorporada en el curso 18-19) 
y un acto de celebración del 
proyecto.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
El profesional voluntario partici-
pa en cada uno de los momentos 
del proyecto.

En la edición del curso 18-19, se 
creó un grupo de trabajo para ge-
nerar nuevas propuestas. Parti-

ciparon cuatro profesionales vo-
luntarios, cinco tutores y cuatro 
alumnos.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Se pide a los profesionales volun-
tarios que conversen con jóvenes 
que están con incógnitas de fu-
turo y que intenten dar respues-
tas a sus preguntas desde la ex-
periencia personal, haciendo un 
ejercicio de introspección desde 
que tenían 16 años a nivel aca-
démico y profesional. Desde una 
perspectiva adulta y con cierta 
estabilidad profesional y personal 
es más fácil poder dar respuesta 
a las preguntas. 

Los profesores tutores, que son 
la figura clave en este ciclo de 
Formación Profesional, son los 
encargados de motivar a los jó-
venes, de hacerles ver que tienen 
posibilidades y que pueden con-
seguir sus objetivos. Por ello, son 
unos cómplices.

Impacto de la acción

Resultados 
Edición piloto (17-18): Septiem-
bre ‘17 - Febrero ‘18 
6 personas voluntarias 
32 alumnos y alumnas partici-
pantes 
3 profesores tutores 
10 asistentes al acto de celebración

1ª Edición (18-19): Septiembre ‘18 
- Marzo ‘19 
18 personas voluntarias 
90 alumnos y alumnas partici-
pantes 
10 profesores tutores 
62 asistentes al acto de celebración

Indicadores de satisfacción de la 
edición 2018-2019.
• El proyecto ha sido valorado 

con un 8,9 por el alumnado.

• Profesionales voluntarios, 
alumnado y profesores tutores 
coinciden en que les gustaría 
que hubiese más encuentros, 
que se añadieran actividades 
deportivas y visitas a empresas.

• Los participantes lo definen con 
expresiones como: oportuni-
dad, experiencia, compartir, vol-
ver al origen, motivación, etc.

Para la siguiente edición han con-
firmado los participantes de la edi-
ción 18-19 y nuevos voluntarios y 
voluntarias.

Valor diferencial
El voluntariado tiene un papel 
fundamental. Sin su participación 
e implicación no habría posibilidad 
de realizarlo. La persona volunta-
ria es parte activa en la creación y 
desarrollo.

ProfesionalCuidador/a
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• El alcance de la difusión y la 
capacidad de transmisión de 
los valores del voluntariado, 
con especial sensibilidad hacia 
las personas beneficiarias, así 
como del valor social de la tec-
nología.

• La generación de red de cola-
boradores a partir de la iniciati-
va de emprendimiento social.

• El carácter inspirador del em-
prendedor que aplica una tec-
nología puntera a un fin social.

• Colaboración con ONG's que 
realizan en muchos casos la 
búsqueda de personas benefi-
ciarias candidatas en diferen-
tes países.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Las personas beneficiarias 
obtienen un brazo completo 
con movimiento prensil, que 
facilita su día a día, pudiendo 
volver a trabajar, agarrar 
objetos y mejorar su calidad 
de vida. El voluntariado 
realiza las siguientes 
acciones:

• Gestión de nuevos desarrollos, 
fabricación de trésdesis. 

• Envío y entrega de trésdesis. 

• Identificación de beneficiarios. 

Ayúdame3D
Una iniciativa que desarrolla y entrega brazos con mano funcional (denominadas "trésdesis") 
por impresión 3D, a personas sin recursos de cualquier parte del mundo. Fomenta el valor 
social de las nuevas tecnologías colaborando con colegios e instituciones.

Empredendor/a

Ayúdame3D –  
Guillermo Martínez 
(emprendedor social) 

Ámbito de actuación:
Sociosanitario e internacio-
nal de cooperación para el 
desarrollo

Alcance territorial:
Autonómico, nacional e in-
ternacional

Colectivo beneficiario:
Infancia, personas con dis-
capacidad, inmigrantes y 
refugiados, personas en si-
tuación de dependencia, 
personas pertenecientes a 
otros colectivos en riesgo de 
exclusión

Se realizan 50 brazos por 
año. 

Perfil del voluntariado:
Ingenieros y entidades so-
ciales 

Modalidad de la acción:
Presencial y virtual

Página web
https://ayudame3d.org

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2EEBEqD

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Existen formaciones y manuales 
de fabricación y construcción de 
las trésdesis, y gestión de bús-
queda de personas beneficiarias.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
• Gestión del proyecto.

• Selección de candidatos y vo-
luntarios con impresoras 3D.

• Optimización del ciclo produc-
tivo.

¿Cómo se desarrolla la acción?
El trabajo del voluntariado es rea-
lizar una trésdesis previamente 
solicitada para personas sin de-
dos, sin mano o sin codo (siendo 
esta última una alta innovación 
en el campo). 

Toda esta labor es coordinada por 
el emprendor social de la iniciati-
va, Guillermo Martínez.

Además se realizan labores de 
sensibilización en colegios, en los 
que se muestra el valor social de 
la tecnología.  

Impacto de la acción

Resultados 
Se han realizado más de 25 
brazos y hay en desarrollo más de 
diez que se realizarán en el plazo 
de un mes. La media de edad 
de las personas beneficiarias en 
2018 fue de 30 años.

Valor diferencial
Al fabricar estas prótesis, hace 
que las personas que las uti-
lizan puedan volver a traba-
jar, dando otra oportunidad de 
vida. 

Profesional
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• La Fundación realiza la ini-
ciativa de mentoring en co-
laboración con la Escuela 
Europea de Coaching que 
forma y apoya a los mento-
res en su acompañamiento 
a jóvenes. 

• La iniciativa de voluntariado 
corporativo resulta un valor 
añadido para los participan-
tes, ya que les ayuda a de-
sarrollar su potencial

• Se integra un colectivo que 
tienen mucho potencial que 
aportar: los pensionistas de 
la compañía. 

• Un programa personalizado 
a las necesidades de los par-
ticipantes. 

• Otro valor de la iniciativa 
es su trabajo en red: el pro-
grama es posible gracias al 
trabajo colaborativo entre 

numerosas entidades de 
diversa índole. Cada una se 
especializa en el ámbito en 
el que puede aportar más 
valor: Escuelas de Hostele-
ría, entidades sociales, es-
tablecimientos de hoste-
lería, Escuela Europea de 
Coaching, Administración 
Pública, Fundación Mahou 
San Miguel.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Acompañamiento por parte del 
mentor al joven durante toda su 
formación y posterior periodo de 
prácticas.

La iniciativa se enmarca dentro 
del compromiso de la Fundación 
Mahou San Miguel con el empleo, 
la formación y con proporcionar 
oportunidades laborales a los co-
lectivos que tienen más dificul-
tades para acceder al mercado 
laboral.

El programa se difunde a través 
de una campaña de comunica-
ción interna en la compañía, y se 
presentan todos aquellos profe-
sionales que deseen participar 
en las acciones de voluntariado, 
itambién pensionistas. 

Los mentores se comprometen 
a: asistir a una formación de dos 
días y a los encuentros mensua-

Creamos oportunidades en hostelería
Una iniciativa de mentoring donde profesionales y jubilados de la compañía acompañan a los 
jóvenes durante toda su formación, en su camino hacia su primera oportunidad laboral. Dentro 
del programa de ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’.

Fundación Mahou 
San Miguel - Creamos 
Oportunidades en 
Hostelería

Ámbito de actuación:
Educativo

Alcance territorial:
Madrid y Burgos

Colectivo beneficiario:
Jóvenes, desempleados, per-
sonas pertenecientes a otros 
colectivos en riesgo de exclu-
sión. 118 jóvenes participan-
tes en ‘Creamos Oportunida-
des en Hostelería’ 

Perfil del voluntariado:
118 mentores profesionales 
y pensionistas de cualquier 
área y cargo de Mahou San 
Miguel

Modalidad de la acción:
Recurrente anual

Página web
http://bit.ly/2BfWMRU

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2Wg5JrH 

les presenciales conla persona 
joven, como mínimo; a una acti-
vidad extra durante el curso en 
el centro; a mantener contacto 
continuado con el joven designa-
do; y a realizar dos sesiones de 
seguimiento con la Fundación y 
la Escuela Europea de Coaching. 
La valoración del voluntariado del 
programa es fundamental para el 
mejor desarrollo del mismo en las 
siguientes ediciones.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Los mentores deben ofrecer apo-
yo constante al joven y mantener 
un compromiso ya que su labor 
implica asistir a: formaciones, en-
cuentros periódicos con los men-
tores, reuniones de seguimiento y 
actividades conjuntas. 

Impacto de la acción

Resultados 
Desde 2015 más de 500 jóvenes 
en riesgo de exclusión social han 
sido formados en el sector hoste-
lero con una tasa de inserción la-
boral del 89% (2018).

Un indicador referencial son las 
valoraciones de las personas im-
plicadas en el proyecto, especial-
mente de los mentees. En el cua-
dro, por grupos, se puede ver la 
valoración e 1 a 5 de los diferen-
tes aspectos. 

• El 76% de los jóvenes que ini-
ciaron el proceso formativo lo 
han culminado con éxito, obte-
niendo una acreditación oficial.

ProfesionalCuidador/a

ITEMS Tomillo Burgos Simone Fuenllana Media

Contenido 5,00 4,60 4,75 4,71 4,77

Metodología 
utilizada 4,64 4,80 4,80 4,64 4,72

Formadores 4,86 4,75 5,00 4,86 4,87

Valoraciones entre 1 (mínima puntuación) y 5 máxima puntuación)

• El 100% de los jóvenes que fi-
nalizan el programa, cuentan 
con un perfil profesional más 
atractivo.

• El 82% de los jóvenes que par-
ticipan en “Creamos Oportuni-
dades en Hostelería” logra un 
contrato de trabajo.

• El 100% de los establecimien-
tos participantes en la I y II edi-
ción, se sumarán a la III. Su im-
plicación ha ido creciendo y su 
participación ha sido valorada 
como muy positiva por el 90%.

• 73 establecimientos de hoste-
lería de Burgos, Bilbao y Madrid 
participan en la actualidad. Se 
espera llegar a más de 100.

Valor diferencial
Los mentores se implican ofre-
ciendo su apoyo a llas personas  
jóvenes que son mentorizadas, 
motivándolas y ayudándolas a re-
forzar su autonomía y vocación. 
Se cuenta con un equipo multidis-
ciplinar con amplio talento.
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• Los voluntarios ópticos-op-
tometristas aportan su co-
nocimiento profesional en 
una acción concreta de gran 
valor para la salud y el bien-
estar de los beneficiarios. La 
actividad es muy satisfacto-
ria para los propios volunta-
rios que comprueban de for-
ma directa cómo mejora la 
vista de muchos pacientes.

• Hay un trabajo de difusión 
de “Mirada Solidaria” a tra-
vés de los medios de comu-
nicación y las redes sociales. 
Por ejemplo, en la iniciativa 
internacional Proyecto Ne-
pal II se diseñó un plan de 
comunicación digital ad hoc, 
que incluía la colaboración 
con influencers del mundo 
del turismo y deporte. 

• Existe una clara conexión de 
la actividad voluntaria con 
los colaboradores de Mul-
tiópticas, que integra en la 
iniciativa a las ópticas que 
son socias de la Cooperativa 
a través de sus voluntarios.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Ayudan a familias en situación 
de vulnerabilidad económica, así 
como a personas con problemas 
sociosanitarios derivados de ca-
tástrofes naturales, pobreza ex-
trema, condiciones sanitarias 
deficientes u otras condiciones 
adversas en el caso de los proyec-
tos internacionales. 

La acción se lleva a cabo de forma 
gratuita, lo que no impacta en la 
calidad del servicio, ya que estas 
personas son atendidas como si 
fuesen clientes habituales reci-
biendo asesoramiento estético.

La Fundación da apoyo, forma-
ción sobre la actividad y orienta-
ción a la persona voluntaria en su 
preparación y aprendizaje antes, 

Mirada solidaria
Una iniciativa a nivel nacional e internacional para acercar 
servicios de cuidado de la salud visual a personas en situación 
de vulnerabilidad que no pueden acceder a ellos.

Fundación Multiópticas – 
Mirada solidaria 

Ámbito de actuación:
Sociosanitario e Internacio-
nal de cooperación para el 
desarrollo

Alcance territorial:
Regional e internacional

Colectivo beneficiario:
Infancia, Jóvenes, Padres y 
madres de familia, Perso-
nas mayores, Personas con 
enfermedad, Personas con 
discapacidad, Inmigrantes y 
Refugiados, Mujeres en di-
ficultad social, Personas sin 
hogar, Desempleados 

Perfil del voluntariado:
Ópticos voluntarios con mo-
tivación 

Modalidad de la acción:
Recurrente para las acciones 
regionales.

Anual para las acciones inter-
nacionales.

Página web
http://bit.ly/2OZtv6p

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2WaoRHd

durante y después de su expe-
riencia de voluntariado. 

El equipo de Fundación Multiópti-
cas que actúa como acompañan-
te del voluntario se encarga de 
establecer los objetivos y anticipa 
cómo puede ser la experiencia, le 
ofrece la información que necesi-
ta, se adecua al ritmo del volun-
tario, actúa como referencia ante 
cualquier duda y tiene en cuenta 
sus necesidades, características 
personales y situación vivencial. 

En el caso de las acciones interna-
cionales, se hace hincapié en su 
adaptación intercultural para ayu-
dar al voluntario a aclimatarse. 

El voluntariado que participa que 
participan en las acciones del pro-

grama aportan siempre su fee-
dback al equipo de la Fundación 
Multiópticas.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Los ópticos-optometristas volun-
tarios se encargan de graduar la 
vista y entregar gafas graduadas 
y de sol, además de dar recomen-
daciones de salud visual. Son gafas 
que pueden encontrarse en cual-
quiera de sus establecimientos. 

Impacto de la acción

Resultados 
Fundación Multiópticas ha desa-
rrollado 24 acciones de “Mirada 
Solidaria”, a nivel nacional e in-
ternacional, desde su creación en 
2006. Durante este tiempo se han 
donado más de 150.000 gafas, en-

ProfesionalCuidador/ a

tre gafas graduadas y de sol. 

El programa ha impactado a más 
de 10.000 personas (5.000 en 
territorio nacional y otras 5.000 
en internacional).

En el ámbito nacional, las perso-
nas voluntarias han actuado en 
Barcelona, Madrid, Vigo, Zara-
goza, Menorca, Lorca, Vallado-
lid, Cádiz, León, Tenerife, Xàtiva, 
Almería, Alicante, A Coruña, Ma-
drid, Burgos, Las Palmas, Ovie-
do, El Puerto de Santa María y 
Morón de la Frontera; y en el 
ámbito internacional en Nepal y 
Senegal.

La Fundación colabora con or-
ganizaciones sin ánimo de lucro 
como Mensajeros de la Paz, Cruz 
Roja, Cáritas, Solidariedade Ga-
lega y Ecodesarrollo Gaia.

Valor diferencial
Son especialistas en el campo 
de la óptica, lo que les permite 
dar el mejor servicio como ópti-
cos-optometristas.
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Conectados a la movilización
E l binomio tecnología y vo-

luntariado ha generado 
proyectos que han tenido 

una doble vertiente, tal como ha 
ido constatando Fundación Te-
lefónica a través de su eje de ac-
tuación Voluntariado Digital:

• Contribuir a reducir la brecha 
digital, sabiendo que en el mar-
co de la sociedad actual las 
competencias digitales serán 
decisivas para la inclusión so-
ciolaboral de colectivos vulne-
rables.

• Ampliar las posibilidades de 
acciones voluntarias sin me-
noscabo por limitaciones de 
tiempo, presencia o ubicación. 
A través del voluntariado vir-
tual la acción solidaria llega a 
territorios más aislados (como 
el rural), se involucra en causas 
globales o incorpora perfiles 
más inusuales hasta ahora en 
el voluntariado.

A estas dimensiones, la red se ha 
ido configurando como un gran 
escenario de movilización y tra-
bajo cooperativo que permite: 

• Dar continuidad y seguimien-
to a las iniciativas sociales. Al 
permitir este vínculo sostenido 
entre voluntariado y personas 
beneficiarias, se mantiene la 
motivación para seguir colabo-
rando y generando acciones 
colectivas.

• Incorporar en la acción solidaria 
nuevos recursos como la pro-
gramación o la formación para 
la empleabilidad digital de co-
lectivos vulnerables.

• Mejorar los procesos de capta-
ción, movilización y gestión del 
voluntariado.

"Los medios digitales  
están teniendo un  

impacto enorme en la 
acción voluntaria, tanto en 

el voluntariado convencional, 
como en las plataformas de 
soporte técnico, por ejemplo, 

en telemedicina."

TENDENCIA

PASCUAL 
CABALLERO
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• Combinación de voluntariado y tecnología in-
clusiva, especialmente relevante en el contex-
to de la sociedad digital. La asociación muestra 
capacidad para desarrollar su actividad no sólo 
para diferentes grupos edad, sino también para 
abordar diferentes campos tecnológicos: reali-
dad aumentada, robótica o impresión 3D. 

• Aplicación de un modelo internacional de volun-
tariado tecnológico (Coderdojo), probado con 
éxito en 90 países. Sigue las pautas de compro-
miso, formación y actuación de voluntariado 
que determina la fundación internacional. 

• En 2017/18 se ha trabajado en la consecución 
de retos de programación de distintos niveles 
en las áreas de Scratch, Arduino, Blender. 
Se ha establecido una metodología innova-
dora de uso de técnicas de gamificación para 
aumentar la motivación y la implicación de ni-
ñas, niños y jóvenes en retos y proyectos, así 
como en el desarrollo de distintos proyectos 
individuales y grupales.

• Implicación de jóvenes, con perfiles vulnera-
bles, en acciones de voluntariado que les vin-
cula con personas de diferentes edades. 

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
La acción de las personas volun-
tarias, de diversos perfiles, busca 
contribuir a la integración y de-
sarrollo sociocultural de colecti-
vos con dificultades de acceso a 
entornos digitales, mediante acti-
vidades y proyectos de alfabeti-
zación digital e innovación edu-
cativa.

Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
Se dedica un tiempo semanal a 
la formación de los mentores vo-
luntarios y a la preparación de las 
actividades. Estos pueden propo-
ner materiales a desarrollar en los 
talleres.

Se destina una formación espe-
cializada en la plataforma de la 
fundación internacional Coderdo-
jo para el voluntariado dedicado 
a las personas beneficiarias más 
jóvenes. En situaciones puntua-
les se dinamiza una incipiente es-
cuela de mentores para darles a 
conocer distintas tecnologías re-
lacionadas con la programación, 
robótica, modelado e impresión 
3D etc.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
El voluntariado participa en la 
planificación de las acciones for-
mativas y actividades que realiza 
ByLinedu, así como en la evalua-
ción al finalizar las mismas.

Esta iniciativa contribuye a 
reducir la brecha digital, de 
género y de colectivos en 
riesgo. Para ello, promueve 
actividades y proyectos 
de innovación educativa, 
encaminados a mantener 
a estas personas en su 
entorno social, y favorecer su 
integración.

ByLinedu.  
Tecnología inclusiva 

Ámbito de actuación: 
Social, Ocio y tiempo libre

Alcance territorial:
Comunidad de Valencia

Colectivo beneficiario:
Personas mayores, niños/as 
y jóvenes.

Perfil del voluntariado:
El 60% son mujeres. La me-
dia de edad es de 35-40 
años, pero es un colectivo 
generacional muy variado: 
desde jóvenes de 15 años 
a personas adultas de 50 o 
mayores de 65 años.

Modalidad de la acción:
Recurrente anual 

ByLinedu. Tecnología inclusiva

¿Cómo se desarrolla?
Se desarrollan dos áreas de acti-
vidad gratuita para colectivos vul-
nerables:
• Acompañamiento digital y ta-

lleres intergeneracionales.

• Club de programación “Coder-
Dojo Valencia” para menores y 
jóvenes con difícil acceso a la 
tecnología.

Se llevan a cabo diversas tareas 
específicas como:

• Mentorización de niñas, niños y 
jóvenes en pensamiento com-
putacional, programación y ro-
bótica;

• Acompañamiento digital per-
sonalizado de personas ma-
yores;

• Sensibilización en el uso res-
ponsable de tecnología y redes 
sociales;

• Actividades culturales y orga-
nización de eventos relaciona-
dos.

Impacto de la acción
Ambos cursos impartidos entre 
septiembre 2017 y junio 2018, 
gracias al convenio suscrito con 
Las Naves, del Ayuntamiento de 
València.

Para menores y jóvenes. Cerca 
de 80 niños y niñas de 7 a 17 años 
(40% niñas).

Para mayores. Participaron 30 
personas adultas en un alto por-
centaje en edad de jubilación 
(55% han sido mujeres).

Valor diferencial
Las personas voluntarias están 
especialmente sensibilizadas con 
los talleres intergeneracionales, 
en los que jóvenes (en ocasiones, 
en riesgo de exclusión social) in-
teractúan con personas mayores 
poniendo en práctica sus conoci-
mientos en la utilización de tecno-
logías o dispositivos.

Generador/a 
de comunidad

Dinamizador/a 
sociocultural

Página web:
http://bit.ly/2wnaBvz

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2HYf79e
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• El modelo sigue una metodo-
logía muy bien empaqueta-
da que permite replicar la ini-
ciativa en cualquier contexto.

• Genera una colaboración 
muy eficiente entre forma-
dores, mentores, entidades 
públicas y privadas, así como 
entidades del Tercer Sector. 

• Apadrinamiento entre el 
alumnado y con las empre-
sas colaboradoras. 

• Factoría F5 se ha consti-
tuido como proveedor de 
servicios digitales para 
organizaciones sociales 
con la participación de F5 
Alumni. 

PUNTOS FUERTES

Factoría F5
Factoría F5 es la primera 
escuela digital inclusiva y 
solidaria de España.

Profesional

¿En qué consiste?
Dar apoyo a través de master-
class o como coformador/a a la 
capacitación gratuita de desarro-
llador/a web de la asociación Fac-
toria F5. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
En lo referente a la realización de 
masterclass, el equipo de Facto-
ria F5 se encarga de contactar 
profesionales del sector TIC para 
que presten su tiempo y sus co-
nocimientos técnicos y transver-
sales en beneficio del alumnado. 
En este tipo de evento se tratan 
temas muy variados, desde as-
pectos más técnicos de la profe-
sión, hasta cuestiones sobre la 
búsqueda de empleo o la gestión 
empresarial. 

El voluntariado está a cargo de 
antiguos alumnos y alumnas en 
desarrollo web. Estas personas 
aportan conocimientos técnicos, 
a la vez que sirven como ejem-
plo del éxito del programa para el 
alumnado . 

¿Cuáles son los procesos  
organizativos en los que  
participa el voluntariado?
Los y las profesionales que se 
encargan de impartir la master-
class son asesorados previamen-
te por el equipo de Factoria F5 
que les explica las características 
del proyecto inclusivo y solidario. 
Se les conciencia sobre el hecho 
de que los coders en formación 
pertenecen a colectivos en riesgo 
de exclusión y sin un bagage aca-
démico elevado. Asimismo se les 
acompaña durante el evento que 
realizan.

El coformador/a es seleccionado 
a partir de criterios de motiva-
ción por el proyecto, de compe-
tencias técnicas y, sobre todo, 
de habilidades pedagógicas. Se 
le forma y acompaña por forma-
dores y formadoras titulares. 

¿Cómo se desarrolla la acción?
La acción del voluntariado se en-
marca en una proyecto de for-

Página web:
http://bit.ly/2EBHjxO

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2JIlgJR

mación en programación, que 
está inspirado en una metodolo-
gía francesa, Simplon. Esta me-
todología permite que personas 
en riesgo de exclusión sociolabo-
ral, con una formación intensiva 
de siete meses y con un enfo-
que “aprender haciendo”, pueda 
salir capacitadas para acceder a 
puestos en el sector digital. 

Es recurrente la participación 
de profesionales del sector di-
gital, que aportan su conoci-
miento tecnológico, pero tam-

Factoría F5

Ámbito de actuación: 
Comunitario y social

Alcance territorial: 
Nacional

Colectivo beneficiario:
Personas en situación de vul-
nerabilidad: desempleados, 
jóvenes sin titulación, muje-
res y refugiados. 

Perfil del voluntariado:
Personas expertos desarro-
lladores web.

Modalidad de la acción:
Presencial y continua.

bién laboral. La preparación del 
programa de masterclass se 
realiza conjuntamente entre el 
equipo pedagógico de Factoria 
F5 y los profesionales (volun-
tarios). 

El proyecto, por otra parte, in-
volucra de forma intensa a las 
personas que están formándo-
se, permitiendo un alto grado 
de identificación con el mismo. 
Tan solo tras una primera pro-
moción de formación, ya hubo 
estudiantes que quisieron con-

tribuir como voluntarios en si-
guientes promociones. El rol 
del co-formador/a es codefi-
nido permanentemente entre 
el formador principal y la per-
sona voluntaria, que participa, 
además, en las reuniones de la 
asociación.

Impacto de la acción

Al cabo de 6 meses, el 81% del 
alumnado   encontró un traba-
jo, creó su propia startup o inició 
una formación avanzada.

Simplon está presente en 12 paí-
ses con 42 escuelas de progra-
mación repartidas por todo el 
mundo.

Valor diferencial
El sector digital es muy dinámico 
y está en permanente proceso de 
innovación. El voluntariado exper-
to ofrece formación actualizada y 
datos sobre cómo está evolucio-
nando el sector. Pero también su 
colaboración, permite conocer el 
talento del alumnado y, en varias 
ocasiones, se convierten en em-
bajadores del proyecto ante sus 
empresas. Este hecho favorece el 
apoyo institucional y las posibi-
lidades de contratación de este 
alumnado.

Por otra parte, los alumnos y 
alumnas que pasan a hacer vo-
luntariado son un ejemplo ex-
traordinario para otros pares. 

Generador/a 
de comunidad
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Voluntechies
Actividades de voluntariado 
tecnológico, donde gracias al 
empleo de la tecnología de 
realidad virtual se consigue 
que las niñas y niños 
hospitalizados o personas 
mayores puedan disfrutar de 
la vida exterior.

¿En qué consiste?
El papel la persona voluntaria es 
fundamental en las actividades, 
desde el planteamiento del reto 
tecnológico hasta la ejecución y 
desarrollo de la actividad.

¿Cómo es el proceso de 
captación, formación 
y acompañamiento del 
voluntariado? 
A través de las empresas colabo-
radoras, se ofrece a su personal 
la posibilidad de participar en 
las actividades de voluntaria-
do que se organizan a medida. 
Se les forma en nuevas tecnolo-
gías, se desarrolla conjuntamen-
te el diseño de las actividades y 

Página web
http://bit.ly/2Wam6Wl 

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2WgdE8o 

se llevan a cabo las actividades 
con los colectivos con los que 
trabajan.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
• Diseño de la actividad y reto 

tecnológico.

• Formación en nuevas tecno-
logías.

• Desarrollo del voluntariado.

• Animación durante las activi-
dades para asegurar que las 
personas beneficiarias lo pa-
sen bien.

Voluntechies

Ámbito de actuación:
Educativo y social

Alcance territorial: 
Comunidad de Madrid

Colectivo beneficiario: 
Infancia, jóvenes, personas 
mayores, personas con dis-
capacidad

Perfil del voluntariado:
Voluntariado corporativo

Modalidad de la acción:
Puntual y presencial

• A través de la realidad virtual 
consiguen que los niños hos-
pitalizados puedan abstraer-
se del hospital, y se olviden 
del dolor y la enfermedad por 
un momento, para descubrir 
nuevos mundos y disfrutar 
experiencias inmersivas. 

• Voluntechies también traba-
ja con las personas mayores 
para que, a través de la tec-
nología, puedan trasladarse 
virtualmente a lugares que 
visitaron o que soñaron co-
nocer. 

• Se reduce la brecha digital a 
través de actividades con Dro-
nes, Robótica e Impresión 3D.

• Cuentan con el apoyo de en-
tidades como Fundación Te-
lefónica, Google, Samsung, 
Obra Social la Caixa.

PUNTOS FUERTES

¿Cómo se desarrolla la acción?
Colaboran en las tareas técnicas 
Depende de cada actividad, la 
tecnología empleada y el grupo 
de voluntarios. 

El voluntariado desempeña un 
papel fundamental en el desa-
rrollo de las actividades, desde 
la preparación de los materiales, 
hasta la formación de las perso-
nas beneficiarias y creación de 
una experiencia inolvidable para 
todos los participantes, aportan-
do su energía y ganas de ayudar a 
los demás.

Impacto de la acción

Valor diferencial
El voluntariado participa en to-
das las etapas del proyecto: des-
de el principio en su diseño, se-
guimiento, evaluación y posterior 
implementación de mejoras en la 
versión 2.0 del proyecto.

Dinamizador/a 
sociocultural

Cuidador/a
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• Mejora el aprovechamiento 
de la tecnología y el desarro-
llo de las habilidades digitales 
de la ciudadanía andaluza.

• Contribuye a mejorar las 
competencias digitales de 
personas que participan 
como usuarias, y a su perso-
nal técnico o voluntario, ofre-
ciendo nuevas herramientas 
y oportunidades para mejo-
rar las opciones de interven-
ción.

• Acerca la tecnología a las per-
sonas de una manera natural 
y cercana, gracias a la colabo-
ración altruista de voluntaria-
do, entidades sociales, entes 
públicos y empresas.

• Trabaja en una red de alian-
zas con empresas mecenas, 
entidades colaboradoras y 
adheridas, e instituciones 
que ayudan a impulsar el 
proyecto en la comunidad de 
Andalucía.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Facilitar el acercamiento, la divul-
gación y promoción de los servi-
cios y beneficios de la sociedad 
de la información a la ciudadanía 
en general, y a los colectivos de 
mayor exclusión en particular. La 
finalidad es ayudarles a superar el 
miedo a las TIC, e incorporarlas en 
su día a día, mejorando su calidad 
de vida, desarrollando y fortale-
ciendo competencias digitales.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Con el objetivo de lograr una in-
tervención más eficaz, desde la 
Red de Voluntariado Digital se ha 
diseñado un plan de formación 
que contempla tanto la forma-
ción básica inicial, como la conti-
nua. Toda persona voluntaria que 
se incorpora al proyecto recibe 
antes de cualquier actividad la 
Formación Básica Digital (FBD).

La finalidad de la FBD es presen-
tar, introducir y contextualizar al 
voluntariado en la iniciativa Anda-
lucía Compromiso Digital, de ma-
nera que conozca sus objetivos, 
sus promotores, la metodología 
de gestión, ejecución, didáctica, 
seguimiento y evaluación, fun-
cionalidad del voluntariado, sus 
derechos y deberes, el perfil ade-
cuado, así como las habilidades 
sociales y capacidades que deben 
mantener y tener en cuenta para 
prestar un buen servicio. 

Una iniciativa de la Junta de Andalucía que, con la 
colaboración y compromiso de personas, empresas y 
organizaciones contribuye a mejorar el aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las 
competencias digitales de la ciudadanía.

Dirección General de 
Economía Digital e 
Innovación. Consejería de 
Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad. 
Junta de Andalucía  - 
Andalucía Compromiso 
Digital

Ámbito de actuación: 
Educativo y comunitario

Alcance territorial:
Andalucía. Dirigido al conjun-
to de la ciudadanía andaluza, 
las acciones presenciales se 
ejecutan en todos los muni-
cipios andaluces de más de 
20.000 habitantes (83). For-
mación online en toda An-
dalucía.

Colectivo beneficiario:
Personas en situación de 
desempleo; personas con 
bajo nivel de estudios; des-
empleados de larga duración; 
jóvenes con menor nivel de 
cualificación; personas del 
entorno de la infancia (me-
nores, profesorado y padres/
madres); mayores de 50 
años; profesionales de baja 
tecnificación; inmigrantes; 
mujeres en dificultad social; 
personas con discapacidad, 
población reclusa, personas 
sin hogar y otros colectivos 
vulnerables o donde suele 
haber un menor acceso a las 
TIC.

Perfil del voluntariado:
(período 2008-2018)

Personas beneficiarias: 
658.060

Personas voluntarias: 4.287 
- hombres (51,6%), mujeres 
(48,4%)

Modalidad de la acción:
Continua y presencial

Andalucía Compromiso Digital

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
La iniciativa cuenta con un equi-
po técnico formado por más de 
40 personas distribuidas por 
toda Andalucía. Existe un proto-
colo de gestión del voluntariado, 
desde su incorporación, forma-
ción, apoyo en la intervención, 
seguimiento y evaluación.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Acerca la tecnología “de persona 
a persona”, simplificando las rela-
ciones entre las personas benefi-
ciarias y el voluntariado, poniendo 
en contacto las necesidades de 
aprendices y voluntarios.En una 
primera entrevista se evalúan las 
necesidades e intereses de la per-
sona que solicita los servicios y se 
diseña una estrategia de interven-
ción personalizada e individualiza-
da, en la que el voluntariado ayu-
da a dicha persona a mejorar sus 
competencias digitales. 

El voluntariado realiza la labor a 
través de dos tipos de acciones: 

• Acompañamiento digital: un 
servicio personalizado, adapta-
do a cada situación y necesi-
dad personal, durante 2 horas 
aproximadamente por sesión. 
El número de sesiones viene 
determinado según las necesi-
dades y el nivel de conocimien-
to del grupo y de cada partici-
pante. 

• Jornadas de sensibilización: 
charlas para sensibilizar de 
modo grupal a la ciudadanía en 
temáticas concretas, además 
de realizar una labor de difu-
sión y sensibilización respecto 
a la necesidad de incorporar las 
TIC a la vida cotidiana de cada 
persona y colectivo. 

Impacto de la acción

Resultados
• Satisfacción alta de los 

usuarios (60% de los casos). 

• Destacable el colectivo de 
usuarios en situación de des-
empleo (un 42%). 

• El 88% no había recibido nin-
gún otro tipo de formación en 
nuevas tecnologías

Valor diferencial
Ofrece a cada persona, grupo o 
colectivo una mejora sobre su si-
tuación actual. Los servicios pres-
tados se adaptan a la situación de 
la persona beneficiaria: alfabeti-
zación digital básica, de soporte 
digital o recursos, etc. 

Activista

Página web:
http://bit.ly/2YZYWzh 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2MdPdU8

Profesional
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Quiérete mucho
Profesionales de DKV y de la Fundación Integralia DKV contribuyen de manera 
voluntaria a rastrear internet para identificar y denunciar páginas que hacen 
apología de trastornos de conducta alimentaria para contribuir a eliminarlas.

¿En qué consiste?
Ayudar a erradicar aquellas webs 
que hacen apología de trastornos 
de conducta alimentaria.

¿Cómo es el proceso de 
captación, formación 
y acompañamiento del 
voluntariado?
El voluntariado de los departa-
mentos de Sistemas y embaja-
dores de redes sociales de DKV 
y de la Fundación Integralia DKV 
(personas con discapacidades fí-
sicas y con problemas de salud 
mental, expertas en posiciona-
mientos SEO y SEM para em-
presas) reciben formación con 
el objetivo de identificar los con-
tenidos que fomenten los Tras-
tornos de Conducta Alimentaria 
(TCA) y facilitar los métodos y 
criterios de búsqueda. 

Los voluntarios también tienen 
a su disposición, para cualquier 
consulta, a los especialistas de la 
Fundación A.P.E. liderado por el 
Dr. Ignacio Jáuregui Lobera, direc-
tor del Instituto de Ciencias de la 
Conducta.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
La Directora General del Depar-
tamento de Sistemas y la Res-
ponsable de la Fundación DKV 
Integralia en Zaragoza estuvieron 
desde el comienzo del proyecto, 
aportando su opinión experta en 
la fase de elaboración y diseño.

¿Cómo se desarrolla la acción?
• El voluntariado identifica estos 

contenidos, se elaboraran los 
listados provisionales de URL’s 
potencialmente peligrosas. 

• Cada persona voluntaria, desde 
su puesto u ordenador, realiza 
una selección de las urls, copia 
las maliciosas y las incluye en 
un listado. 

• Ese listado recopilado por cada 
voluntario se envía, el último día 
de cada mes, a Fundación A.P.E.

Impacto de la acción
Resultados
En junio de 2018, el voluntariado 
localizó 100 páginas. Durante el 
mes de septiembre de 2018, el nú-

Página web
http://bit.ly/2EBMDRS 

DKV – Quiérete mucho

Ámbito de actuación:
Socio-sanitario y social.

Alcance territorial: 
Nacional.

Colectivo beneficiario: 
Niños y adolescentes que se 
comunican en castellano y 
que entran habitualmente en 
internet, redes sociales…

Perfil del voluntariado:
40 Voluntarios (a destacar la 
participación de 12 personas 
con discapacidad,19 mujeres 
y tres directivos).

Modalidad de la acción:
Puntual y virtual.

• Un proyecto basado en 
herramientas digitales y 
redes sociales, al servicio 
de la prevención. El volun-
tariado se centra en Ins-
tagram, blogs, Facebook, 
Twitter, Flickr, Tumblr y 
Youtube.

• La Fundación DKV Integra-
lia cuenta con unos buscado-
res específicos para posicio-
nar a las empresas en internet 
(posicionamiento Seo y SEM) 
que se han utilizado en el pro-
yecto para la búsqueda de es-
tas páginas.

• Es un voluntariado inclusivo 
que posibilita la acción solida-
ria cualificada a personas de 
capacidades diversas.

PUNTOS FUERTES

ActivistaProfesional

mero total de enlaces examinados 
entre todos fue de 99, y de ellos se 
detectaros 51 muy nocivos.

Valor diferencial
La labor de voluntariado se ha 

podido realizar desde el do-
micilio, conectándose desde 
los equipos propios, con una 
formación previa sobre cómo 
actuar en internet y cómo 
buscar.
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• Una comunidad de más de 
200 personas de 26 países, 
que tienen competencias y 
el convencimiento del poder 
educativo y psicológico de 
los videojuegos.

• La comunidad está forma-
da por una gran variedad 

de perfiles: desarrolladores 
de juegos experimentados, 
estudiantes, psicólogos, 
traductores, profesionales 
de marketing, empresarios, 
maestros y maestras, etc., 
incluidos talentos de países 
desarrollados y en desa-
rrollo.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El voluntariado aporta sus conoci-
mientos expertos para realizar vi-
deojuegos que tengan un impacto 
social, bien a acciones directas so-
bre colectivos vulnerables, o sen-
sibilizando sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
Esta iniciativa utiliza la platafor-
ma de Hazloposible para captar 
voluntariado.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Los miembros participan de 
forma voluntaria en las fases 

Una organización que trabaja 
para contribuir a mejorar 
la sociedad a través de los 
videojuegos.

Videojuegos sin 
Fronteras.

Ámbito de actuación: 
Socio-sanitario.

Alcance territorial:
Internacional.

Colectivo beneficiario:
Colectivos vulnerables di-
versos.

Perfil del voluntariado:
200 personas de más de 26 
países.

Desarrolladores experi-
mentados de videojuegos, 
estudiantes dispuestos, 
psicólogos, traductores, pro-
fesionales de marketing, em-
presarios, profesores, etc.

Modalidad de la acción:
Continua y presencial

Videojuegos sin fronteras

iniciales de los proyectos, y en 
el momento que se encuentra 
financiación tienen la posibili-
dad de ser parte del equipo de 
desarrollo colaborando como 
freelance.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Participan en el desarrollo de los 
videojuegos:

• Concepción/Pre-Producción (3 
meses)

• Producción (3 meses)

• Post-Producción, Distribución 
y Medición de impacto (12 me-
ses).

Impacto de la acción

Resultados
En 2017 se lanzó la primera ver-
sión de su primer videjuego, en 
formato App, que enseña a leer y 
a escribir y, al mismo tiempo, me-
jora el bienestar psicosocial de las 
niñas y niños en situaciones de 
vulnerabilidad. 

En el verano 2017 se organi-
zó una medición de impacto 
independiente en un cam-
po de refugiados en Jordania. 
Los resultados evidenciaron 
una mejora importante tanto 
en alfabetización como en el 
bienestar psicosocial de niños 
y niñas. 

La Agencia de Cooperación No-
ruega (EduApp4Syria), consi-
guió que más de 2 millones de 
niños y niñas sirios que están 
sin escolarizar debido al con-
flicto bélico, pudieran apren-
der a leer en árabe, mejorando 
a su vez su bienestar psicoso-
cial. Se aprovechó el hecho de 
que la gran mayoría de refugia-
dos tenían un smartphone por 
familia.

Además, con el feedback recibi-
do, se mejoró el juego y se lanzó 
una nueva versión en 2018. A fi-
nales de ese año obtuvieron unas 
20.000 descargas con una valo-
ración de 4.6 estrellas en Google 
Play.

Valor diferencial
Generar videojuegos adaptados 
a las necesidades de colectivos 
en situaciones de vulnerabilidad, 
que de otra manera no podrían 
tener acceso a recursos educati-
vos y lúdicos con potencial psico-
pedagógico. 

Activista

Página web:
http://vgwb.org 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2QsaJmO

Profesional
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• Mejora la capacidad de inter-
vención al servir de apoyo a 
diversos programas de cola-
boración con la administra-
ción local y con entidades 
vecinales que trabajan con 
infancia y juventud.

• Fortalece los vínculos co-
munitarios, la construcción 
colectiva de identidad en los 
barrios, la creación de redes 
locales y el crecimiento de 
comunidades resilientes, vi-
vas y participantes.

• Como proyecto digital evo-
luciona tecnológicamente 
año a año adaptándose a 
los cambios y mejoras tec-

nológicas. Por ejemplo, en 
el año 2018 se incorporó un 
sistema de valoración de las 
ONG.

• Facilita a las ONG la captación 
de personal voluntario, forta-
leciendo sus equipos huma-
nos con el talento y compro-
miso de personas voluntarias, 
y con ellos sus programas 
sociales.

•  Un proyecto escalable y 
en permanente adapta-
ción al entorno digital que 
contribuye a generar im-
portantes impactos en la 
sociedad destinando pocos 
recursos.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Facilitar el acceso e impulsar el 
interés de la ciudadanía sobre 
oportunidades de voluntariado, 
mediante canales digitales de co-
municación (noticias y artículos 
sobre voluntariado, mailing y re-
des sociales).

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Las comunicaciones en el marco 
del proyecto tienen por objetivo 
apoyar y acompañar a las per-
sonas que desean ser volunta-
rias en la búsqueda de aquella 
actividad que más se adecue a 
sus capacidades, expectativas e 
intereses. Asimismo, ofrece in-
formación útil, como son artícu-
los sobre la ley de voluntariado, 
las competencias que se pueden 
adquirir con la acción voluntaria, 
o las posibilidades de adquisi-
ción de experiencia profesional 
que ofrece el voluntariado. 

Por otro lado, el equipo de Haces-
falta.org Voluntariado responde 
consultas y ofrece información, 
vía telefónica y por correo elec-
trónica, así como redes sociales 
y el foro.

Un proyecto digital, diseñado y gestionado a través de las 
nuevas tecnologías, para facilitar el acceso e impulsar el 
interés de la ciudadanía a oportunidades de voluntariado. 

Fundación hazloposible.

Ámbito de actuación: 
Impulsar de manera inno-
vadora la participación de la 
sociedad en causas solidarias 
utilizando la tecnología.

Alcance territorial:
España y replicado en  
Colombia y México.

Colectivo beneficiario:
13.440 ONG registradas, que 
canalizan el voluntariado a 
través del proyecto.

Perfil del voluntariado:
De las 232.488 personas re-
gistradas, el 74,5% son mu-
jeres y 25,5% hombres. 

Del total, el 28,4% son jóve-
nes entre 14 y 30 años.

Modalidad de la acción:
Virtual y continua.

Hazloposible

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Gracias al Plan de Voluntariado, 
las personas interesadas dispo-
nen del foro, el email, las redes 
sociales y el teléfono donde hacer 
llegar al responsable de Hacesfal-
ta.org Voluntariado sus opinio-
nes, sugerencias y dudas acerca 
del funcionamiento del proyecto.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Las acciones de voluntariado que 
se difunden con el proyecto son 
diversas en cuanto a:
• ámbito de actuación: coope-

ración al desarrollo, infancia, 

juventud, familia, derechos hu-
manos etc., 

• tipología: presencial (nacional o 
internacional) y virtual, 

• actividad de voluntariado: acti-
vidades de sensibilización, en-
señanza, acompañamiento, etc.

Las personas interesadas pue-
den acceder a las oportunidades 
de voluntariado publicadas en la 
plataforma y presentar su candi-
datura, y es la ONG la entidad en-
cargada de la selección de las per-
sonas que pasaran a formar parte 
de sus equipos.

Activista

Página web:
http://bit.ly/2YRAHmC 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2Woxj5d

Profesional

Impacto de la acción
Resultados
En 2018, 460.200 personas esta-
ban suscriptas al boletín y 63.000 
seguían el proyecto en redes so-
ciales. 

13.440 ONG están registradas en 
la plataforma del proyecto, ha-
biéndose publicado un total de 
24.348 oportunidades de volun-
tariado en los últimos 5 años. 

65.525 candidaturas se presen-
taron a ofertas de voluntariado 
en 2017. 

Actualmente, 232.488 personas 
interesadas en voluntariado es-
tán registradas en la plataforma, 
presentándose una media anual 
de 71.900 candidaturas en los úl-
timos 5 años.

Valor diferencial
Este proyecto, al tiempo que 
ofrece información:
• Sensibiliza e impulsa la partici-

pación, busca que el interés se 
convierta en compromiso real.

• Ofrece una plataforma digital 
y una aplicación móvil donde 
encontrar oportunidades de 
voluntariado y presentar can-
didaturas.

• Aporta un directorio de las 
ONG, incluyendo valoraciones 
de otras personas sobre su ex-
periencia.
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• Se fortalece el vínculo en-
tre familias y estudiantes a 
través del PDF (plan digital 
familiar) en el que se busca 
el acuerdo para el uso de 
internet en casa.  Al formar 
en unos mismos conteni-
dos conseguimos que tan-
to el profesorado, las fami-
lias y los alumnos puedan 
hablar al mismo nivel so-
bre tecnología.

• Adquisición de compe-
tencias digitales como: 
gestión del tiempo de 
pantalla, de la privacidad, 
de la identidad y la huella 
digital, desarrollo del pen-
samiento crítico y la em-
patía, manejo de la ciber-
seguridad, y respuesta al 
ciberacoso.

PUNTOS FUERTES

Un proyecto liderado por Fundación Telefónica, desde el Programa Voluntarios Telefónica, para crear una comunidad de 
transformación digital referente para profesores, padres, madres y estudiantes, en el buen uso de la tecnología.

#LideresDigitales – 
Voluntarios Telefónica 

Ámbito de actuación:
Educativo

Alcance territorial:
Comunidad Valenciana; Ca-
taluña (en preparación)

Colectivo beneficiario:
Comunidad educativa (alum-
nos, profesorado y padres y 
madres)

Perfil del voluntariado:
113 empleados  
de Telefónica. 

Modalidad de la acción:
Online y presencial.

#LíderesDigitales

Página web:
http://bit.ly/2IFInma 

¿En qué consiste?
Las personas voluntarias desa-
rrollan una serie de talleres para 
toda la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, padres y 
madres) con formación prácti-
ca en el desarrollo de 8 habilida-
des que se consideran necesarias 
para trabajar la inteligencia digi-
tal: gestión del tiempo de panta-
lla, de la privacidad, de la identi-
dad y la huella digital, desarrollo 
del pensamiento crítico y la em-
patía, manejo de la ciberseguri-
dad, y respuesta al ciberacoso.

Al alumnado de menor edad 
(8-12 años) se le forma en las 8 
competencias digitales a través 
de la gamificación superando dis-
tintos retos y fases. Al resto de 
estudiantes (12-16 años), se les 
plantea una serie de retos como 
la elaboración de un collage o 
meme en el que se busca que a 
través del humor interioricen los 
conceptos aprendidos sobre ci-
berseguridad. Además, a los chi-
cos y chicas, se les propone hacer 

un vídeo corto para que guioni-
cen, graben y editen. Para ello, 
dentro de la comunidad de Líde-
res Digitales tienen todos los re-
cursos formativos necesarios. 

En cuanto al profesorado y las 
familias, se les explica el contex-
to actual digital en el que, por un 
lado, se les sensibiliza sobre el 
uso de internet y, por otro lado, 
se les facilita las herramientas 
necesarias y conocimiento para 
que los profesores sean el motor 
de la transformación digital en 
los colegios y las familias se em-
poderen y ganen confianza en el 
uso de las tecnologías. 

¿Cómo es el proceso de 
captación, formación 
y acompañamiento del 
voluntariado? 
La captación se hace a través del 
Portal del Voluntario Telefónica, 
donde se cuelgan todas las activi-
dades y proyectos que se hacen 
desde el Área de Voluntarios Tele-
fónica y donde los voluntarios se 
apuntan.

las personas que desean hacer 
voluntariado reciben formación 
presencial y online en competen-
cias digitales y tecnológicas. 

¿Cómo se desarrolla la acción?
Las personas voluntarias, 

junto con el equipo directivo 
de los centros, calendarizan la 
implantación del proyecto en 
los centros escolares. Durante 
el ‘Mes Digital’ cada centro 
recibirá una formación integral 
en formato presencial para 
cada colectivo, profesorado, 
padres, madres y estudiantes, 
imprescindible para el logro de 
los objetivos. Tras este primer 
contacto se invitará a continuar 
en formato online.

La formación al profesorado 
y a padres y madres, padres 
y madres es impartida por los 
Voluntarios Telefónica, así como 
la primera formación de alumnos. 
Las posteriores sesiones son 
realizadas por profesorado con el 
apoyo online de los Voluntarios 
Telefónica. 

Impacto de la acción

Resultados
• 26 colegios
• 512 padres y madres
• 3137 estudiantes 
• 113 personas voluntarias 

Valor diferencial
El voluntariado forma parte del 
personal de Telefónica, lo que le 
añade un expertise digital y tec-
nológico. 

Profesional Dinamizador/a  
sociocultural
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El relato para la 
transformación social

Q ue las redes han permiti-
do democratizar el poder 
de emisión de los grandes 

relatos para el cambio social, lo 
evidencia el hecho de que una 
figura como Greta Thunberg, 
haya movilizado contra el cam-
bio climático a adolescentes y 
jóvenes de todo el mundo en un 
tiempo reducido.

Los cambios que ha producido la 
era digital en la cultura de comu-
nicación de los medios y de la po-
blación general, amplía también 

las posibilidades en este campo:
• Acerca el voluntariado al ac-

tivismo social, al permitir que 
la persona voluntaria pueda 
compartir a través de la red su 
propio análisis crítico y el tes-
timonio de la realidad social 
en la que está actuando, así 
como sus propuestas de inter-
vención.

• Incrementa las opciones y los 
emisores para relatar las diver-
sas experiencias de voluntaria-
do, ayudando a su promoción. 

Y aquí los agentes de comuni-
cación se multiplican: medios y 
profesionales de comunicación; 
entidades sociales; influencers 
y las propias personas volun-
tarias.

• Permite reconocer y celebrar 
los logros de la acción solidaria, 
dando visibilidad al impacto del 
voluntariado e incentivando la 
transformación social. Esta di-
mensión también sirve como 
medio de captación nuevo vo-
luntariado.

"El voluntariado 
corporativo no solo 

ayuda y trae esperanza, 
también logra que 
las personas que lo 

practican avancen en sus 
capacidades y reciban 

más de lo que dan." 

TENDENCIA

MARIA ROSA 
GARRIDO
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• Un proyecto que a través 
del audiovisiual y el en-
cuentro intergeneracional 
da visibilidad a las perso-
nas mayores e inspira a 
más gente para hacer vo-
luntariado.

• Realización de una segun-
da parte del proyecto, en 
formato digital, buscando 
implicar a toda la comu-
nidad online para hacer el 
mismo ejercicio conversa-
cional con sus amigos ma-
yores y grabarse. El objeti-
vo es recopilar las palabras 
y las tertulias para crear un 
libro, digital o en papel, de 
esta acción con las 100 pa-
labras mayores seleccio-
nadas.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Realizar un día de acompaña-
miento por parte de los volunta-
rios y voluntarias y aprovecharlo 
para generar piezas audiovisuales 
donde se muestra un encuentro 
intergeneracional. 

Estas piezas pretenden reforzar 
el papel que tienen las personas 
mayores en la sociedad, su valor 
social y las aportaciones que ha-
cen, en este caso, a los más jóve-
nes, enseñándoles el significado 
de las palabras que están en des-
uso. Asimismo, los más jóvenes 
enseñan a las personas mayores 
el significado de los nuevos tér-
minos. 

¿Cómo es el proceso de 
captación, formación 
y acompañamiento del 
voluntariado? 
Las personas voluntarias reciben 
una formación previa por parte 
de la responsable de la Fundación 
para explicarles las claves del pro-
yecto, el tratamiento que debe 
darse al colectivo y sus peculiari-
dades. Asimismo, el equipo de la 
Fundación está en todo momen-
to supervisando el proyecto y 
también el responsable de la Fun-
dación Amigos de los Mayores.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 

100 palabras mayores 
Un proyecto para crear un encuentro intergeneracional 
entre los más jóvenes de la compañía y las personas 
mayores de Madrid. Unir dos generaciones a través de las 
palabras para visibilizar el voluntariado de acompañamiento. Cronista Cuidador/a

Fundación Llorente y 
Cuenca – 100 palabras 
mayores

Ámbito de actuación:
Social

Alcance territorial:
Madrid

Colectivo beneficiario:
Personas mayores

8 beneficiarios directos del 
acompañamiento. Personas 
que atiende la ONG Amigos 
de los Mayores

Perfil del voluntariado:
42 personas  
(29 mujeres - 13 hombres)

Modalidad de la acción:
Recurrente y presencial

Página web
http://bit.ly/2Wk8N68

Vídeo de presentación
http://bit.ly/30SMUcn

participa el voluntariado?
El equipo de la Fundación LLO-
RENTE & CUENCA cuenta con 
dos personas que se ocupan de 
gestionar la política del volunta-
riado, firmar acuerdos de confi-
dencialidad, de protección de la 
imagen y los datos personales. 

La mayoría de los proyectos de la 
Fundación se crean a petición de 

los voluntarios, son ellos los que 
lo proponen y evalúan. El equipo 
de la Fundación es quien comple-
ta el proyecto con una visión más 
global y desarrolla la relación con 
la ONG.

¿Cómo se desarrolla la acción?
El voluntariado tiene diferentes 
funciones, cada cual elige según 
sus capacidades e intereses: 

• Acompañamiento. 

• Recoger y dejar a las personas 
mayores en su casa.

• Preparar pasteles, bizcochos, 
aperitivos para el encuentro. 

• Grabación de las tertulias entre 
personas mayores y jóvenes.

• Realizar la tertulia con la perso-
na mayor para intercambiar las 
palabras.

Impacto de la acción

Resultados 
Incremento de voluntarios en la 
ONG, en seis meses pasaron de 
688 a 877. 

Mayor visibilidad de sus capa-
cidades y legado gracias a los 
materiales audiovisuales gene-
rados. Visibilidad de la soledad 

no deseada en los principales 
medios de comunicación espa-
ñoles.

Valor diferencial 
Este proyecto pretende crear un 
encuentro y acompañamiento 
intergeneracional a través de las 
palabras, y destacar la capaci-
dad que tienen las personas ma-
yores para hablar con propiedad 
y utilizar términos que las per-
sonas más jóvenes desconocen, 
y viceversa. 

El proyecto proporciona un día 
de acompañamiento en el que 
más de 35 voluntarios y volun-
tarias de LLORENTE & CUENCA 
disfrutan de la compañía y ense-
ñanzas de personas mayores. 

Aporta visibilidad a las personas 
mayores y recursos comuni-
cativos a la ONG para que esta 
pueda utilizarlos, con el fin de 
conseguir más voluntarios en la 
Comunidad de Madrid para pro-
piciar el acompañamiento de 
este colectivo.
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• La campaña, además de con-
seguir mano voluntaria, ha 
contribuido a dar visibilidad a 
las entidades y el colectivo.

• Se ha creado un equipo de 
trabajo entre los responsa-
bles del voluntariado en las 
asociaciones. Este equipo se 
ha encargado de: 

 - Analizar la situación actual 

de voluntariado de las enti-
dades ASPACE.

 - Definir los perfiles de vo-
luntariado necesarios, y ver 
cómo pueden optimizar las 
vías de captación.

 - Sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de la ac-
ción voluntaria.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El voluntariado ayuda a las per-
sonas con parálisis cerebral a 
que puedan mejorar su cali-
dad de vida participando en los 
proyectos del Movimiento AS-
PACE. La mayor presencia de 
voluntariado en las entidades 
de parálisis cerebral garantiza 
el desarrollo de estas activida-
des, esenciales para su desarro-
llo vital.

Incluyen actividades orientadas 
a la inclusión social, en el que las 
personas con parálisis cerebral 
disfrutan de ocio de calidad jun-
to al voluntariado.

En 2018, los responsables de 
voluntariado en las asociacio-
nes ASPACE consensuaron 
cambiar la formación por accio-
nes de promoción y sensibili-
zación, ya que detectaron que 
el voluntariado del que dispo-
nían ya estaba muy formado 
de años anteriores, pero no se 
conseguía involucrar a nuevos 
voluntarios. Esto conllevaba 
que muchas de las actividades 
propuestas por las asociacio-
nes no llegaban a realizarse, o 
se realizaban con menos fre-

Sensibilización y promoción del 
voluntariado andaluz ASPACE
Campaña de sensibilización consistente en elección de nueva imagen 
corporativa de voluntariado andaluz, charlas de sensibilización y promoción 
del voluntariado en instituciones, redes sociales, carteles y trípticos.Cronista Cuidador/a

Sensibilización 
y promoción del 
voluntariado Andaluz 
ASPACE

Ámbito de actuación:
Socio-sanitario y comuni-
tario.

Alcance territorial:
8 provincias de Andalucía.

Colectivo beneficiario:
Beneficiarios directos: 1.700 
personas con parálisis c ere-
bral de 9 asociaciones fede-
radas, además de los 2996 
socios/as (1.414 hombres y 
1.285 mujeres), las familias, 
los 208 voluntarios actuales 
(51 hombres y 157 mujeres). 

Perfil del voluntariado:
Más de 250 personas intere-
sadas.

Modalidad de la acción:
Presencial y continua.

Página web
http://bit.ly/2Ke3f5J

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2HGQFdq

cuencia, por falta de apoyo vo-
luntario.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
En 2010 se crea un protocolo de 
acogida común en todas las aso-
ciaciones del movimiento asocia-
tivo andaluz ASPACE.

Se dedica una especial atención 
a las fases que componen el iti-
nerario de la persona voluntaria: 
desde la captación y sensibiliza-
ción, acogida, incorporación a la 
red de voluntarios de la entidad, 
hasta la formación como instru-
mento fundamental para la me-
jora de la calidad del servicio y 
de la propia acción voluntaria.

El responsable de voluntaria-
do participa activamente en la 
elaboración y planificación de la 
formación para los voluntarios, 
y existe un proceso de acompa-
ñamiento desde el inicio. 

Las personas voluntarias no par-
ticipan en órganos de gobierno, 
pero sí en las evaluaciones de 
proyectos.

¿Cómo se desarrolla la acción? 
En función de las necesidades y 
del perfil del personal voluntario, 
se busca un ajuste y compromiso 
por parte de ambos. 

En concreto, para la campaña, se 
activó:
1. Análisis de la situación, defini-

ción de necesidades y diseño 
de la campaña de sensibiliza-
ción y captación. 

2. Acciones de sensibilización y 
acogida de voluntariado: im-
presión de materiales, charlas 
en instituciones, difusión de 
la campaña en redes sociales, 
etc. con el propósito era crear 
una marca de identidad de vo-
luntariado ASPACE.

Impacto de la acción

Resultados 
• Entidades vinculadas a Fe-

deración ASPACE Andalucía: 
participaron en la campaña 
8 de las 9 asociaciones que 
existen.

• Se estima un incremento de 
personas voluntarias para apo-
yar a las personas afectadas 
de parálisis cerebral y trastor-
nos afines de Andalucía, que 
hacen un total de 2.646 per-
sonas.

Valor diferencial
La campaña de sensibilización y 
captación de voluntariado quie-
re afianzar la identidad de este 
ante la sociedad, resaltando 
cómo sus acciones contribuyen 
a la mejora de la calidad de vida 
de las personas con parálisis ce-
rebral y sus familias, cumplien-
do en todo momento la visión, 
misión y valores de la entidad.



55

Re
tr

at
o 

de
l v

olu
nt

ar
ia

do
 e

n 
Es

pa
ña

  »
  T

en
de

nc
ia

s y
 e

xp
er

ien
cia

s i
nn

ov
ad

or
as

  »
   

 E
l r

el
at

o 
pa

ra
 la

 tr
an

sf
or

m
ac

ión
 so

cia
l  

• Al ser un programa recurrente, 
semanal, que trata diferentes 
tipos de voluntariado, permite 
mostrar de forma más impac-
tante el trabajo del voluntaria-
do e inspirar a otros a seguir 
este modelo.

• Consigue sensibilizar sobre re-
tos sociales y dar visibilidad a 

los proyectos de las diferen-
tes ONG y organizaciones que 
divulga el programa Héroes 
Anónimos.

• El programa, además de su di-
fusión televisiva semanal, per-
mite su visualización en web y 
redes sociales.

• Aquellas organizaciones y en-
tidades que han participado 
en alguna emisión de los pro-
gramas han recibido comu-
nicaciones de espectadores 
para colaborar como volunta-
rios, o para informarse e inte-
resarse y ofrecer su ayuda.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Desde el 1 de enero de 2017 
y hasta el 31 de diciembre de 
2018 se han emitido varios pro-
gramas dedicados a la labor de 
diferentes proyectos en los que 
personas voluntarias castella-
no-manchegas son las los pro-
tagonistas. Desde proyectos 
solidarios con el tercer mundo, 
hasta voluntarios que trabajan 
para erradicar la mutilación ge-
nital femenina en África; ciruja-
nos de Guadalajara y Albacete 
que en su tiempo libre realizan 
operaciones en las zonas más 
deprimidas de América Latina, 
África y Asia; voluntariado que 
ayuda a inmigrantes que se en-
cuentran en la región en riesgo 
de exclusión social; familias que 
acogen a niñas y niños proce-
dentes de Chernóbil en situa-
ción de vulnerabilidad social; y 

Héroes Anónimos
Un programa de TV que pone voz y cara a todas aquellas 
personas que día a día luchan, se esfuerzan y ayudan a los 
demás. Cronista Activista

CMM Castilla-La Mancha 
Media – RTV Castilla La 
Mancha 

Ámbito de actuación:
Autonómico.

Alcance territorial:
Castilla  - La Mancha 

Colectivo beneficiario:
Jóvenes, padres y madres de 
familia, personas mayores, 
personas con enfermedad, 
personas con discapacidad, 
inmigrantes y refugiados, 
mujeres en dificultad social, 
personas sin hogar, en situa-
ción de dependencia, perte-
necientes a otros colectivos 
en riesgo de exclusión.

Perfil del voluntariado:
• 7 personas voluntarias de 

SOLMAN, ONG Solidaridad 
Manchega con el tercer 
mundo, 

• 7 personas voluntarias 
de Fundación KIRIRA, 
Educación contra la 
ablación, 

• 6 cirujanos voluntarios del 
Hospital Universitario de 
Guadalajara, 

• 9 voluntarios de ONG Stop 
Ceguera de Albacete, 4 
voluntarios de Médicos 
Mundi para el proyecto "El 
Pasico" en Albacete, 

• 6 personas de la ONG 
Basida en Manzanares, 

• 8 representantes de 
"Secretariado Gitano", 

• 6 voluntarios de Asoc. 
Crean de Ciudad Real,

•  6 integrantes del equipo 
Quijote Team, 

• 4 voluntarios educadores 
y padres de acogida de 
Aldeas Infantiles, 

• 3 representantes de “Mille 
Cunti”, 

• 3 voluntarios de Biblioteca 
Solidaria, 

• 1 voluntario de Proyecto 
Hombre, 

• 2 voluntarios de Afanion

Modalidad de la acción:
Audiovisual.

Página web
http://bit.ly/2WeZuUT

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2VUN1kg

otros muchos proyectos que se 
están llevando a cabo en o des-
de Castilla-La Mancha.

¿Cuáles son los objetivos de la 
acción de comunicación?
Concienciar a todos los especta-
dores, ya sea en Castilla-La Man-
cha o en cualquier lugar del mun-
do, de la importancia de la labor 
solidaria que realizan organiza-
ciones, entidades y voluntarios 
en su compromiso social.

¿Cómo transmite los valores 
del voluntariado?
Da información, divulga y reali-
za una labor de sensibilización. 
Muestra cómo diferentes co-
lectivos de voluntariado traba-
ja en cooperación al desarrollo 
de pueblos en el tercer mundo; 
cómo las personas voluntarias 
dedican su tiempo libre a colec-

tivos vulnerables en las zonas 
más deprimidas de todo el pla-
neta o en el entorno local y re-
gional de Castilla-La Mancha, 
fomentando actitudes de soli-
daridad y facilitando el compro-
miso social.

¿Cómo se desarrolla la acción?
El voluntariado participa en el 
programa y, a través de él, comu-
nica y divulga su labor, su objeti-
vo. Planifica con el equipo de co-
municación la entrevista, según 
sus necesidades y estrategia.

Impacto de la acción

Resultados 
Seis temporadas con la partici-
pación de más de mil personas 
que han prestado su testimonio 
para ilustrar un total de 85 pro-
gramas (2019).
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• Campaña potente de difusión 
y convocatoria de personas 
voluntarias.

• Dirigida específicamente a po-
blación joven.

• Con el voluntariado real en el 
centro. Consiguió sensibilizar 
y movilizar a jóvenes para que 
se comprometieran con todo 
tipo de colectivos vulnerables 
y entidades.

• Con una difusión nacional en 
medios como: TVE1, TVE2 (20 
pases), Telecinco, Mediaset, 
(10 pases) y también del canal 
Metro de Madrid (384 pases).

• Difusión a través de cartele-
ría publicitaria de Metro de 
Madrid.

• La campaña ha suscitado la 
realización de 327 actividades 
de voluntariado con un grupo 
variado de colectivos.

• Ha utilizado varios formatos, 
una página web (www.living-
forothers.es) para facilitar el 
contacto con el voluntariado. 
Se ha utilizado Twitter, Face-
book, Linkedin, Instagram y 
Youtube, la web de la organi-
zación y la difusión en otros 
medios digitales, con posts, 
noticias, fotos y vídeos.

• Relevancia de la formación del 
voluntariado.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Ofrecer a la juventud, a través de 
una campaña, la oportunidad de 
comprometerse en proyectos de 
voluntariado social, educación y 
sensibilización, como herramien-
tas de transformación social y de 
compromiso para formar perso-
nas con preocupaciones humani-
tarias y con valores.

¿Cuáles son los objetivos de la 
acción de comunicación?
La campaña promueve la impli-
cación social de las personas jó-
venes con su entorno a través del 
voluntariado: subraya el papel de 
cada uno en la mejora social y la 
importancia de no ser indiferen-
tes a los problemas de los demás.

Living for Others 
Una campaña que promueve la implicación social de las 
personas jóvenes en las necesidades de su entorno a través 
del voluntariado: subraya el papel insustituible de cada una en 
la mejora social y la importancia de no ser indiferentes a los 
problemas de los de carácter ambiental, social y cultural. Activista Aprendiz

Living for others. 
(para Cooperación 
Internacional ONG)

Ámbito de actuación:
Educativo

Alcance territorial:
Nacional

Colectivo beneficiario:
Infancia, jóvenes, perso-
nas mayores, personas con 
enfermedad, personas con 
discapacidad, inmigran-
tes y refugiados, mujeres 
en dificultad social, perso-
nas sin hogar, personas con 
dependencias, personas en 
situación de dependencia, 
personas pertenecientes a 
otros colectivos en riesgo de 
exclusión.

Perfil del voluntariado:
Jóvenes (16 a 25 años)

Modalidad de la acción:
Audiovisiual

Página web
www.ciong.org

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2I3ySw9

Este objetivo se consigue me-
diante la plasmación de testimo-
nios reales de jóvenes voluntarios 
como Ignacio, Cayetana, Salva, 
Pilar, Enric o Ana, pretendiendo 

hacer llegar a miles de jóvenes la 
importancia que tiene su papel 
protagonista en la transforma-
ción y mejora de la sociedad. Se 
trata de reflejar la trascendencia 

que tiene la actitud, compromi-
so e implicación de cada persona 
para mejorar su entorno. Es decir, 
que, hasta las acciones que pue-
den parecer de menor relevancia, 
tienen un efecto positivo multi-
plicador en las personas que nos 
rodean. 

La campaña quiere plasmar el 
efecto positivo del voluntaria-
do como agente transformador. 
Todo ello para lograr que muchos 
más jóvenes se motiven y se 
comprometan con el trabajo des-
interesado para paliar las necesi-
dades de la sociedad. La campa-
ña pone en valor las acciones del 
voluntariado reflejando la reper-
cusión de largo alcance y hondo 
calado que tiene la implicación de 
cada persona en la mejora de su 
entorno social.

Impacto de la acción

Resultados 
En el año 2018, 4.500 jóvenes 
voluntarios/as se implicaron a 
través del Cooperación Interna-
cional ONG.
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• La iniciativa ha fomentado 
con su participación el com-
promiso social de las empre-
sas a través del voluntariado, 
como potente herramienta 
de transformación social. 

• Trabajo en red de más de 50 
empresas en coordinación 
con numerosas entidades.

• Cada año más ciudades 
de toda España 
organizan este Día 
Solidario.

• Experiencia solidaria que 
sensibiliza al personal 
que participa en ella, y 
que sirve para fomentar 
la participación solidaria.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El voluntariado corporativo de 50 
compañías participa, durante un 
día al año, en la actividad del Día 
Solidario de las Empresas elegida 
por cada una de las compañías. 
Realiza actividades variadas diri-
gidas a diversos colectivos vulne-
rables: desde acompañamiento 
de personas mayores en visitas 
culturales o planes de ocio, lim-
pieza medioambiental de espa-
cios naturales, rehabilitación de 
viviendas de personas en riesgo 
de exclusión, hasta actividades 
deportivas junto a personas con 
problemas de salud mental, etc.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
A través de distintos cauces in-
ternos en cada una de las empre-
sas, donde se motiva al personal 
a que participe en el Día Solidario. 
Algunas de las entidades recep-
toras ofrecen formación a las per-
sonas que colaboran, y algunas 
empresas tienen desarrolladas 
sesiones formativas para sus vo-
luntarios.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
Un grupo de voluntarios y volun-
tarias de cada empresa partici-
pante en el Día Solidario contac-
ta, coordina y organiza la acción 
a desarrollar en la o las entidades 

Día Solidario de las Empresas
Un proyecto que tiene el 
propósito de fomentar 
el compromiso social de 
las empresas a través del 
voluntariado corporativo 
como herramienta de 
transformación social.

Activista Profesional

Día Solidario  
de las Empresas

Ámbito de actuación:
Social, cultural, deportivo, 
socio sanitario, ocio y tiempo 
libre, ambiental.

Alcance territorial:
A Coruña, Barcelona, Bilbao, 
Granada, Las Palmas, Ma-
drid, Málaga, Sevilla, Teneri-
fe, Valencia, Valladolid, Vigo 
y Zaragoza.

Colectivo beneficiario:
Colectivos vulnerables: per-
sonas sin hogar, con diversi-
dad funcional, enfermedades 
mentales o personas mayo-
res. Niños/as y jóvenes en 
riesgo de exclusión social.

49.976 personas atendidas

Perfil del voluntariado:
1.200 empleados y emplea-
das de 50 compañías.

Modalidad de la acción:
Puntual de forma anual.  
(1 día al año)

Página web
www.diasolidario.com

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2VXgry3

en las que van a colaborar, y mo-
tiva al resto de los compañeros 
(de la empresa) para que acudan 
a las acciones del Día Solidario.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Cooperación Internacional y 
Atresmedia organizan la jornada 
anual de compromiso solidario, 
contando con la contribución de 
numerosas entidades sin ánimo 
de lucro, que abren sus puertas 
para que los voluntarios de em-
presas puedan colaborar con las 
personas que estas entidades 
atienden (entre ellas, Fundación 
Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, 
Grupo Amás, Asociación ICEAS, 
Instituto Geriátrico Valencia-
no, Ángeles Urbanos o Special 
Olympics).

Impacto de la acción
Resultados 
• 2018 ha conseguido un récord 

de equipos participantes, con 
109 grupos a nivel nacional, 55 
de ellos en Madrid y 12 en Bar-
celona. Esto supone cerca de 
1.200 personas de 50 compa-
ñías.

• De 2017 a 2018, se ha incre-
mentado un 20% el número de 
empresas inscritas y un 30% 
respecto a las nuevas entida-
des participantes.

• El 82% de las empresas y en-
tidades han renovado su parti-
cipación, mientras que hay un 
14% de nuevas empresas.

• La participación de PYMES se 
ha incrementado un 40% res-
pecto al año anterior. Este tipo 
de empresas representan el 
10% del total de las compañías.

Valor diferencial 
La iniciativa da un valor diferen-
cial en cada uno de los actores 
participantes:

• Personas voluntarias: colabora-
ción en la ayuda a los más ne-
cesitados, conocimiento de di-

ferentes realidades, desarrollo 
y fortalecimiento de habilida-
des y competencias, enrique-
cimiento de la relación con los 
compañeros.

• Entidades no lucrativas: mayor 
conocimiento de su entidad y 
el trabajo que realiza, posibi-
lidad de captar voluntariado 
para colaboración, sensibiliza-
ción ante necesidades, con-
textualizar la importancia de la 
participación ciudadana.

• Empresas: desarrollo de la RSC, 
refuerzo en reputación interna 
y externa, difusión en medios 
de comunicación, refuerzo de 
políticas de RRHH, aumento de 
la cohesión entre el personal, 
apertura a alianzas futuras.

• Beneficiarios: una mayor toma 
de conciencia de sus proble-
mas por parte de los ciudada-
nos y mejora de sus condicio-
nes de vida.
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• Permite que el talento 
profesional de voluntaria-
do del medio televisivo dé 
fuerza a la difusión de ac-
ciones y entidades socia-
les, así como a campañas 
de sensibilización sobre 
problemáticas diversas.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Una plataforma de voluntaria-
do de RTVE para llevar a cabo 
proyectos de cooperación apro-
vechando los amplios conoci-
mientos y disposición de los pro-
fesionales del medio. Se valoran 
especialmente aquellos proyec-
tos de colaboración relaciona-
dos con el mundo de la radio, la 
televisión y la web, además de 
otras actividades de la corpora-
ción. Estos proyectos pueden in-
cluir distintas áreas de actuación, 
siempre que sean coincidentes 
con los principios que rigen la 
Corporación:

• Proyectos audiovisuales desti-
nados a organizaciones y gru-
pos que necesiten herramien-
tas de difusión y conocimiento 
(spots, documentales…) para 

Plataforma de voluntariado de RTVE 
Una iniciativa solidaria que integra al personal que, de forma voluntaria, ayuda a distintos 
grupos sociales en dificultad. La dirección de RTVE asume que el proyecto de voluntariado 
es una seña de identidad de la Corporación en línea con sus valores y que fomenta el orgullo 
de pertenencia. Apoya las acciones que se ponen en marcha y facilita el uso de los medios 
técnicos. 

Cronista Profesional

Corporación RTVE 

Ámbito de actuación:
Comunicación voluntariado.

Alcance territorial:
Madrid.

Colectivo beneficiario:
Perfil Infancia.

Perfil del voluntariado:
Radiodifusión y presencial.

Modalidad de la acción:
Anual, puntual.

Desde 2013

Página web
http://bit.ly/2JLlr7t

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2MbZwYR

dar a conocer distintas realida-
des (enfermedades, pobreza, 
marginación).

• Talleres de formación para per-
sonas sin medios económicos 
en los ámbitos de trabajo de 
RTVE: radio, televisión, páginas 
web, redes sociales, ilumina-
ción, sonido, redacción, admi-
nistración, informática, maqui-
llaje… 

• Formación de jóvenes en el co-
nocimiento del lenguaje audio-
visual, facilitando claves para 
interpretarlo adecuadamente. 

• Participación de los profesio-
nales más conocidos de las ca-
denas de radio y televisión de 
RTVE en determinadas campa-
ñas sociales de concienciación 
de organizaciones no guberna-
mentales o de las administra-
ciones, siempre coincidentes 
con los principios de la Corpo-
ración.

• Participación de los jubilados 
de RTVE en iniciativas don-
de su experiencia y conoci-
miento sea de enorme interés 
(charlas, formación, foros, lu-
gares de encuentro, exposi-
ciones…).

• Tanto el personal en activo 
como jubilados vinculados a la 
plataforma podrán asesorar o 
“apadrinar” determinados pro-
yectos o profesionales, que en-
cajen y defiendan los principios 
que rigen la Corporación.

• Defensa de causas de distin-
to tipo (medio ambiente, lucha 
contra la enfermedad, apoyo 
a los discapacitados…) en pro-
yectos concretos propuestos 
por el propio personal y selec-
cionadas por el área de Res-
ponsabilidad Corporativa.

¿Cuáles son los objetivos? 
Llevar a cabo proyectos de coo-
peración en defensa de los de-
rechos humanos, colaborando 
con grupos desfavorecidos o de 
especial interés (jóvenes, niños, 
personas en riesgo de exclusión, 
mujeres maltratadas, inmigran-
tes, presos, víctimas de la pobre-
za o de catástrofes…), o apoyo a 
causas de interés común (medio 
ambiente, lucha contra la enfer-
medad o la desigualdad…). 

Impacto de la acción

Resultados 
Indicadores de audiencias en 
torno a 1.600 personas (2017).
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• Este proyecto consigue la 
mayor cantidad de datos po-
sibles sobre la basura que se 
encuentra en la naturaleza, 
para después poder plantear 
estrategias más efectivas y 
eficientes con el fin de acabar 
con este problema ambiental. 
La caracterización de los resi-
duos terrestres se hace a tra-
vés de la aplicación ‘e-Litter’, 
desarrollada por las asociacio-
nes Paisaje Limpio y Vertidos 
Cero en colaboración con LI-
BERA y los datos se integran 
en la base de datos del Minis-

terio para la Transición Ecoló-
gica (MITECO). 

• La caracterización de los resi-
duos marinos y submarinos se 
hace a través de la aplicación 
‘MARNOBA’, desarrollada por 
la asociación Vertidos Cero y 
los datos se integran también 
en la base de datos del Minis-
terio para la Transición Ecoló-
gica (MITECO). 

• El proyecto pone de manifies-
to que va creciendo el número 
de ciudadanos que apuestan 

por el cuidado y protección del 
medio ambiente.

• La Administración pública 
apoya estas iniciativas, 
considerándolas de gran 
importancia por la aportación 
de datos y conocimiento 
que proporcionan los 
voluntarios sobre los residuos 
abandonados en los entornos 
naturales. Estos datos se 
obtienen gracias al uso de 
herramientas de Ciencia 
Ciudadana como eLitter o 
MARNOBA.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El voluntariado contribuye impli-
cándose en la lucha contra la ba-
suraleza, ya sea concienciando, 
haciendo prevención, con la con-
servación de espacios naturales 
cercanos y recogiendo datos de 
ciencia ciudadana y residuos en 
las diferentes campañas anuales.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
La captación se hace mediante 
las diferentes campañas a lo lar-
go del año y las personas volun-
tarias reciben previamente va-
rias formaciones para conocer el 
funcionamiento del proyecto, de 
las campañas y las recogidas de 
datos. Además de diferentes for-
maciones extra que se le ofrecen 
a lo largo del año.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
El voluntariado de LIBERA par-
ticipa en procesos organizativos 

Proyecto 
Libera 
Un proyecto que pretende 
unir contra la ‘basuraleza’ a 
todas las personas mediante 
tres ejes: conocimiento 
científico del problema, 
prevención y concienciación 
sobre el mismo y la 
participación activa para 
erradicarlo.

Cronista Activista

Proyecto Libera – De 
SEO/BirdLife en alianza 
con Ecoembes

Ámbito de actuación:
Ambiental

Alcance territorial:
Nacional

Colectivo beneficiario:
Toda la población

Perfil del voluntariado:
20.000 personas participan 
cada año (2018) y 600 or-
ganizaciones, asociaciones, 
entidades o colectivos de vo-
luntarios

Modalidad de la acción:
Presencial y anual

Página web
http://bit.ly/2W0r43k

Vídeo de presentación
http://bit.ly/30QUwwd

relativos a los puntos de recogida 
que ellos mismos crean donde sa-
ben, gracias a su conocimiento de 
su entorno, que el problema de la 
basuraleza es más grave.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Desarrollan diferentes proyec-
tos de conservación por entida-
des locales, realizan acciones de 
sensibilización, que pretenden 
dar a conocer a la ciudadanía el 
problema ambiental de la basu-
raleza, a través de varias jorna-

das de limpieza y de ciencia ciu-
dadana.

Llaman a la participación, reco-
gen la mayor cantidad de resi-
duos abandonados, hacen la ca-
racterización científica (tipología, 
cantidad, peso…), lo depositan en 
los contenedores adecuados.

Realizan tres acciones al año en 
diferentes ecosistemas para re-
coger datos científicos a través 
de una aplicación o una plantilla 

manual, para las cuales se ofrece 
formación. Se recoge informa-
ción que permite conocer la pro-
cedencia de la basura con el ob-
jetivo de acometer actuaciones 
para solucionar el problema.

Impacto de la acción

Resultados 
En los últimos 18 meses (2018) 
28.000 personas voluntarias 
han retirado 108.912 objetos ol-
vidados en la naturaleza, que su-
man 168,9 toneladas. 

En el marco del proyecto LIBE-
RA, ambas entidades (Ecoem-
bes y SEO/BirdLife) reunieron el 
16 de junio de 2018 a cerca de 
11.000 personas para limpiar 
senderos, playas, riberas y pun-
tos de especial interés ecológico 
del territorio español, y recogie-
ron más de 80 toneladas de ba-
sura en 51 provincias, con un to-
tal de 415 puntos de recogida de 
basuraleza en la última edición.

Valor diferencial 
El voluntariado del proyecto es 
catalizador del cambio de mode-
lo que necesita el planeta, gra-
cias a su esfuerzo y la visibilidad 
del problema de la basuraleza 
que aportan en cada acción.
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La generación del 
tejido comunitario

L a propia comunidad fue el 
escenario que los expertos 
señalaron como preferen-

cial para fomentar los valores 
y las competencias del volun-
tariado. 

Asimismo, es en los entor-
nos más próximos donde se 
desarrolla más un voluntaria-
do inclusivo e informal, que es 
un gran generador de acción 
y arraigo comunitario. Y, sin 

embargo, el voluntariado que 
se desarrolla en los barrios, en 
los municipios y asociaciones 
pequeñas, sigue siendo el más 
invisible. 

Por estos motivos en este pun-
to aportamos iniciativas que re-
flejan:

• otros perfiles sociodemográfi-
cos del voluntariado que emer-
gen en el ámbito comunitario;

• el potencial del voluntaria-
do para recrear la comu-
nidad, tejiendo vínculos 
positivos y de reciprocidad 
entre personas de diferen-
te cultura, edad, capaci-
dad o condición socioeco-
nómica; 

• el voluntariado entre pares 
para fortalecer la respuesta 
comunitaria ante los retos 
sociales.

"El voluntariado es un 
espacio de participación 

ciudadana que nos acerca a 
las realidades de pobreza y 
exclusión y que, más allá de 
la ayuda, nos permite ser 

instrumento de denuncia de 
la violación de derechos."

TENDENCIA

EMILIO LOPEZ
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• La iniciativa tiene un modelo 
de valoración de necesidades 
y recursos, que involucra a la 
comunidad en los cuidados 
y la evaluación. Contribuye 
a que esta participe con la-
bores que hasta el momento 
no desarrollaba ningún pro-
fesional.

• A través de una comisión de 
trabajo entre profesionales de 
cuidados paliativos, centros 
de salud, servicios sociales y 

promotora de la comunidad, 
se ha posibilitado que los sis-
temas sanitarios, sociales y 
comunitarios estén juntos e 
implicados en la identificación 
de personas beneficiarias de 
la atención integral a los cui-
dados paliativos.

• Una iniciativa que ha sido 
replicada en otras partes de 
España y América Latina: Ge-
txo, Badajoz, Cali, Medellín, 
Fusagasugá, Bogotá.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
1.  Satisfacer las necesidades prin-

cipales de personas que afron-
tan una enfermedad avanza-
da y/o la fase final de la vida, a 
través de la atención social y 
sanitaria de los servicios de cui-
dados paliativos, como desde 
la comunidad, mediante la acti-
vación de redes de apoyo. 

2.  Mejorar la eficiencia de las or-
ganizaciones de asistencia 
sanitaria y social a cargo del 
bienestar de las personas con 
enfermedades avanzadas, alta 
dependencia y al final de la 
vida, desde un modelo de im-
plicación comunitaria.

3.  Promover e integrar los cuida-
dos en la vida cotidiana de la 
comunidad.

4.  Implicar a las organizaciones y 
la ciudadanía general en el de-
sarrollo de acciones de sensi-
bilización, capacitación, inves-
tigación e implementación en 
redes de cuidado.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Hay dos formas de acceder al 
programa: La persona voluntaria 
está dada de alta con su organiza-
ción o se pone en contacto con la 
Fundación. 

Los voluntarios reciben acompa-
ñamiento por parte de New Heal-
th Foundation (NHF) relaciona-
do con:

• Acciones de sensibilización so-
bre los cuidados paliativos (en-
cuentros de voluntarios) y ne-
cesidades de las personas en 

Un movimiento social que 
implica a los ciudadanos en la 
creación de redes de cuidado, 
que ayuden a vivir mejor 
la enfermedad avanzada 
y el período del final de la 
vida a las personas que 
afrontan estas situaciones 
y sus familiares, junto con 
la atención sociosanitaria 
que prestan los cuidados 
paliativos.

New Health Foundation 
- Sevilla Contigo, Ciudad 
Compasiva

Ámbito de actuación: 
Sociosanitario.

Alcance territorial:
Distrito San Pablo-Santa Jus-
ta. Sevilla, Andalucía.

Distrito Macarena. 

Colectivo beneficiario:
Perfil: personas mayores, 
personas con enfermedad, 
personas con discapacidad, 
personas en situación de 
dependencia y sus cuidado-
res y cuidadoras. 

Personas atendidas: 35.

Perfil del voluntariado:
40 (7 hombres y 33 mujeres).

Modalidad de la acción:
Presencial y continua.

Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva

situación de final de vida, los 
cuidadores y cuidadoras, y la 
importancia de redes comuni-
tarias. 

• Acciones de capacitación para 
enseñar al voluntariado a man-
tener redes de cuidado, así 
como a empoderarlo en lo que 
concierne al cuidado emocional. 
Se distribuye en tres módulos:

 - Aspectos básicos de los cui-
dados paliativos.

 - Afrontamiento personal de 
la enfermedad, la muerte y 
el duelo.

 - El papel del voluntariado en 
Sevilla Contigo, Ciudad Com-
pasiva.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
Participan en actividades de sen-
sibilización y difusión del proyec-
to: Coloquios y participación en 
foros sobre temas relacionados. 
Reuniones de confianza; inter-
cambios de experiencias, cele-
braciones de días destacados, 
capacitación desarrollada para las 
personas que quieren participar 
en el proyecto y en el desarrollo 
de documentación bibliográfica.

¿Cómo se desarrolla la acción 
del voluntariado?
Las personas voluntarias realizan 

Cuidador/a

Página web:
http://bit.ly/2Kd6udO 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2JPGWE2

Generador/a 
de comunidad

acciones de apoyo y acompaña-
miento en el cuidado de personas 
enfermas, actividades de ocio, y 
apoyo y/o respiro al cuidador/a 
principal.

Una vez la persona voluntaria 
está dada de alta en una organi-
zación de voluntariado que co-
labora con New Health Founda-
tion, es entrevistada y participa 
en al menos un ciclo de forma-
ción de 15 horas para el volunta-
riado y un taller en la comunidad. 
Finalmente se valora si la persona 
está capacitada para comenzar 
el voluntariado. Antes de iniciar, 
acompaña a otra persona volun-
taria con experiencia, en alguna 
de las visitas que ya se realizan.

Según sus capacidades y motiva-
ciones la promotora comunitaria 
valora los casos de personas que 
necesitan de apoyo del volun-
tariado. Una vez identificada la 
tarea de voluntariado adecuada 
para aquella persona, se facilita la 
primera toma de contacto, siem-
pre acompañado por la promoto-
ra comunitaria del proyecto.

A partir de este momento, la per-
sona voluntaria comienza a las 
visitas por sí mismo/a, mante-
niendo informada a la promoto-
ra comunitaria y contando con el 
apoyo profesional.

Cada tres meses se realiza un 
encuentro de voluntariado para 
intercambiar experiencias.

Impacto de la acción

Resultados 
-Apoyo de 45 entidades colabora-
doras (2018).

-Se han creado dos equipos con 
profesionales del ámbito social, 
sanitario y comunidad, organizan-
do campañas de sensibilización, 
cursos de formación y creación de 
redes de entidades (2018).

Valor diferencial
Mejora de la calidad de vida me-
diante la disminución de la soledad, 
depresión y umbrales del dolor.

Disminución de la sobrecarga del 
cuidador/a y del uso del sistema 
de salud.

Aumento de personas en la red 
de cuidado.

El alcance del programa y el va-
lor de la compasión a través del 
voluntariado permite que cien-
tos de comunidades se movilicen 
para ayudar con sus cuidados a 
vivir mejor la enfermedad, gracias 
a la cohesión social, sanitaria y 
comunitaria.
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Cuidador/aGenerador/a 
de comunidad

• El proyecto consigue fortale-
cer las redes vecinales en cada 
uno de los barrios, para aten-
der a las personas mayores, 
consiguiendo generar en cada 
persona beneficiaria un círcu-
lo social ampliado. En algunos 
casos es esencial, como los 
mayores de 85 años que tie-
nen una escasa o ninguna red 
social.

• Una red potente que cuenta 
con la colaboración de distin-
tos agentes sociales como: la 
asociación francesa Les pe-
tits frères des Pauvres que 
ha cedido la plataforma web 
para el desarrollo del proyec-
to; empresas colaboradoras, 
asociaciones de vecinos y co-
mercios, plataformas comuni-
tarias, etc. Asimismo trabaja 

junto con los servicios sociales 
del Ayuntamiento de Madrid 
que colaboran derivando per-
sonas mayores en situación 
de soledad al proyecto.

• El voluntariado mejora la ca-
pacidad de intervención de la 
entidad, ya que es un proyec-
to de prevención de la soledad 
de las personas mayores.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Las personas voluntarias son las 
gestoras, creadoras y generado-
ras de dinámicas en la comuni-
dad.

El voluntariado consigue que las 
personas mayores beneficiarias 
(Grandes Vecinos) mejoren su 

Grandes Amigos
Una iniciativa para recrear la 
solidaridad vecinal y poner 
en contacto a personas 
mayores con sus vecinos/as 
con espíritu de respeto.

Grandes Amigos (antes 
Fundación Amigos de los 
Mayores)

Ámbito de actuación:
Comunitarios, social y cul-
tural

Alcance territorial:
Barrios de Madrid capital y 
San Sebastián

Colectivo beneficiario:
74 personas mayores

Perfil del voluntariado:
Personas del vecindario

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

Página web
http://bit.ly/2QA9ceq

Vídeo de presentación
http://bit.ly/30RskcJ

calidad de vida y estado emocio-
nal, ya que se sienten acompaña-
das y útiles.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
La entidad ofrece distintas for-
maciones a las personas volun-
tarias durante todo el año en 
temas de interés para desarro-
llar su labor, como son: la gestión 
emocional, el buen trato a las 
personas mayores, la gestión del 
duelo, acompañamiento a perso-
nas con deterioro cognitivo, etc.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
Los futuros vecinos y vecinas se 
comprometen a tener una inte-
racción con su “gran vecino”, al 
menos una vez cada quince días. 
Además, se conectan regular-
mente a la web y reciben alertas 

por email; registran sus acciones 
a través de la agenda del “gran 
vecino”; y se comunican a través 
del foro o mediante mensajería 
privada con sus vecinos y vecinas. 
Si un vecino no tiene ordenador, 
se busca la forma de informar a 
los otros mediante otras vías.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Un vecino también puede pro-
poner acciones y encuentros 
con los otros vecinos y vecinas 
y la persona mayor, como por 
ejemplo ir al cine, salir a tomar 
algo, etc.

Las personas voluntarias o ve-
cinas además participan en las 
actividades que se organizan 
en los barrios, como meriendas, 
salidas, tertulias, encuentros, 
etc. Algunas personas mayo-
res prefieren quedarse en casa 
charlando y merendando; otras 
aprovechan la visita del volunta-

rio o voluntaria para poder salir 
a la calle, ya que en algunos ca-
sos de otra manera no tendrían 
posibilidad de hacerlo, por tener 
marcha insegura o estar en silla 
de ruedas.

El "vecino dinamizador" es una 
persona voluntaria que contribu-
ye activamente a la dinamización 
de su grupo, y es quien acompa-
ña en el día a día al voluntario, 
siendo responsable de: la acogida 
de los nuevos vecinos/as y gran-
des vecinos/as; la puesta en con-
tacto con los grandes vecinos/as 
y los otros vecinos/as; la super-
visión de las relaciones estableci-
das entre ellos; estar atento de lo 
que ocurre en la web; y notificar 
al responsable del proyecto de 
las eventuales dificultades en-
contradas por los vecinos/as de 
su zona.

Impacto de la acción

Resultados 
261 participantes en el proyec-
to en 2018: 74 grandes vecinos 
(personas mayores) y 187 veci-
nos voluntarios. 

Valor diferencial 
Consigue que la gente mayor 
vuelvan a integrarse en el barrio 
construyendo nuevas relaciones 
sociales con su vecindario de to-
das las edades, con los que com-
parten acciones cotidianas.
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• Ha conseguido crear una 
gran red de colaboración de 
entidades sociales (CEAR, 
ACCEM, Cruz Roja, Migras-
tudium, ACIDH, Tres Turons, 
Oasis Urba, Tijeras Solidarias, 
SRC Eixample Esquerra) que 
derivan tanto el alumnado 
como los beneficiarios. Las 
asociaciones barriales/cen-
tros cívicos (CC) ceden espa-
cios donde cocinar son: CC 
Urgell y CC Can Felipa.

•  El alumnado muestra una 
implicación con la actividad 
que va en aumento, la cual es 
absolutamente voluntaria. 

• Las necesidades de un colec-
tivo que suele ser un agente 
pasivo, percibido como recep-
tor de ayuda, se abordan de 
manera pionera, ofreciéndole 
aparentemente lo contrario: 

participar en el voluntariado. 
De esta manera innovadora 
se obtienen increíbles resul-
tados en la compleja tarea de 
integración. Su nivel de cas-
tellano mejora, su red social 
se amplía y su autonomía au-
menta.

• Se consigue desmontar prejui-
cios mutuos. El alumnado se 
acercan a la realidad europea, 
desmintiendo falsas creencias 
de riqueza absoluta. 

• La iniciativa ha conseguido 
movilizar desde 2011 a la so-
ciedad civil a través del vo-
luntariado para resolver pro-
blemáticas sociales. Con más 
de 22 proyectos distribuidos 
en diversos barrios de Barce-
lona, apoyan a personas vul-
nerables a través de la actua-
ción de la ciudadanía.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
La Fundación BarcelonActua cu-
bre necesidades sociales a través 
de la movilización ciudadana y el 
voluntariado. Trabaja con colec-
tivos diversos incluyendo: gente 
sin hogar, mujeres en situación de 
vulnerabilidad y refugiados e in-
migrantes humanitarios.

A través de Toma&Daca, las per-
sonas refugiadas e inmigrantes 
humanitarias que acuden a Bar-
celonActua para recibir clases de 
castellano impartidas por volun-
tarios de la Fundación, tienen la 
oportunidad de participar como 
voluntarios en acciones sociales, 
pasando de recibir ayuda a pres-
tarla activamente. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Los alumnos se convierten en vo-
luntarios participando en activi-
dades de cocina y de reparto de 
comida. Su labor de voluntariado 
se realiza junto a otras personas 
voluntarias de Barcelona, inte-
grantes de la Fundación, y siguen 
sus mismos protocolos. 

Al alumnado se le propone par-
ticipar en las actividades de vo-
luntariado, y su participación la 
gestiona la Responsable de Vo-
luntariado y de Acción Social. 

Voluntarios y beneficiarios parti-
cipan activamente en el proceso 
de diseño de las actividades en 
reuniones preparatorias. 

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Junto con las otras personas vo-
luntarias, el alumnado de Toma&-
Daca atiende semanalmente a 
personas en situación de exclusión 
social en El Raval, cocinando y/o 
repartiendo comida. La actividad 
de cocina, “BACuinetes sin Fron-
teras”, reúne al alumnado con per-
sonas voluntarias de la Fundación 
y cocinan juntos la comida que 
después repartirán a personas sin 
techo durante las “Cenas en el Ra-
val” y “Desayunos en el Raval”.

Durante la actividad los volun-
tariosy las voluntarias cocinan, 
distribuyen los alimentos, hablan 
con los beneficiarios, organizan la 
recogida de las cenas, calientan la 
comida, ayudan con la limpieza y 

Una iniciativa donde personas refugiadas e inmigrantes 
participan en actividades de voluntariado. Las personas, 
beneficiarias de BarcelonActua, se convierten en voluntarias, 
ayudando a la población vulnerable de la ciudad que las acoge.

BarcelonActua – 
Toma&Daca

Ámbito de actuación: 
Comunitario y social

Alcance territorial:
Ciudad de Barcelona.

Colectivo beneficiario:
Personas Refugiadas e Inmi-
grantes, Personas Sin Hogar. 

220 personas atendidas.

Perfil del voluntariado:
Personas refugiadas e inmi-
grantes humanitarios y vo-
luntarios de la entidad.

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

Toma&Daca

Página web:
http://bit.ly/2JM6Atq

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2WEhrM8

del Raval -la mayoría de ellos gen-
te sin techo-, las personas recién 
llegadas a Barcelona se convier-
ten en voluntarias. Se despojan 
de su etiqueta de “refugiado” o 
“inmigrante humanitario” para 
participar activamente en una 
actividad que ayuda a otros, y a 
ellos les da sentido y dignifica.

Toma&Daca les ofrece una parti-
cipación activa y constructiva en 
su ciudad de acogida. Favorece la 
sensibilización y aceptación so-
cial hacia este colectivo, a menu-
do percibido como una amenaza.

Impacto de la acción

Resultados 
• 65 personas refugiadas e inmi-

grantes humanitarios participan 
en voluntariado regularmente.

• 220 personas sin techo atendi-
das semanalmente.

• 1.440 raciones cocinadas al año 
por alumnado y voluntarios de 
“BACuinetes sin Fronteras”.

Valor diferencial 
Fundamental para la integración 
y autoestima del alumnado es su 
participación como voluntarios. 
Esto se logra con Toma&Daca: un 
espacio de calidez, ejemplo, es-
peranza y compromiso para to-
das las personas implicadas.

Generador/a 
de comunidad Aprendiz

el cierre de la instalación y parti-
cipan en la logística (montaje de 
muebles o recogida de alimentos).

Las actividades las lidera siem-
pre, con el respaldo continuo de 
la Responsable de Acción Social, 
una o varias personas voluntarias 
que ejercen la coordinación. Ac-
tualmente cuentan con alumnos 

que, dado su nivel de implicación, 
han asumido la coordinación.

¿Cómo se desarrolla la acción 
del voluntariado?
Cada semana con Toma&Daca, 
mientras se da alimento y un es-
pacio de calidez de manera regu-
lar a unas 220 personas en situa-
ción de exclusión social del barrio 
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• La fuerza que transmite una 
vecina del barrio, que antes de 
que se creara este proyecto, 
ya repartía alimentos en casa, 
para contrarrestar el sufri-
miento y la situación que vi-
vían sus vecinos. Es un mode-
lo de inspiración para muchas 
personas del vecindario. Espe-
ranza actualmente es el alma 
mater de este proyecto; junto 
a 10 voluntarios reparte cada 
semana alimentos básicos a 
familias con pocos recursos y 
en riesgo de exclusión social 
en El Pozo del Tío Raimundo.

• Esperanza consigue que los 
voluntarios se sientan orgu-

llosos de poder aportar a una 
vida dedicada a los demás.

• Su aportación e inspiración 
consigue también que la Fun-
dación Esperanza y Alegría 
haya organizado seis edicio-
nes de un Curso de jardinería 
y mantenimiento de parques 
y jardines, para alejar a los jó-
venes del barrio de la calle.

• Esperanza ha permanecido 
también 25 años con unos 
chicos con discapacidad, 
prestándoles la ayuda nece-
saria en su día a día para con-
seguir su inserción sociola-
boral.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Contribución general: mejorar la 
calidad de vida de las personas 
del barrio del Pozo del Tío Rai-
mundo, en el distrito de Puente 
de Vallecas, Madrid.

Contribución específica: mejorar 
la cobertura de necesidades bá-
sicas de las familias con bajos re-
cursos del barrio del Pozo del Tío 
Raimundo, en el distrito de Puen-
te Vallecas, Madrid. 

¿Cómo es el proceso de 
captación, formación 
y acompañamiento del 
voluntariado? 
El voluntariado procede de las 
diferentes entidades sociales 
que participan en el proyecto. En 
ocasiones también esta iniciativa 
se incluye en el programa de vo-
luntariado corporativo de alguna 
empresa. La formación y segui-
miento del nuevo voluntariado 
corre a cargo de aquellos volun-
tarios que forman parte del pro-
yecto desde sus inicios.

Proyecto Sé Esperanza
Se trata de una iniciativa de vecinos para apoyar a 
vecinos, que cuenta con el soporte de Fundación 
Esperanza y Alegría. Persigue recoger, organizar y 
distribuir alimentos y productos de primera necesidad 
entre los residentes de El Pozo del Tío Raimundo.

Fundación Esperanza y 
Alegría - Sé Esperanza 

Ámbito de actuación:
Comunitario y social

Alcance territorial:
Barrio El Pozo del Tío Rai-
mundo (Madrid)

Colectivo beneficiario:
Infancia, jóvenes, padres y 
madres de familia, personas 
mayores, inmigrantes y refu-
giados, mujeres en dificultad 
social, personas sin hogar o 
desempleadas.

732 beneficiarios directos.

Perfil del voluntariado:
Personas del barrio

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

Página web
http://bit.ly/2JMXWed

Vídeo de presentación
http://bit.ly/30RG7Qh

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
Es una iniciativa llevada a cabo 
íntegramente por personal volun-
tario desde el año 2007.

Se trata de una iniciativa de veci-
nos para vecinos, cuya promoto-
ra e inspiración ha sido Esperanza 
Castro.

¿Cómo se desarrolla la acción?
El voluntariado realiza varias ac-
tividades:

• Selección de beneficiarios.- 
Para ser familia beneficiaria es 
necesario demostrar documen-
talmente los ingresos de la uni-
dad familiar y participar en una 
entrevista personal.

• Preparación de cestas.- Recep-
ción de donaciones en especie, 
clasificación de los productos, 
identificación de necesidades, 
compra de alimentos y monta-
je de las bolsas.

• Distribución de las cestas de ali-
mentación.- Los jueves a partir 
de las 11:00 se hace la entrega 
de los alimentos a las familias 
beneficiarias del proyecto.

• Coordinación con los servicios 
sociales del barrio y otras enti-
dades que trabajan con grupos 
en riesgo de exclusión social de 
la zona.

Impacto de la acción
Resultados 
• 9 años de proyecto

• 275 hogares - familias con in-
gresos inferiores a los 500 € 
mensuales, y en muchos casos 
con tres o cuatro menores a su 
cargo.

• 400.000 kg de ayuda

• 112.400 bolsas entregadas.

Valor diferencial 
• Mejora de la calidad de la dieta 

diaria de las familias sin recur-
sos del barrio del Pozo. 

• Mejora de las condiciones en 
las que los miembros de las 
familias sin recursos del Pozo 
desarrollan el proceso condu-
cente a la normalización de su 
situación en el ámbito laboral, 
formativo, escolar, etc. 

• Se fortalece la participación so-
cial de los vecinos y vecinas en 
la resolución de los problemas 
sociales del barrio. 

Cuidador/aGenerador/a 
de comunidad
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Acogida de adolescentes 
recién inmigrados 
Programa global de 
voluntariado para la 
acogida y acompañamiento 
a adolescentes recién 
inmigrados en proceso de 
duelo migratorio.

¿En qué consiste?
Dar respuesta a adolescentes re-
cién inmigrados en una situación 
personal, familiar y social muy de-
licada, desde la acogida al acom-
pañamiento, tanto a ellos como a 
sus familias.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
Para poder acompañar bien a los 
adolescentes inmigrados, es fun-
damental que el voluntariado re-
ciba una formación sólida que les 
permita realizar su trabajo con 
seguridad y con suficientes he-
rramientas, así como su coordi-
nación y seguimiento en todo su 
proceso de colaboración.

Desde 2007 se trabaja con chicos 
y chicas de 15 a 18 años, la mayor 
parte han pasado por los progra-
mas de intervención del SEI como 
usuarias, con el objetivo de ir fo-
mentando su interés hacia el vo-
luntariado y su participación en la 
vida social de la comunidad.

Se ha creado el grupo de “pre-mo-
nitores/as”, motivados por ayudar 
a otros chicos y chicas recién lle-
gados, que están pasando por la 
misma situación que pasaron ellos 
y ellas anteriormente, y a los que 
se les forma en contenidos tanto 
teóricos como prácticos. Con este 
grupo las actividades formativas 
son distintas a las del voluntaria-
do adulto, adaptadas a su edad y 
situación personal y social.

Página web
http://bit.ly/2Mg8rZv

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2EHiGjm

Asociación SEI - Progra-
ma global de voluntariado 
para la acogida y acompa-
ñamiento a adolescentes 
recién inmigrados en pro-
ceso de duelo migratorio 

Ámbito de actuación:
Social, e ducativo, ocio y tiem-
po libre, comunitario.

Alcance territorial: 
Pamplona y comarca.

Colectivo beneficiario: 
Adolescentes entre 12 y 18 
años.

Personas entre 25-50 años 
que tienen bajo su responsa-
bilidad a estos adolescentes.

Perfil del voluntariado:
159 personas. Algunas de 
las personas voluntarias han 
sido anteriormente adoles-
centes beneficiarios de la 
entidad.

Modalidad de la acción:
Continua y presencial.

El programa de voluntariado 
logra que las personas 
que participan, directa o 
indirectamente, adquieran una 
conciencia sobre la realidad 
migratoria. 

El proyecto consigue:

• Acoger y acompañar en el 
ámbito socioeducativo a 208 
adolescentes recién inmigra-
dos y sus familias.

• Establecer mecanismos de 
compensación de las caren-
cias socioeducativas de pre-

vención de situaciones de 
absentismo escolar y de ex-
clusión social.

• Acompañar y favorecer la 
construcción de una identi-
dad personal, social y cultural 
integrada.

• Facilitar la incorporación de 
los y las adolescentes recién 
inmigradas a recursos socioe-
ducativos normalizados.

• Favorecer espacios de ocio in-
tercultural para los y las ado-
lescentes recién inmigrados.

PUNTOS FUERTES

¿Cómo se desarrolla la acción?
1. Grupos de menores y tuto-

res de resiliencia.- El SEI sirve 
como plataforma para generar 
los primeros vínculos persona-
les y grupales.

El espacio socioeducativo se or-
ganiza en grupos de autoayuda 
(8 menores acompañados por 3 
ó 4 personas voluntarias) que ad-
quieren un alto valor terapéutico. 
Se organizan teniendo en cuen-

Cuidador/aGenerador/a 
de comunidad

Durante el año, se destinan alre-
dedor de 50 horas a la formación 
y acompañamiento.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa 
el voluntariado? 
Existe la Responsable del Volunta-
riado que planifica, coordina y eva-
lúa el proyecto. Desde el año 2015 
el voluntariado es considerado so-
cio y socia de pleno derecho, por la 
aportación de su tiempo. 

ta las edades y las necesidades; 
además, existen grupos específi-
cos de aprendizaje de castellano. 

2. Terapia Grupal Multifamiliar.- 
con el objetivo de generar es-
pacios de encuentro intrafami-
liar e interfamiliar para hablar 
de temas pendientes y/o que 
duelen (abandono, culpa, se-
paración, duelo migratorio, 
reencuentro), favoreciendo la 
comunicación y la escucha. 
Participan personas volunta-
rias profesionales y en la comi-
sión de comunicación y sensibi-
lización, personas voluntarias.

Impacto de la acción

Resultados
En 2017, el programa ha atendi-
do a 208 adolescentes que llevan 
menos de 18 meses en Pamplona.

Valor diferencial
Se ha generado un entorno de 
acogida en el que se crean víncu-
los sólidos y sentido de perte-
nencia a la ciudad, favoreciendo 
tanto la participación de adoles-
centes inmigrantes en la comuni-
dad, como su adaptación al nue-
vo contexto.
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Singa
Un movimiento que tiene 
como objetivo mejorar la 
bienvenida que reciben los 
refugiados a través de una 
red de mentores locales 
como ciudadanos, refugiados, 
empresas, colectividades, 
asociaciones, que movilicen 
sus recursos, cada uno con 
su propia capacidad, y crear 
proyectos conjuntos.

¿En qué consiste?
Mejorar la acogida de personas 
refugiadas y migrantes, los ‘re-
cién llegados’, apoyando a cada 
miembro de la sociedad (ciudada-
nos, refugiados, empresas, colec-
tivos, asociaciones, etc.) a utilizar 
sus recursos y sus capacidades 
para crear proyectos colaborati-
vos, creando una sociedad más 
inclusiva. 

Se fomenta el emprendimiento 
colaborativo entre las personas 
recién llegadas y miembros de la 
sociedad de acogida.

¿Cómo es el proceso de 
captación, formación 
y acompañamiento del 
voluntariado? 
La organización dispone de una 
red de mentores y cuando se re-
quiere la acción de uno de ellos, 
se identifica quién está disponi-
ble y se le forma en la actividad 
que se va a realizar. 

Los mentores tienen distintos 
perfiles, pero es importante que 
todos tengan: empatía, humildad 
y creatividad. Al inicio se organiza 
una reunión de orientación y tra-
bajo con la directora de SINGA.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 

Página web
http://bit.ly/2Wvop5L

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2JOLf2v

participa el voluntariado?
Los mentores no forman parte 
de los procesos organizativos. Se 
hace un seguimiento con reunio-
nes semanales y eventos de la 
comunidad. 

Existe una Guía del Mentor/a, de-
tallada con todo el proceso.

¿Cómo se desarrolla la acción?
El rol del mentor es aconsejar so-
bre los proyectos de las personas 
recién llegadas, que pueden ser 
empresariales, profesionales o 
creativos, e intenta facilitar cone-
xiones que puedan apoyarles en 
alcanzar sus objetivos. 

En 2018 se lanzó la primera edi-
ción de España en Barcelona, 
donde se realizan talleres de ac-
tividades culturales y programas 
de emprendimientos a través 
de la iniciativa SINGA Labs. Este 
programa impulsa a personas re-
cién llegadas y locales a empren-
der proyectos/empresas sociales 
juntas. 

Los programas fomentan la capa-
cidad creativa y la cohesión social 
para generar proyectos y empre-
sas sociales, partiendo de social 
hacks (talleres intensivos de un 
día), una pre-incubadora y un pro-
grama de incubación.

Singa España 

Ámbito de actuación:
Comunitario y social.

Alcance territorial: 
Siete ciudades Europeas.  
En España, un hub en  
Barcelona.

Colectivo beneficiario: 
Refugiados, migrantes .

Perfil del voluntariado:
Mentor con experiencia en 
startups, proyectos sociales, 
márketing o coaching per-
sonal.

Modalidad de la acción:
Continua y presencial.

• Una iniciativa que consigue 
una sociedad más inclusiva, 
rompiendo las barreras de có-
digos de socioculturales y de 
lenguaje.

• La iniciativa consigue cambiar 
estereotipos asociados a per-

sonas refugiadas y solicitan-
tes de asilos, ayudando a re-
forzar el tejido y la capacidad 
de la sociedad.

• Acoge a los refugiados empre-
sarios y les ayuda a identifi-
car sus necesidades para que 

puedan recibir asistencia per-
sonalizada: crear un negocio, 
comunicación, recaudación de 
fondos, aprender el idioma lo-
cal, etc. Sobre todo, consigue 
ponerles en contacto con una 
red de personas que disponen 
de los recursos adecuados.

PUNTOS FUERTES

Impacto de la acción

Resultados
En España (Barcelona) se está 
replicando una iniciativa que 
cuenta ya con un modelo y resul-
tados relevantes.

La iniciativa nació en Francia en 
2012 y actualmente ya cuenta 
con con más de 20.000 parti-
cipantes  en siete países en el 
mundo. 

• Se creó la primera incubadora 
parisina en 2016. Un año des-
pués ya acompañaba a 25 pro-
yectos y cerca de 35 empresa-
rios. De estos 25 proyectos, 20 
continuaron el proceso de in-
cubación de 6 meses: 17 de los 
20 (85%) crearon una estruc-
tura jurídica

• 11 ya habían generado ingre-
sos al final de la incubación (in-
gresos por ventas o subsidios)

• 8 son financieramente autosu-
ficientes o están en fase, según 
sus proyecciones, para serlo 
pronto.

• y 7 ya pudieron contratar per-
sonal asalariado y / o apren-
dices.

Además del programa en Francia, 
hay incubadoras en Alemania 
(17 emprendedores apoyados 
desde 2017), Suiza (22 empren-
dedores apoyados desde 2018) y 
pronto en Italia.

Valor diferencial
Ayuda a materializar y acelerar 
los proyectos de emprendedores 
migrantes y locales, que abogan 
por mejorar la sociedad trabajan-
do de forma colaborativa.

Generador/a 
de comunidad

Emprendedor/a



67

Re
tr

at
o 

de
l v

olu
nt

ar
ia

do
 e

n 
Es

pa
ña

  »
  T

en
de

nc
ia

s y
 e

xp
er

ien
cia

s i
nn

ov
ad

or
as

  »
   

 L
a 

ge
ne

ra
ció

n 
de

l t
eji

do
 co

m
un

ita
rio

  

La iniciativa ilustra el volun-
tariado en entorno rural que 
afronta retos sociales claves, 
como la despoblación y el 
envejecimiento. Activa dife-
rentes respuestas ante estos 
desafíos:

• Actividades educativas in-
tergeneracionales a través 
del pueblo-escuela.

• Prestación de servicios de 
cercanías para mayores

• Vivienda comunitaria.
• Promoción del empleo y la 

formación.
• Actividades culturales.
• Recuperación del patrimo-

nio, entre otras.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Las personas voluntarias partici-
pan en todas las actividades de 
la entidad, apoyando diferentes 
servicios: comedor comunitario, 
transporte adaptado, acompa-
ñamiento, campañas de sensibi-
lización, soporte en las activida-
des formativas, actividades de 
la escuela de personas adultas, 
gestión de la entidad, programa 
emergencia social...

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
La entidad cuenta con un plan de 
voluntariado que pretende au-
mentar el número de personas 
voluntarias y la implicación de 
estas. Disponen de un servicio de 
información, asesoramiento y di-
vulgación de la acción voluntaria, 
tanto para colaborar en el propio 
Centro de Desarrollo Rural, como 
en otras entidades sociales de la 
comarca. 

Centro de Desarrollo Rural O Viso 
Modelo de voluntariado en entorno rural que busca el 
desarrollo integral de una comarca, mediante una amplia 
variedad de iniciativas que intentan responder a las principales 
necesidades locales.

Centro de Desarrollo 
Rural O Viso 

Ámbito de actuación:
Ambiental, Comunitario

Alcance territorial:
Xinzo de Limia (Orense)

Colectivo beneficiario:
Sociedad rural en general. 
3.370 personas

Perfil del voluntariado:
40 personas en 2016, con di-
ferentes perfiles.

Modalidad de la acción:
Voluntariado presencial con 
diferentes posibilidades de 
participación según el pro-
grama donde se colabore: 
puntual, recurrente o inter-
nacional.

Página web
http://bit.ly/2MxpHK3

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2JN45qx

A algunos voluntarios se les ofre-
ce la posibilidad de formarse 
como monitores de tiempo libre.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
El voluntariado, aunque es una 
pieza clave para la entidad y el 
desarrollo de las actividades, no 
forma parte de los procesos de 
decisión de la organización.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Entre las múltiples campañas 
de sensibilización que 
organizan, suelen impulsar 
una coincidiendo con el Día 
Internacional del Voluntariado. 
Además, es entidad participante 
en el Servicio de Voluntariado 
Europeo como entidad emisora y 
receptora de voluntarios.

Las personas voluntarias realizan 
tareas de apoyo a educadores 
sociales para los programas de 
tiempo libre que gestiona la 
organización. Otras acciones 
realizadas por el voluntariado 
son las tareas de apoyo de 
los servicios realizados por la 
organización como comedor 
comunitario y transporte 
adaptado, entre otros. 

Impacto de la acción

Resultados 
En número de personas volunta-
rias: 36 en 2015, 40 en 2016.

Valor diferencial 
Acompañar a la población del 
entorno rural en procesos de de-
sarrollo personal y colectivo.

Cuidador/aGenerador/a 
de comunidad
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La revolución del 
acompañamiento

El voluntario o profesional que, en el trabajo de 
la calle, pasa por la vivencia que lo único que 

le queda por hacer es ofrecerse a sí mismo en la relación 
con el otro, descubre con el tiempo que esta relación 
se transforma en un proceso de personificación y de 
dignificación para la persona acompañada, pero también 
para uno mismo.
Es solo a partir del encuentro personal cuando se 
aprende a convivir con el respeto hacia la 
situación del otro. 
MIQUEL JULIÀ
Coordinador del Equipo de calle de Arrels Fundació (Richard, 2013, p.8)

E l cuidado y acompaña-
miento a los colectivos 
más vulnerables y la aten-

ción a sus necesidades más ur-
gentes, es tal vez la dimensión 
más conocida del voluntariado. 
Y, por los testimonios, donde 
más se expone emocionalmen-
te la persona voluntaria ante la 
realidad de la persona atendida.

También es lo que genera el im-
pulso solidario de una mayor par-
te de la población. Un ejemplo 
muy ilustrativo son las multitudi-
narias campañas de recogida de 
alimentos lideradas desde 2013 
por la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL). 
En 2017 alcanzaron la considera-
ble cifra de 130.000 voluntarios 
distribuidos en 11.000 puntos de 
recogida para una campaña na-
cional de apenas tres días (FES-
BAL, 2018, p.10).

Es también la atención a perso-
nas vulnerables y la acción de 
socorro y emergencias, las que 
movilizaron en 2017 a casi el 60% 

de las 197.061 personas volunta-
rias en Cruz Roja Española (2018, 
p.15), la entidad referencial de 
voluntariado para la población 
general. 

Cáritas o la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer han sido 
también entidades que han mo-
vilizado a un gran sector del vo-
luntariado nacional con causas 
que tienen el cuidado personali-
zado en su centro.

Junto a estos modelos conocidos 
y mayoritarios, muchas iniciati-
vas de voluntariado están gene-
rando acciones y escenarios de 
encuentro personal, que están 
transformando la noción del cui-
dado y los modos de relación en-
tre voluntario-beneficario.

El encuentro entre personas vo-
luntarias y aquellas que viven 
situaciones de exclusión o vulne-
rabilidad, resulta único e intrans-

ferible, pero también transgresor, 
porque aporta al voluntariado 
otra mirada sobre el problema so-
cial y la manera de afrontarlo, in-
vitándole a romper, si es preciso, 
los códigos establecidos. 

El voluntariado supone para 
muchas personas acercarse a 
realidades muy lejanas de su 
propia situación social. A través 
de su acción voluntaria descu-
bre "otros mundos" que, aun-
que estén en su propia ciudad 
o barrio, nunca habrían estado 
en su campo de visión. Y este 
descubrimiento, con un ejercicio 
de reflexión crítica, conduce al 
cuestionamiento de concepcio-
nes y procesos sociales, a la de-
nuncia pública y a convertirse en 
agentes de sensibilización en su 
entorno.

Es también la dimensión del vo-
luntariado en la que podemos 
encontrar protocolos muy fun-
damentados para establecer el 
perfil y el procedimiento del vo-
luntariado cuidador; pero tam-
bién fórmulas innovadoras que 
han ayudado a mejorar los servi-
cios de atención.

Y sin duda, en este punto no po-
demos dejar de destacar un nue-
vo beneficiario de este rol de cui-
dador del voluntariado: el medio 
ambiente.

TENDENCIA

"Los movimientos  
ecologistas y los límites 

del planeta han situado a 
la vida en el centro de las 

preocupaciones. El voluntariado 
medioambiental es el pionero 

en la construcción de una  
Casa común donde  
quepamos todos."

LUIS 
ARANGUREN



69

Re
tr

at
o 

de
l v

olu
nt

ar
ia

do
 e

n 
Es

pa
ña

  »
  T

en
de

nc
ia

s y
 e

xp
er

ien
cia

s i
nn

ov
ad

or
as

  »
   

 L
a 

re
vo

lu
ció

n 
de

l a
co

m
pa

ña
m

ien
to

  

Añadir vida a los días
Una iniciativa que da asistencia gratuita 
a personas con enfermedades en estado 
avanzado y sin posibilidad de curación. 
Cuenta con voluntariado que cada día ofrece 
parte de su tiempo en diferentes programas.

¿En qué consiste?
• Favorecer el acompañamiento 

social de pacientes y familiares.

• Facilitar e intercambiar infor-
mación y experiencias.

• Ofrecer soporte emocional.

• Alcanzar mayores grados de se-
guridad, control y confianza.

• Reducir sentimiento de aisla-
miento, soledad y culpabilidad.

• Recuperar y/o aumentar el bien-
estar físico, psíquico y social de 
estas personas.

Página web
 Vídeo de presentación
http://bit.ly/2W2ZDG3

¿Cómo es el proceso de 
captación, formación 
y acompañamiento del 
voluntariado? 
Los voluntarios son miembros de 
una entidad en la que cada per-
sona colabora con un rol diferen-
ciado pero con un único fin. Para 
acceder al voluntariado deben 
recibir una formación específica 
de unas 35 horas, con una parte 
teórica en la que se trabaja con 
la comunicación, información, 
aspectos teóricos de la enferme-
dad, duelo, etc; y, una práctica 
con rotaciones junto a perso-
nas voluntarias con experiencia 
acompañando a pacientes.

• La implicación de la población 
extranjera residente en Mála-
ga con la población local. 

• El programa de voluntariado 
de la Unidad de Ingresos es 
una iniciativa innovadora en 
España, ya se realizaba el si-
glo pasado en Reino Unido, a 
través del carrito (Happy Tro-
lley) como toma de contacto 
con el paciente.

• Cercanía y naturalidad de la 

persona voluntaria con los 
pacientes y familiares.

• La ayuda del voluntario hace 
que el paciente y los familia-
res puedan establecer una 
relación para abordar temas 
que no pueden abordarse 
normalmente desde un pla-
no profesional.

• La calidad de la atención a 
los pacientes y su familia au-
menta.

PUNTOS FUERTES

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
Los voluntarios forman parte del 
equipo CUDECA, y pueden cola-
borar en sus programas según 
sus habilidades específicas. La 
actividad se desarrolla de lunes a 
domingo en horario de mañana 
y tarde, con una dedicación de 3 
horas de media.

Cada persona voluntaria actúa en 
las actividades programadas, se-
gún las necesidades de pacientes, 
familiares y/o cuidadores. 

¿Cómo se desarrolla la acción?
1. Cuidado de pacientes y sus fa-

milias en los diferentes progra-
mas asistenciales de CUDECA, 
sumándose a la labor que rea-
lizan los equipos en: atención 
domiciliaria, unidad de hospi-
talización, unidad de día y re-
habilitación y transporte de 
pacientes.

2. Colaboración en las tiendas be-
néficas (ayuda en la recepción 
de donaciones, recogida de do-
naciones de muebles, clasifi-
cación, arreglo de escaparates, 
atención al público, etc.

3. Apoyo en los eventos solidarios 
que organiza la comunidad a 
beneficio de CUDECA por toda 
la provincia de Málaga.

4. Ayuda en el centro de Benalmá-
dena, participando en sus acti-
vidades del día a día.

Impacto de la acción

Valor diferencial
El voluntariado complementa y 
da un valor añadido al apoyo que 
pacientes y familias necesitan, 
sumándose a la labor que rea-
lizan los equipos CUDECA para 
asegurar una atención completa.

Estas personas solidarias dan 
soporte al paciente y a la familia 
de forma altruista para acompa-
ñar en los últimos momentos; 
constituye otra pieza más del en-
granaje que forma el equipo de 
cuidados paliativos. El acompa-
ñamiento consiste en estar cen-
trado en atender las necesidades 
del paciente y de la familia.

El voluntariado nunca sustituye a 
los profesionales de los equipos, 
pero sí derivan a los equipos mé-
dicos aquella información que se 
percibe como relevante, para que 
sean estos quienes la gestionen. 
Desarrollar una relación articula-
da entre el equipo médico y los 
voluntarios favorece los benefi-
cios de la actuación del volun-
tario.

Cuidador/a

Fundación CUDECA – 
Añadir vida a los días 

Ámbito de actuación:
Socio-sanitario .

Alcance territorial: 
Costa del Sol, Valle del Gua-
dalhorce, Rincón de la Victo-
ria y Málaga. (Andalucía).

Colectivo beneficiario: 
Enfermos/as con enferme-
dad avanzada y terminal, y 
sus familiares. 

Profesionales de la salud a 
través del asesoramiento. 
Población en general a través 
de la sensibilización, la for-
mación y la investigación.

1.436 pacientes atendidos.

Perfil del voluntariado:
909 personas voluntarias: 
87% mujeres, 13% hombres.

60% del voluntariado de na-
cionalidad española, 30% de 
nacionalidad británica, 6% 
de otros países europeos, 
4% de otros países.

Modalidad de la acción:
Anual y presencial.
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Suport
Un programa de acompañamiento a la salida en libertad 
de internos de los centros penitenciarios de la provincia de 
Barcelona. Se enmarca en el conjunto de actividades que 
realiza el voluntariado en diversos centros penitenciarios.

¿En qué consiste?
Las personas voluntarias acom-
pañan a los internos en su proce-
so de reinserción mediante una 
relación interpersonal estable, 
basada en la escucha activa, para: 
favorecer la autoestima, la moti-
vación por el cambio y la supera-
ción personal; ayudar a canalizar 
la ansiedad y la expresión de sen-
timientos y emociones; aportar 
afecto y compañía en la soledad; 
consolar ante el sufrimiento e in-
vitar a la reflexión sobre la propia 
vida; fomentar los valores huma-
nos; hacer de puente con la fami-
lia y el mundo exterior; promover 
el establecimiento de vínculos de 
solidaridad que permita afrontar 
las situaciones duras que sufren; 
ser un referente personal los úl-
timos tiempos del cumplimiento 
y también durante los primeros 
tiempos de libertad..

¿Cómo es el proceso de 
captación, formación 
y acompañamiento del 
voluntariado? 
Los mentores voluntarios reci-
ben una formación específica 
propuesta por la entidad para el 
mejor desarrollo de la actividad. A 
su vez, el voluntariado de prisio-
nes recibe una formación general 
continuada. La entidad cuenta 
con una persona responsable del 
voluntariado, que es el referente 
para el conjunto de los volunta-
rios. Los voluntarios y las volun-
tarias están constantemente en 
contacto con esta persona refe-
rente y hacen reuniones de segui-
miento de forma periódica.

Página web
http://bit.ly/2MhP3v3

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2wzNuhf

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
El voluntariado tiene voz en la 
Asamblea y sus componentes 
pueden ser integrantes de la junta 
de gobierno de la entidad. El vo-
luntariado del proyecto no sólo 
participan en los procesos de de-
cisión del proyecto, sino que lo 
impulsa. El equipo técnico solo da 
soporte.

¿Cómo se desarrolla la acción?
La persona mentora hace un se-
guimiento de la persona reclu-
sa de manera semanal y durante 
unos tres meses antes de la sali-
da en libertad. 

El seguimiento se alarga hasta un 
total de medio año después de 
la salida en libertad definitiva. La 

• Las actuaciones se coordi-
nan con otras entidades que 
desarrollan programas de 
voluntariado similares en los 
centros penitenciarios, como 
el Grupo de Juristas Roda 
Ventura, la Fundación FICAT, 
la Coordinadora contra la 
Marginación de Cornellà, la 
Fundación Marianao, entre 
otras. El Departamento de 
Justicia de la Generalitat de 
Catalunya da soporte econó-
mico a este proyecto.

• Un proyecto donde las per-

sonas voluntarias realizan 
una donación gratuita de su 
tiempo, interpela los inter-
nos en sus actitudes vitales 
y les ayuda a llevar a cabo 
un proceso de reflexión y de 
reinserción, además de ayu-
darles a vivir con más digni-
dad y autoestima.

• El proyecto aporta un cam-
bio de acción en la forma de 
trabajar con la población re-
clusa, se hacen las acciones 
y acompañamiento fuera del 
ámbito penitenciario.

PUNTOS FUERTES

duración del seguimiento, tanto 
interno como externo, es indica-
tiva. En cada caso el mentor, con 
la orientación del coordinador de 
voluntariado, determinan la dura-
ción real del seguimiento.

Acciones concretas que se reali-
zan, entre otras: 

• Acompañamiento emocional, 
estableciendo un vínculo per-
sonal con la persona que saldrá 
en libertad para conocer sus 
necesidades, animarle, etc. 

• Acompañamiento en los pri-
meros meses fuera del centro 
penitenciario para escucharle y 
orientarle ante las situaciones 
en que se pueda encontrar. 

• Aconsejar ante las dificultades.

Impacto de la acción
Resultados
Actualmente no se dispone de 
datos específicos sobre el progra-
ma Suport. Sobre el conjunto de 
actividades de la entidad en cen-
tros penitenciarios realizadas a lo 
largo de 2018, esta es la informa-
ción relevante: 

• 150 internos/as han participa-
do en actividades educativas o 
culturales o han recibido apoyo 
docente.

• 400 internos e internas de los 
diversos centros penitenciarios 
catalanes han recibido la visita 
periódica continuada de volun-
tariado de la entidad.

• Más de 60 personas ha realiza-
do voluntariado en centros pe-
nitenciarios.

Valor diferencial
Numerosos estudios en el ámbi-
to penitenciario constatan la im-
portancia del voluntariado en la 
reinserción de los internos a la sa-
lida del centro penitenciario. Cabe 
destacar el estudio De la cárcel 
a la comunidad, publicado por la 
UAB, Departamento de Justicia y 
Fundación LaCaixa (2014).

Cuidador/a Justícia i Pau Barcelona - 
Suport 

Ámbito de actuación:
Protección civil y social.

Alcance territorial: 
Provincia de Barcelona.

Colectivo beneficiario: 
23 personas ex reclusas.

Perfil del voluntariado:
65 personas en el voluntaria-
do de prisiones, 23 en el pro-
yecto Suport.

Modalidad de la acción:
Presencial y continua.
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Mentoría para la inclusión social 
de personas en riesgo de exclusión
Una iniciativa que impulsa la mentoría como metodología de 
intervención social eficiente a través del voluntariado. Ofrece 
a entidades sociales mejora de la calidad y el impacto de sus 
programas con personas en riesgo de exclusión.

¿En qué consiste?
Con su labor de mentoría, el vo-
luntariado tiene los siguientes 
impactos sobre las personas be-
neficiarias:

• Mejoras en la educación. Au-
mento de las aspiraciones edu-
cativas. Reformulación de las 
expectativas ocupacionales. 

• Mejora del desarrollo emocio-
nal. Transmisión de valores y 
desarrollo emocional a través de 
autoconfianza y autoestima.

¿Cómo es el proceso de 
captación, formación 
y acompañamiento del 
voluntariado? 
En los programas de las entidades 
de la Coordinadora de Mentoría 
Social se da importancia a la for-
mación de la persona voluntaria, 
a su seguimiento y al seguimien-
to de la relación. El protocolo com-
prende: 

1. Sesión de formación inicial de 
10 horas que incluye: 

 - Concepto de mentoría, co-
lectivo y objetivos del pro-
yecto.

 - El rol del voluntario: vínculo, 
valores, actitudes y límites 
de la relación de mentoría.

Página web
http://bit.ly/2KevIZ7

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2WurB1L

 -Procedimientos: seguimiento, 
supervisión y confidencialidad.

 - Preparación del primer en-
cuentro con la persona be-
neficiaria

 - Motivaciones y expectativas: 
desarrollo de las competen-
cias (comunicación, gestión 
de las emociones). 

2. En cuanto al acompañamiento: 
 - Seguimiento por encuentro. 
 - Supervisión grupal. 
 - Tutorías individuales para 
afrontar situaciones o retos, 
cuando sea necesario.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 

• Las organizaciones de la Coor-
dinadora de Mentoría Social 
reciben de otras entidades so-
ciales, escuelas y servicios so-
ciales de la zona, las solicitu-
des para incluir a niñas, niños 
y jóvene en los programas. 

• Apoyo al sector para hacer 
escalable y de calidad una 
metodología de éxito. Recur-
sos tecnológicos: 1) Herra-

mienta web de autoevalua-
ción y mejora de programas; 
2) App para la comunicación, 
seguimiento y medición del 
impacto de las relaciones de 
mentoría.

• Iniciativa única en España de 
difusión y soporte al Tercer 
Sector en mentoría social, 
metodología ya muy consoli-
dada en países anglosajones.

PUNTOS FUERTES

participa el voluntariado?
El técnico responsable del pro-
yecto es el responsable del vo-
luntariado de la entidad: el vo-
luntariado mentor es el eje de 
la mentoría. Existe un protocolo 
que incluye: entrevista, forma-
ción, emparejamiento con el be-
neficiario, seguimiento y cierre.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Durante mínimo seis meses, un 
día a la semana o con frecuencia 
quincenal la persona voluntaria, 
mentor o mentora, acompaña a 
una persona menor o joven reali-
zando actividades en común. 

En adultos jóvenes se enfoca a 
que no tengan que afrontar en 
soledad decisiones como su fu-

turo laboral, los estudios, la bús-
queda de vivienda o la mejora de 
sus competencias y autonomía. 
 
Los encuentros incluyen conver-
saciones sobre estas cuestiones., 
pero también visitas culturales, 
deportes, visitas a recursos públi-
cos para conocerlos o ‘perder el 
miedo’ a utilizarlos.

Impacto de la acción

Resultados
Más de 50 entidades formadas y 
más de 15 nuevos proyectos en di-
seño o en funcionamiento a partir 
de la formación, asesoramiento y 
conocimiento compartido.

Valor diferencial
La mentoría recoge una práctica, 
que en entornos y condiciones 
favorables se da de forma natu-
ral entre padres y madres con 
sus hijos, docentes con alumna-
do, maestros y alumnos, profe-
sionales y aprendices.

Cuidador/a

Mentoría para la inclu-
sión social de personas en 
riesgo de exclusión 

Ámbito de actuación:
Educativo, social y comuni-
tario.

Alcance territorial: 
6 Comunidades Autónomas 
del territorio español.

Colectivo beneficiario: 
En 2018, un total de 600  
personas.  
Aproximadamente el 80% 
entre 7 y 25 años.  
Alrededor del 65% son hom-
bres.

Perfil del voluntariado:
En 2018 total 600, de las 
cuales aproximadamente 
450 tienen una edad entre 
18 y 30 años, y 150 entre 30 
y 70 años. Alrededor del 65% 
son mujeres..

Modalidad de la acción:
Presencial y continua.
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Grupo de rehabilitación 
de la fauna autóctona  
y su hábitat
Una iniciativa de voluntariado 
para conservar la fauna 
autóctona y su hábitat.

¿En qué consiste?
Ayudar a la organización en las ta-
reas de rehabilitación de la fauna 
autóctona.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
Existe una acogida específica por 
cada departamento:

Página web
http://www.grefa.org/

Vídeo de presentación
http://bit.ly/2wA4ows

• En proyectos que trabajan con 
un número discreto de perso-
nas voluntarias, el seguimien-
to es continuo y directo, y la 
formación, progresiva y basa-
da en la práctica. Por ejemplo, 
el voluntariado de recepción 
tiene formación específica y 
suele trabajar en pareja, con un 
responsable. Tienen documen-
tación y un grupo de WhatsA-
pp para identificar especies. 
Pueden participar como volun-
tarios puntuales en otros de-
partamentos para conocer los 
proyectos con más detalle.

• En campañas, con grupos de 
trabajo, existe una formación 
específica, y un acompaña-
miento por los responsables 
y/o voluntariado más veterano.

• En el hospital de fauna, donde 
donde conviven muchas per-
sonas voluntarias, existe un 
sistema de acogida y presenta-
ción, reuniones diarias sobre el 
trabajo a realizar, seguimiento 
inicial y responsabilidad poste-
rior, ciclos de seminarios y una 
plataforma de formación espe-
cífica. Un número importante 
de voluntarios se quedan como 
responsables de algún área del 
hospital. Los veteranos se en-
cargan de la formación y segui-
miento de los noveles.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
No todos en el mismo grado, pero 
de un modo general tienen la po-
sibilidad de participar igual que el 
resto de los trabajadores. Se les 
tiene muy en cuenta a la hora de 
mejorar o diseñar las actuacio-

• Consiguen la integración del 
voluntariado en el día a día y 
en la consecución de objeti-
vos, con una buena propor-
ción voluntarios-personal, 
un volumen y diversidad de 
puestos y una formación re-
cibida y aplicada.

• El Hospital de Fauna autóc-
tona de GREFA es uno de los 
principales de Europa. El vo-
luntariado realizado aquí es 
una oportunidad que buscan 

muchos por contenido y for-
mación. La proporción de vo-
luntarios-personal es llamati-
va, así como su compromiso.

• Por la naturaleza de los pro-
yectos, se favorece el desa-
rrollo de actividades de vo-
luntariado en zonas rurales, 
en municipios con poca po-
blación, permitiendo que la 
población local se implique 
en el cuidado de su propio 
entorno.

PUNTOS FUERTES

Con el equipo de rescate de fauna 
silvestre.- Recogida de animales 
heridos y su recepción. Atención 
de visitantes para el seguimiento 
de las poblaciones y reintroduc-
ciones. 

En la campaña de conservación 
de aguiluchos.- Localización de 
nidos y posterior señalización. 

Para la liberación y seguimiento 
de fauna silvestre.- Sueltas y ob-
servación. 

En los programas de mejora de 
hábitat y sustrato de nidifica-
ción, proyectos de control bio-
lógico y de custodia del terri-
torio. 

Voluntariado internacional.- Cam-
pos de trabajo.

Impacto de la acción

Resultados
Ha sido posible: recoger y aten-
der a más de 6.700 animales sil-
vestres, realizar 250 necropsias, 
análisis de 1.000 pruebas labo-
ratoriales, cuidar 3.400 animales 
huérfanos, y sacar unos 350 po-
llos de rapaces y buitres, de cría 
en cautividad, entre otros.

Valor diferencial
Cientos de personas voluntarias 
ayudaron en los departamentos 
y proyectos de GREFA en 2017. 
Su ayuda desinteresada ha per-
mitido ampliar y mejorar nuestra 
atención a la fauna silvestre.

Cuidador/a

GREFA (Grupo de Reha-
bilitación de la Fauna Au-
tóctona y su Hábitat) 

Ámbito de actuación:
Ambiental y educativo.

Alcance territorial: 
Centrado la sede en Maja-
dahonda (Madrid), aunque 
las acciones se reparten por 
toda España: zonas urbanas, 
rurales, en campo, etc.

Colectivo beneficiario: 
Visitas presenciales: 3.400 
en fin de semana, 300 en las 
aulas y más de 8.000 visitan-
tes de educación formal.

Perfil del voluntariado:
352 personas.

Modalidad de la acción:
Presencial y continua.

Aprendiz

nes, ya que tienen responsabili-
dad e implicación.

¿Cómo se desarrolla la acción 
del voluntariado?
En el hospital de fauna.- Participa-
ción en la hospitalización y con-
troles sanitarios de los animales 
ingresados. Centro de cría en cau-
tividad de especies amenazadas. 

En el centro de recuperación.- Re-
habilitación de los animales y pre-
paración para la liberación.

En la campaña de huérfanos.- Ali-
mentación de pájaros no volanto-
nes y crías.

En el programa de educación am-
biental.- Colaboración en el pro-
grama educativo formal y el pro-
grama de fines de semana. Ferias 
medioambientales.



73

Re
tr

at
o 

de
l v

olu
nt

ar
ia

do
 e

n 
Es

pa
ña

  »
  T

en
de

nc
ia

s y
 e

xp
er

ien
cia

s i
nn

ov
ad

or
as

  »
   

 L
a 

re
vo

lu
ció

n 
de

l a
co

m
pa

ña
m

ien
to

  

• El trabajo sobre el terreno se 
desarrolla en estrecha rela-
ción con la población local y 
los técnicos y profesionales 
de los espacios naturales.

• El proyecto funciona desde 
2007 y ha sido replicado fá-
cilmente. Desde el principio, 
unas 49.000 personas vo-
luntarias han trabajado en el 
proyecto Bergwaldprojekt 
en los bosques de montaña 

de Suiza, Alemania, Austria, 
Cataluña y el Principado de 
Liechtenstein.

• Promueve la conservación, el 
mantenimiento y la protec-
ción del bosque y el paisaje 
cultural de la zona monta-
ñosa, mediante el trabajo de 
mantenimiento y redesarrollo 
en las misiones y difundiendo 
el interés y la comprensión del 
bosque entre la población.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Contribuye a recuperar y mante-
ner pastos y caminos ganaderos 
tradicionales. Mejora de hábitats 
y bioingeniería.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Se realiza una inscripción online, 
las condiciones para realizar el vo-
luntariado son:

1. Ser mayor de edad. 

2. Tener una condición física sufi-
ciente para trabajar en la mon-
taña (terreno con pendien-
tes) y soportar puntualmente 
inclemencias meteorológicas 
(lluvia y frío).

3. No son necesarios conocimien-
tos de ningún tipo, pero sí ga-
nas de trabajar en equipo y 
colaborar con las tareas diarias 
del campamento.

4. El proyecto cubre todos los 
gastos de alimentación y alo-
jamiento. Los gastos de des-
plazamiento hasta el proyecto 
van a cargo de los participan-
tes.

5. Es indispensable depositar 
una fianza de 100€ para con-
firmar la inscripción que será 
devuelta una vez finalizada la 
estancia.

Una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para la 
conservación y la mejora de los bosques y paisajes de 
montaña en los Pirineos catalanes. 

Projecte Boscos 
de Muntanya / 
Bergwadlprojekt

Ámbito de actuación:
Ambiental y ocio y tiempo 
libre

Alcance territorial: 
Cataluña, Suiza, Alemania, 
Austria

Colectivo beneficiario: 
Los bosques del Pirineo

Perfil del voluntariado:
500 personas cada año

Modalidad de la acción:
Presencial y recurrente

Boscos de Muntanya

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
El voluntariado no forma parte de 
los procesos organizativos de la 
organización.

¿Cómo se desarrolla la acción?
La organización plantea estan-
cias de una semana de volunta-
riado para adultos, integrando a 
los participantes en las tareas de 
gestión forestal que previamen-
te acuerdan con los propietarios 
y gestores institucionales y se 
llevan a cabo con "criterios de ca-
lidad y estándares de seguridad 
profesionales".

Las estancias de voluntariado tie-
nen una duración de una semana, 
llegan un lunes por la tarde y ter-
minan un domingo por la maña-

na. A todos los proyectos se llega 
en transporte público y están in-
cluidos el alojamiento y la alimen-
tación.

De martes a sábado se realizan va-
rios trabajos en el bosque, como 
tareas de bioingeniería para redu-
cir la erosión de barrancos, apoyo 
a la actividad ganadera, recupera-
ción de caminos, mejoras de hábi-
tats y recuperación de muros con 
la técnica de la “pedra seca”.

Impacto de la acción 

Resultados 
12 años de mantenimiento y pro-
tección de los bosques. Con más 
de 60.000 horas de voluntariado, 
se han realizado actuaciones de 
mejora de más de 16.000 m2 y se 
han recuperado 12.000 metros de 

Dinamizador/a 
sociocultural

Página web:
http://bit.ly/2EKBAWi

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2MnmSei

Cuidador/a

caminos y 7.000 m2 de pastos. 

• 14 hectáreas de mejoras fo-
restales

• 35.000 m2 de recuperación y 
mantenimiento de pastos

• 45 batidas de seguimiento de 
la población de urogallo

• 200 m de bio-construcciones 
contra la erosión y los desliza-
mientos de barrancos

• 12 kilómetros de caminos fo-
restales recuperados

• 4,5 kilómetros de recupera-
ción de riegos de montaña. 

Se han organizado 320 estancias 
en el bosque, acercando a 826 
personas a  este entorno. Duran-
te 2018, el proyecto aportó más 
de 18.448 horas sobre el terre-
no, el 18% del total de horas de 
voluntariado ambiental.

Valor diferencial
Implicación con el territorio y ser 
parte de la solución de la mejora 
de la gestión de los bosques.
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• Aida Books&More es la pri-
mera librería solidaria en Es-
paña, la única que se gestiona 
con voluntarios y volunta-
rias y destina los fondos a 
proyectos de cooperación al 
desarrollo y humanitarios. El 
concepto de economía social 
y positiva se aplica a donan-
tes, clientes y voluntarios que 
ganan con su participación.

• Desde 2008, ha salvado la 

vida de más de 350 niños y 
niñas de Guinea Bissau, gra-
cias a lafinanciación obteni-
da de las librerías solidarias 
(una, online).

• El impacto se refleja también 
en las personas voluntarias: 
aumento de la creatividad, 
mejora de las habilidades so-
ciales y comunicativas, tra-
bajo en equipo, mejora del 
bienestar personal.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El voluntariado, además de ocu-
parse de la red de librerías, trata 
de sensibilizar al público sobre las 
acciones de cooperación.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
La persona interesada debe en-
viar un correo electrónico a la 
dirección facilitada. Se le cita a 
una entrevista con uno de los 
responsables de acogida de la li-
brería. Se valora su motivación, 
se le explica el proyecto y se le 
entrega un manual de acogida. Si 
está de acuerdo se establece el 
turno de colaboración y se firma 
el acuerdo de voluntariado. Du-
rante los dos primeros meses (8 
turnos) un voluntario veterano 
actúa como su tutor aseguran-
do su formación y su integración. 
Después, si ambas partes están 

Una red de 12 librerías en las que se venden libros donados para financiar, con los beneficios, 
proyectos de cooperación de la ONGD AIDA. Un equipo voluntario gestiona cada librería.

AIDA, Ayuda, Intercambio 
y Desarrollo - Red de 
librerías solidarias Aida 
Books&More

Ámbito de actuación:
Internacional de cooperación 
para el desarrollo 

Alcance territorial:  
Albacete, Barcelona, Caste-
llón, Jerez, Madrid, Santan-
der, Segovia, Valencia y Vigo.

Colectivo beneficiario: 
Personas vulnerables en 
países como Guinea Bissau, 
Bangladesh, Senegal, Ma-
rruecos o Líbano.

Perfil del voluntariado: 
441 personas voluntarias: 
327 mujeres y 114 hombres. 
Edad: 16-80 años. 

119 Madrid, 23 Segovia, 93 
Valencia, 45 Barcelona, 29 
Santander, 16 Castellón, 24 
Vigo, 45 Jerez, 41 Albacete. 

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

Red de librerías solidarias

de acuerdo, la persona voluntaria 
es reconocida oficialmente. 

Se organizan charlas de expatria-
dos que presentan proyectos en 
marcha al voluntariado, para que 
conozcan el destino de los fondos 
y se hace formación. Cada año 
hay un encuentro con voluntarios.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Hay una coordinadora nacional 
del proyecto, que es la responsa-
ble de voluntariado. El grupo de 
cada ciudad tiene autonomía para 
decidir la mayor parte del diseño 
y gestión del proyecto, aunque 
mantienen una línea común, y 
participan en la evaluación. 

¿Cómo se desarrolla la acción 
del voluntariado?
Las personas voluntarias de cada 
ciudad gestionan las librerías, 
(mínimo de 3 horas a la semana, 
turno de mañana o tarde), a partir 
de los procedimientos comparti-
dos desde la sede central. 

Se reúnen periódicamente para 
coordinarse y analizar resultados. 

Impacto de la acción
Resultados 
11 Librerías en 9 ciudades 
441 voluntarios/as colaborando 

Los beneficios de 2018 se han cu-
bierto gastos de:

• Evacuación de Niños Enfermos 
de Gravedad de Guinea Bissau: 
42 niños y niñas.

• Becas de post-grado para la in-
serción laboral de 28 recién li-
cenciados del sector salud.

• Asistencia sociosanitaria a 
colectivos vulnerables (Gui-
nea-Bissau): 24.000 personas.

• Asistencia sociosanitaria en el 
Hospital Regional de Bolama: 
198 pacientes.

• Escuela comunitaria Cuntima: 
300 niñas y niños. 

• Mejora de la nutrición, educa-
ción y salud, especialmente mu-
jeres y niños en Hauz Khas Villa-
ge (India): 60 niñas y 50 madres.

• Acogida de niñas para evitar el 
matrimonio infantil (Bangla-
desh): 45 niñas 

• Escuelas comunitarias en zo-
nas no escolarizadas (Bangla-
desh): 25 niñas y niños.

Valor diferencial
El voluntariado ha supuesto un 
incremento muy significativo de 
la base social de AIDA, mejorando 
los procedimientos, transparen-
cia y rendición de cuentas.

El voluntariado destaca cómo las 
librerías se convierten en un espa-
cio de encuentro y sensibilización.

Activista

Página web:
https://www.ong-aida.org

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2JR6S2b

Aprendiz
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• Establece una red relacional 
de apoyo que supera lo me-
ramente asistencial, sustitu-
ye los modelos basados en la 
caridad y en la ayuda al nece-
sitado de décadas pasadas, 
por un modelo de interven-
ción metodológico centrado 
en la persona.

• Creación de red de volunta-
rios interconectados. 

• Sistemas de seguimien-
to relacional tutelado-tutor 
(T&T). 

• Elección libre de empareja-
miento tutelar.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El voluntariado acompaña a las 
personas tuteladas en su desa-
rrollo vital y emocional. Les ofre-
cen compañía, amistad y se preo-
cupa por su bienestar a todos los 
niveles. Es un voluntariado con 
un alto grado de compromiso por 
los vínculos emocionales que se 
establecen entre las personas vo-
luntarias y las tuteladas.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
A la persona interesada en cola-
borar como voluntaria tutelar se 
le informa, a través de una reu-
nión personal con el coordinador 
de voluntariado y la responsable 
de FUNDAT, de las características 
de este voluntariado. Una vez que 
decide incorporarse, se cumpli-
menta la documentación corres-
pondiente, se le da de alta como 
voluntaria y se le invita a parti-
cipar en una primera sesión for-
mativa en la que se proporcionan 

Un proyecto orientado a la promoción de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual bajo la protección 
de FUNDAT y con el apoyo de personas voluntarias que 
colaboran para lograr este objetivo.

Fundación Aragonesa 
Tutelar FUNDAT

Ámbito de actuación:
Socio-sanitario

Alcance territorial: 
Comunidad Autónoma de 
Aragón.

Colectivo beneficiario: 
46 personas tuteladas entre 
los 20 y 83 años: 23 mujeres 
y 23 hombres.

Perfil del voluntariado:
32 personas voluntarias en-
tre los 19 y los 70 años: 23 
mujeres y 9 hombres.

Modalidad de la acción:
Presencial y recurrente

Fundación Aragonesa Tutelar

unas pautas básicas sobre el tra-
to adecuado a las personas con 
discapacidad intelectual (DI). 

Además de esta primera forma-
ción, se organiza, con carácter 
anual, un encuentro de volunta-
riado donde se habla específica-
mente de cada persona tutelada 
(necesidades, estado de ánimo, 
pautas a seguir con esa perso-
na, etc.). También se organizan 
cursos específicos sobre algunos 
temas. Algunas formaciones rea-
lizadas en los últimos años han 
sido: 

• Intervención ante sospechas 
de abuso a personas con DI. 

• Educación afectivo-sexual. 

• Danza inclusiva. 

• Conductas disruptivas en la DI. 

• Lengua de signos.

• Primeros auxilios. 

El voluntariado tutelar de FUN-
DAT también participa en los 
cursos formativos que organi-
za la Coordinadora Aragone-
sa de Voluntariado. Respecto al 
acompañamiento, se hace un 
seguimiento cercano por parte 
de la responsable de FUNDAT y 
el coordinador de voluntariado; 
especialmente importante en las 
primeras etapas de participación 
de la persona voluntaria.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
El voluntariado es partícipe en 
asuntos importantes de la Funda-
ción como, por ejemplo, la elabo-
ración de su Marco Ético. 

¿Cómo se desarrolla la acción 
del voluntariado?
La acción del voluntariado se divi-
de en dos categorías:

ACCIONES INDIVIDUALES (una 
persona voluntaria y una persona 
tutelada). 

• Acompañamientos médicos o 
compras. 

• Trámites administrativos (por 
ejemplo, renovar el DNI). 

• Visitas a las residencias. 

• Salidas de ocio. 

Dinamizador/a 
sociocultural

Página web:
https://fundat.es/ 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2XlfHEs

Cuidador/a

ACCIONES GRUPALES 

• Actividades de ocio o deporti-
vas. Específicamente organiza-
das para/por el grupo de FUN-
DAT, o participación en otras ya 
establecidas. 

• Salidas de ocio por la ciudad de 
Zaragoza o entorno cercano. 

• Viajes de fin de semana con 
pernocta. 

• Visitas a las residencias: dadas 
las características de algunas 
personas que tienen más difí-
cil su participación en salidas 
externas, estas visitas por el 
grupo de voluntarios son muy 
importantes.

Impacto de la acción

Resultados 
Año 2018: más de 130 acciones 
entre individuales y grupales. 

Valor diferencial
El valor diferencial de este vo-
luntariado radica en los vínculos 
emocionales que se crean entre 
las personas voluntarias y tutela-
das. La labor del voluntariado su-
ple, de alguna manera, la carencia 
de afecto por la familia ausente. 
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• El proyecto empezó en Ho-
landa y está ya presente 
en 11 países. En España es 
una iniciativa innovadora 
que ha comenzado en Mur-
cia, pero ya está atendien-
do deseos por el resto del 
país.

• Coordinación para trasva-
sar recursos materiales (p.e. 
ambulancias) que en España 
van a ser desechados para 
ser enviados a países en vías 
de desarrollo donde pueden 
cumplir una función impor-
tantísima. 

PUNTOS FUERTES

Una iniciativa donde el voluntariado cumple los últimos deseos y sueños de 
pacientes que sufren de una enfermedad incurable y a los que les queda poco 
tiempo de vida. Los deseos son gratuitos para los solicitantes. 

Fundación Ambulancia 
del Deseo

Ámbito de actuación:
Socio-sanitario 

Alcance territorial: 
Murcia

Colectivo beneficiario: 
Personas con enfermedades 
en estado terminal

Perfil del voluntariado:
110 personas

Modalidad de la acción:
Presencial y continuo

Fundación Ambulancia Deseo

¿En qué consiste?
Cumplir los anhelos de enfermos 
terminales, haciendo realidad sus 
sueños. El papel del equipo de la 
ambulancia es apoyar a la familia 
y hacer los trámites necesarios 
para el proceso.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Todo el voluntariado tiene que 
pasar por un programa de for-
mación. Los voluntarios que 
contactan con la organización 
son convocados a cursos. 

La formación consiste en los si-
guientes puntos: 

1. La misión, visión y valores de la 
Fundación. 

2. Comunicación con paciente y 
familia.

3. Respeto a todas las creencias. 

4. Procedimientos operativos du-
rante el deseo. 

5. Protección de datos e ima-
gen del paciente y sus fa-
miliares.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
La Dra. Laura Juguera Rodríguez 
es la Responsable de Voluntarios 
y Cooperantes. Las personas vo-
luntarias tienen dos vías de parti-
cipación: 

• En la Asamblea General de la 
Fundación. 

• Al finalizar cada deseo, el equi-
po que lo ha llevado a cabo 
debe emitir un informe que re-
coja la información principal y 
propuestas de mejora.

¿Cómo se desarrolla la acción 
del voluntariado?
Las personas voluntarias princi-
palmente son los encargados de 
realizar la asistencia sanitaria y 
el mantenimiento de los cuida-
dos requeridos por la persona. 
Además hay otras áreas de la 

Cuidador/a

Página web:
http://bit.ly/2KoPYas 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2QyKafG

Profesional

fundación donde el voluntariado 
puede participar realizando di-
vulgación en centros sanitarios 
o escolares, presencia en ferias 
y congresos, etc. Además, hay 
una parte de los voluntarios que 
pertenecen a diversas profesio-
nes como: abogados, publicis-
tas, periodistas, informáticos, 
etc.

Impacto de la acción

Resultados 
El impacto o beneficio es emocio-
nal. Los deseos que cumplen tie-
nen solamente un componente 
personal / emocional.

La Fundación trabaja en nue-
ve países y ha cumplido más de 
12.000 deseos en 12 años.

El equipo español lo integran 
once voluntarios y voluntarias, 
pero tienen más de 270 solicitu-
des procedentes de toda España 
para sumarse a este proyecto.

Valor diferencial
Ayudar a cumplir los últimos de-
seos de pacientes en estado críti-
co y con poco tiempo de vida. 

Mejorar los cuidados paliativos 
ofrecidos al paciente y sus fami-
liares por medio del acompaña-
miento a un lugar, evento, visita, 
etc. 

Promover el cumplimiento de 
las últimas voluntades de los 
pacientes para que puedan 
tener una despedida como ellos 
elijan, y así poder cerrar su ciclo 
vital cumpliendo los deseos que 
solicitan.
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• Lo novedoso del proyecto es 
el hecho de procurar una par-
ticipación del voluntariado 
en actividades tanto de ocio, 
como de acompañamiento. 

• Sant Joan de Déu cuenta 
con un itinerario educati-
vo de la persona volunta-
ria, que contempla procesos 
de acogida, formativos y de 

acompañamiento de gran 
calidad.

• En la formación tiene una 
importancia clave “el cuida-
do de la persona volunta-
ria”, tanto con procesos de 
autoconocimiento como de 
herramientas para una in-
tervención de calidad y con 
calidez. 

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El programa de voluntariado tie-
ne como objetivo proporcionar la 
mejor calidad de vida posible a los 
pacientes y familiares: prevenir o 
aliviar su sufrimiento, controlar 
los síntomas y dar apoyo psico-
lógico, favorecer la comunicación 
de manera veraz y responsable 
al paciente y su familia, así como 
acompañar a los enfermos en 
fase terminal en los últimos días 
de vida, y a su familia en el proce-
so de duelo. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
El voluntariado debe realizar rea-
lizar una formación específica. La 
formación es clave para prevenir 
el síndrome de burnout o síndro-

El Parc Sanitari SJD cuenta con un programa de voluntariado fuera del centro para hacer 
acompañamiento al final de la vida de las personas en sus domicilios y centros sociosanitarios. 

Hospital Sant Joan de 
Déu – Voluntariado en 
cuidados paliativos 

Ámbito de actuación:
Socio-sanitario

Alcance territorial: 
Nacional

Colectivo beneficiario: 
Personas que se encuentran 
en fase terminal

Perfil del voluntariado:
Personas empáticas y con 
una gran entereza y sensi-
bilidad

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

Cuidados Paliativos Sant Joan de Déu

me del quemado, y sentirse más 
fuerte para hacer frente a las difi-
cultades. De manera especial tra-
bajan en: 

• Formación básica y especifica 
en cuidados paliativos. 

• Comunicación asertiva que 
permitirá a la persona volun-
taria ser capaz de decir no, de 
pedir ayuda y de dar y recibir 
cumplidos. 

• Estrategias de resolución de 
conflictos, aprendizaje de po-
ner límites, técnicas reductoras 
de ansiedad y estrategias de 
autocontrol emocional. 

• Desarrollar la empatía y el tra-
bajo en equipo. 

• Medidas para protegerse del 
'quemamiento'. 

• Facilitar el “despedirnos” de las 
personas que han acompaña-
do, compartiendo con el equipo 
impresiones y dudas. 

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
El voluntariado debe participar de 
la vida del equipo de trabajo de 
cuidados paliativos, asistiendo y 
formando parte activa de sus reu-
niones, aportando todo lo que su 
particular visión puede ofrecer. 

Los cuidados paliativos se orga-
nizan alrededor de las necesida-
des del enfermo y su familia. Esa 
finalidad solo se puede realizar 
con éxito contando con los cono-
cimientos y habilidades de una 
diversidad de profesionales (entre 
los que se encuentra la persona 
voluntaria) que trabajan de mane-
ra interdisciplinaria y coordinada. 

¿Cómo se desarrolla la acción?
Las funciones básicas son: 
• Acompañamiento. Establece 

una escucha activa y una res-
puesta empática que fomente 
la autonomía y la dignidad de la 
persona acompañada. 

• Soporte emocional a la familia. 
En este momento es impor-
tante ofrecer la ayuda en las 
necesidades que se presenten 
y ser un apoyo para sus miem-
bros, intentando acompañar su 
tristeza o su ansiedad y dando 
apoyo y descarga a sus familia-
res cuando sea necesario. 

• Fomento del ocio y la autono-
mía.

• Ayuda al paciente en la reali-
zación de actividades lúdicas 
y de entretenimiento, lo que 
mejora su autoestima y cali-
dad de vida.

Dinamizador/a 
sociocultural

Página web:
http://bit.ly/2MghwRY 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2QCW08M

Cuidador/a

• Potenciar la sensibilización en 
la ciudadanía. Como persona 
voluntaria e integrante de una 
comunidad tienen la oportuni-
dad de mostrar públicamente 
la importancia y necesidad de 
contar con unidades de cuida-
dos paliativos que mejoran la 
calidad de vida del paciente y 
sus familias. Participando acti-
vamente en mesas redondas, 
charlas, sesiones en el ámbito 
educativo, etc. 

Impacto de la acción 

Resultados 
Los protocolos del Parc Sanitari 
de Sant Joan de Déu (Barcelona), 
se han convertido en un modelo 
referencial en el ámbito nacio-
nal para la atención voluntaria a 
personas enfermas en procesos 
terminales. 

Valor diferencial
Las personas voluntarias son in-
tegrantes clave en los equipos de 
atención, consiguiendo la huma-
nización del proceso de atención 
y acompañamiento. Disponen de 
una gran capacidad de encuentro 
y dan un testimonio social de so-
lidaridad, involucrándose en una 
acción muy necesaria y en la que 
es dificilmente sustituible.
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• Gestionan el centro de Recu-
peración de Fauna Silvestre 
de Menorca, recibe anual-
mente un millar de animales 
que pertenecen a la fauna 
autóctona protegida y ofre-
ce el servicio de asistencia 
y recuperación del GOB Me-
norca.

• 40 años de trabajo como 
grupo ecologista con 1.300 
socios. Trabajando para pre-
servar el medio ambiente y 

los recursos naturales de la 
isla de Menorca. 

• El GOB intenta dar res-
puesta con propuestas 
prácticas, con proyectos 
imaginativos: custodia 
agraria, consumo respon-
sable, impulso de buenas 
prácticas, aplicaciones de 
planta autóctona, fomen-
to de energías renovables, 
recuperación de aljibes y 
otros.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Ayudar en cualquier actividad, 
periódica o puntual que desa-
rrolle la asociación, tales como: 
centro de recuperación de fauna 
silvestre; vivero de plantas autóc-
tonas; tienda; custodia agraria,…

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Puntualmente organiza cursos de 
formación dirigidos a las personas 
voluntarias con el fin de adquirir 
los conocimientos para realizar 
determinadas tareas y, de vez en 
cuando, celebra actos festivos con 
nuestros voluntarios y volunta-
rias.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Los cargos directivos de la orga-
nización no son remunerados, y 
sus actividades se llevan a cabo 
gracias a la colaboración del vo-
luntariado, que hace posible el 
funcionamiento de diferentes 
proyectos, como son el Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre, 
el Vivero de planta autóctona, el 
Programa de Educación Ambien-
tal para escuelas y adultos, el pro-
yecto de Custodia Agraria, con 
acuerdos con más de veinte fin-
cas agrícolas de la isla, etc. 

Una organización que trabaja para defender la naturaleza y sus valores en la isla de Menorca.

GOB Menorca

Ámbito de actuación:
Ambiental y animales

Alcance territorial: 
Menorca

Colectivo beneficiario: 
El territorio

Perfil del voluntariado:
346 personas 

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

GOB Menorca

¿Cómo se desarrolla la acción?
Realizan acciones de: Asesoría 
técnica, centro de recuperación, 
custodia agraria, educación am-
biental, mantenimiento de ins-
talaciones, puesto en la calle de 
sensibilización, producción de 
materiales, jardinería, cibervolun-
tariado.

IMPACTO DE LA ACCIÓN
Resultados 
1.269 socios y socias, 346 perso-
nas voluntarias, 26 miembros del 
Consejo, 10 grupos de trabajo.

2.066 hectáreas del sistema de 
administración de tierras de Me-
norca que cubren 25 acuerdos.

801 animales atendidos en el 
Centro de Recuperación, 48% de 
animales liberados.

148 patrocinadores para el Cen-
tro de Recuperación Animal.

2.655 estudiantes en actividades 
de educación ambiental.

710 personas que participan en 
cursos, conferencias y semina-
rios. 

372 participantes en excursiones 
públicas.

Activista

Página web:
http://bit.ly/2Mi8mVb

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2JOA7T0

Cuidador/a 24.000 plantas producidas para 
reforestación

6.000 plantas para jardinería eco-
lógica y horticultura

184 comunicados de prensa

3.410 visitantes a instalaciones

89.556 visitas a la página web

11 asociaciones y redes de las 
cuales GOB es parte

9 organizaciones consultivas y 
asesores que participan con GOB 
(a partir de 2013).

Valor diferencial
Gracias a la labor de los volunta-
rios y voluntarias se puede llevar 
a cabo acciones de la entidad que 
no serían posibles sin ellos. 

El trabajo voluntario es una bue-
na oportunidad para conocer la 
realidad de algunos temas de ac-
tualidad y también ayuda al de-
sarrollo personal a partir del tra-
bajo en equipo.
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El tiempo libre que 
rompe barreras

E n una sociedad donde la 
actividad en el tiempo libre 
está ganando relevancia, la 

convergencia entre las aficiones 
personales y la acción volunta-
ria se está convirtiendo en una 
de las fórmulas preferentes que 
produce mayor satisfacción, 
tanto a personas voluntarias 
como beneficiarias. Prueba de 
ello es que el voluntariado cul-
tural, deportivo, de ocio y tiem-
po libre llegó a movilizar a cerca 
de 877.000 personas mayores 
de 14 años en 2015 (PVE, 2016, 
p.9).

Es indiscutible que este ámbito 
de actuación es excelente para 
desarrollar la cohesión social, así 
como competencias y dimensio-
nes psicosociales que para mu-
chos colectivos es dificil de abor-
dar sin ayuda. En este sentido, el 
papel de dinamizador sociocul-
tural del voluntariado tiene una 

clara dimensión promotora de de-
rechos y de igualdad de oportuni-
dades para todas las personas.

Pero precisamente porque es un 
ámbito educativo informal, en el 
que tiene cabida más licencias de 
cambio, es donde se está produ-
ciendo:

• La inversión de los papeles es-
tablecidos: colectivos tradicio-
nalmente beneficiarios, como 
las personas con discapacidad 
intelectual o personas que han 
superado distintos tipos de de-
pendencias, pasan a convertir-
se en voluntarias, ejerciendo su 
derecho de participar como tal.

• El desarrollo de actividades dis-
ruptivas, lúdicas y creativas en 
escenarios y con colectivos que 
tradicionalmente no disfruta-
ban de esta oportunidad.

"El voluntario es  
el eje sobre el que se  

vertebra la inclusión. Su 
presencia ayuda a la 

sociabilización, la mejora 
de la autoestima corrige 
conductas, motiva y se 

convierte en un ejemplo de 
buenos hábitos." 

MARCELINO 
PEREZ
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• Una iniciativa que sirve de 
apoyo a diversos programas 
de colaboración con la admi-
nistración local y con entida-
des vecinales que trabajan 
con infancia y juventud.

• Fortalece los vínculos co-
munitarios, la construcción 
colectiva de identidad en los 
barrios, la creación de redes 
locales y el crecimiento de 
comunidades resilientes, vi-
vas y participantes.

PUNTOS FUERTES

Una iniciativa que utiliza el fútbol como herramienta para 
favorecer la integración, el diálogo, la convivencia ciudadana, 
la inclusión social y la gestión de la diversidad, garantizando 
la interculturalidad para lograr una vida social normalizada.

Dragones de Lavapiés

Ámbito de actuación: 
Deportivo, comunitario y 
educativo

Alcance territorial:
Lavapiés, Madrid y replicado 
en Keur Babow Ndiity (Se-
negal)

Colectivo beneficiario:
Infancia, padres y madres de 
familia, inmigrantes y refu-
giados, personas pertene-
cientes a otros colectivos en 
riesgo de exclusión.

Perfil del voluntariado:
35 (20 hombres entre 20 y 
60 años, 15 mujeres entre 17 
y 55 años)

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

Dragones de Lavapiés¿En qué consiste?
Contribuye a desarrollar el bienes-
tar integral de la infancia de Lava-
piés, considerando el área social, 
educativa, psicológica y de salud, 
desde una perspectiva intercultu-
ral; así también ayuda a involucrar 
a niñas y niños del barrio en una 
reflexión que conduce a la con-
ciencia ciudadana global, el empo-
deramiento de la juventud y la ca-
pacidad de respuesta al odio. 

Para mejorar el nivel de eficien-
cia en la gestión del club y de los 
servicios que ofrece la entidad, y 
adaptarse a las circunstancias de-
rivadas del proceso de crecimien-
to y consolidación de la entidad, 
se precisa apoyo externo al club. 
Entre las tareas que asume la per-
sona voluntaria destacan las rela-
cionadas con la vertiente deporti-
vo-formativa, como las propias de 
un entrenador o ayudante, entre-
nador de porteros o el acompaña-
miento a los campos de juego du-
rante la temporada de partidos. 
También imparte clases o talleres 
de refuerzo escolar o apoyo psi-
cológico, entre otras acciones

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Existen varios itinerarios:

• Itinerario de formación de en-
trenadores en colaboración con 
la escuela ACADEF. 

• Sesiones formativas enfocadas 
a transmitir al personal volun-
tario la información necesaria 
para el mejor desempeño de 
sus tareas. En particular, se in-
cide en los siguientes aspectos: 

 - Conocimiento de Lava-
piés-Embajadores y su en-
torno socio-demográfico. 

 - Comunidades y ciudades re-
silientes. 

 - Deporte inclusivo. 
 - Metodología del fútbol tres 
 - Agenda de desarrollo soste-
nible de Naciones Unidas. 

Del mismo modo, el contacto 
permanente y directo con las per-
sonas responsables de cada área 
en el club, a lo largo de toda la es-
tancia en Dragones de Lavapiés, 
garantiza la formación continua 

del personal voluntario, así como 
el intercambio de información re-
levante sobre el desarrollo de las 
tareas asignadas y la solución de 
cualquier cuestión o problema 
que se presente.

¿Cuáles son los procesos 
organizativos en los que 
participa el voluntariado?
Todos los responsables de la en-
tidad son voluntarios. La entidad 
ofrece al personal voluntario po-
der desarrollar su trabajo en una 
iniciativa de carácter inclusivo, 
abierta y participativa, con el ob-
jetivo de conformar un espacio de 
cooperación socia y convivencia.

¿Cómo se desarrolla la acción 
del voluntariado?
El voluntariado desarrolla las si-
guientes acciones:
• Acompañamiento de grupos 

(menores de catorce años)
• Entrenadores
• Ayudantes de entrenador 

Generador/a 
de comunidad

Página web:
http://bit.ly/316QqAc 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2Woxj5d

Dinamizador/a 
sociocultural

• Entrenador de porteros 
• Preparación física 
• Actividades lúdico-formativas 
• Talleres 
• Clases de refuerzo 
• Apoyo psicológico (dinámicas 

de grupo)

Impacto de la acción

Ocho equipos infantiles con 150 
niñas y niños entre 4 y 17 años 
y más de 30 nacionalidades dis-
tintas. 

Valor diferencial
La mejora personal de las chi-
cas y chicos que forman parte de 
Dragones de Lavapiés, en aspec-
tos fundamentales como: reduc-
ción de los niveles de absentismo 
y fracaso escolar; refuerzo de la 
autoestima; referentes étnicos y 
culturales que hacen de las y los 
jóvenes dragones personas cons-
cientes y seguras de sí mismas, 
aspectos esenciales a la hora de 
integrarse en el mercado laboral 
y en su entorno social. 
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• Es una experiencia que ha 
mejorado las condiciones 
de vida de las personas con 
discapacidad intelectual, ya 
que se evidencia un aumen-
to de su autoestima, al igual 
que potencia la autonomía 
personal.

• Este proyecto genera un 
cambio en la visión que las 
personas y la sociedad en ge-
neral tienen de las personas 
con discapacidad intelectual, 
visibilizando así su talento 

y permitiendo el retorno de 
los apoyos que ellos en algún 
momento han recibido.

• Se trabaja en red con otras 
entidades de voluntariado 
ya que esta alianza es la que 
permite la incorporación de 
las personas con discapaci-
dad intelectual en acciones 
de voluntariado.

• Un proyecto consolidado 
que hace 10 años que fun-
ciona

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El voluntariado, como derecho 
para todos los ciudadanos y ciu-
dadanas, y vía de desarrollo per-
sonal, no es ajeno al colectivo de 
personas con discapacidad inte-
lectual, quienes han demostrado 
en los últimos años que quieren y 
pueden hacer voluntariado.

Objetivos específicos: 

• Motivar y sensibilizar a perso-
nas con síndrome de Down u 
otra discapacidad intelectual 
para la realización de tareas de 
voluntariado en su tiempo li-
bre, tomando decisiones sobre 
el tipo de voluntariado que de-
sean desarrollar, grado de im-
plicación, etc.

• Prepararles a través de accio-
nes de información y forma-
ción especificas para la reali-
zación de diversas acciones de 
voluntariado.

• Trabajar en red con entidades 
que realizan acciones de volun-
tariado y hacer seguimiento de 
los beneficiarios. 

¿Cómo es el proceso de forma-
ción y acompañamiento del vo-
luntariado? 
Se realiza un curso de formación 
adaptado para personas con dis-
capacidad intelectual, informán-
doles mediante dinámicas de 
grupo sobre conceptos clave (so-
lidaridad, voluntariado, ser volun-
tario, sus derechos y deberes, in-
tereses personales, compromiso).

Se realiza un acompañamiento 
presencial y supervisión para los 
que inician el voluntariado y, pos-

Ofrece los apoyos necesarios para que personas con 
síndrome de Down u otra discapacidad intelectual lleven a 
cabo acciones de voluntariado en entidades del tercer sector, 
favoreciendo así su integración y compromiso con la sociedad. Fundación Síndrome de 

Down de Madrid – Down 
Madrid

Ámbito de actuación: 
Educativo y ocio y tiempo 
libre

Alcance territorial:
Comunidad de Madrid

Colectivo beneficiario:
Más de 500 beneficiarios di-
rectos e indirectos: personas 
con síndrome de Down u otra 
discapacidad intelectual, las 
familias de estas personas, 
las personas receptoras del 
voluntariado en las diferen-
tes entidades: niños y niñas, 
personas mayores, personas 
en riesgo de exclusión social, 
entre otros. 

Perfil del voluntariado:
Voluntarios entre 20 y 48 
años.

Modalidad de la acción:
Continuo.

Down Madrid

teriormente, para valorar la adap-
tación y trabajar las dificultades 
que se van encontrando. 

Finalmente, también se realizan 
varias sesiones al año (red de apo-
yo), para buscar la fidelización del 
voluntario y seguir formándose. 

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
• La persona con discapacidad 

intelectual es la verdadera pro-
tagonista y es vital que com-
prenda desde un primer mo-
mento el esfuerzo que deberá 
desarrollar para incorporarse 
en una actividad voluntaria.

¿Cómo se desarrolla la acción 
del voluntariado?
Realizan acciones de voluntaria-
do en los ámbitos:

• Infancia (centros de día): apoyo 
escolar y en las actividades lú-
dicas planificadas.

• Escuela Infantil y colegio: apo-
yo al docente en el aula y jue-
gos didácticos (cuentos, etc.), 
comedor, parque. 

• Personas mayores (residencias 
y centros de día): actividades 
y acompañamiento en la sala 
de televisión, terapias sencillas, 
comedor.

• Hospitales: actividades de jue-
go con niños y niñas.

• Personas en riesgo de exclu-
sión social (desayuno solidario): 
acompañamiento y reparto de 
desayunos a personas sin hogar.

• Prevención y emergencia (pro-
tección civil): colaborando en 
las labores de prevención y 
emergencias municipales.

• Eventos o campañas puntuales.

• Deportivos: apoyo en eventos 
y actividades específicas.

Dinamizador/a 
sociocultural

Página web:
http://bit.ly/2EJ0J3G 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2EHb2p2

Aprendiz

•  Banco de alimentos: apoyo en 
la preparación del material para 
la campaña de la gran recogida 
de alimentos y clasificación.

• Campamento urbano verano: 
apoyo a niños y niñas con y sin 
discapacidad en las actividades 
planificadas.

Impacto de la acción

A finales del año 2018 participa-
ron 57 personas voluntarias con 
síndrome de Down u otra disca-
pacidad intelectual con edades 
comprendidas entre los 20 y 48 
años, residentes en la Comunidad 
de Madrid.

Valor diferencial
Aunque el proyecto se ha puesto 
en marcha hace 10 años, la incor-
poración de personas con disca-
pacidad en ONG y entidades de 
acción social es a día de hoy una 
importante innovación que hace 
posible su participación como ciu-
dadanos de pleno derecho.
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• Establece una red relacional 
de apoyo que sigue un mo-
delo sólido y eficaz de funcio-
namiento, que posibilita que 
el voluntariado esté interco-
nectado a todos los actores 
que intervienen.

• Sistemas de seguimien-
to relacional tutelado-tutor 
(T&T), con la particularidad 

que existe una elección libre 
de emparejamiento tutelar.

• Cuenta con la colaboración 
de empresas privadas que 
realizan voluntariados corpo-
rativos los fines de semana, 
desarrollando alguna activi-
dad de ocio como, por ejem-
plo, ir a la bolera, museos, 
cines, etc.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Ayudar a a niños, niñas y jóvenes 
en riesgo de exclusión que viven 
en centros de acogida, residencia-
les (Cas y CRAEs) y centros abier-
tos. Para cubrir sus necesidades, 
la entidad trabaja con un equipo 
de personas voluntarias que les 
proporciona cariño y apoyo a tra-
vés de diferentes actividades for-
mativas, lúdicas y de educación 
en valores.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Todas las personas voluntarias 
antes de incorporarse tienen que 
asistir a una reunión informativa, 
impartida por personas del equi-
po de Soñar Despierto, en la que 
se les explica el funcionamien-
to del voluntariado y las tareas 
a desarrollar en cada caso. Ade-
más, se les hace firmar un docu-
mento con una serie de normas 
básicas, como por ejemplo, no fo-
tografiar a los menores. 

Un proyecto 
socioeducativo con 
voluntariado, que pretende 
facilitar la integración 
social y prevenir el 
comportamiento antisocial 
de niños y niñas de centros 
de centros de acogida, 
a través de actividades 
divertidas, talleres y 
actividades después de la 
escuela.

Fundación Soñar 
Despierto – Amigos para 
siempre

Ámbito de actuación: 
Ocio y tiempo libre

Alcance territorial:
Barcelona, Madrid, Valencia 
y Sevilla

Colectivo beneficiario:
1.800 menores de 8 a 18 
años

Perfil del voluntariado:
900 voluntarios

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

Amigos para siempre

También se realiza una jornada 
de formación para el voluntaria-
do, en la que se expone situa-
ciones límite y cómo actuar en 
esos casos. Los voluntarios más 
veteranos cuentan sus expe-
riencias. 

Además, un equipo voluntario de 
coordinadores hacen de nexo en-
tre el voluntario y el centro a la 
hora de incorporarse y también 
sirven de persona de contacto. A 
cada coordinador o coordinadora 
se le asigna de dos a tres centros 
de menores.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Hay una persona responsable de 
voluntariado y un protocolo a se-
guir, que se explica en la reunión 
informativa a la que tienen que 
asistir todos los voluntarios si 
quieren incorporarse como tales. 

El voluntariado participa en la 
evaluación del proyecto. Al finali-
zar el año escolar, se les propor-
ciona unas encuestas, para que 
cuenten su nivel de satisfacción y 
experiencias. Esa valoración per-
mite introducir mejoras.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Actúan en colaboración con los 
educadores y educadoras de los 
centros de acogida, que son quie-
nes conviven con ellos día a día, 
prestándoles una ayuda más in-
dividualizada y personal a cada 
niño. Cada voluntario asiste al 
centro y está con un número re-
ducido de niños y niñas una tarde 
a la semana (siempre el mismo 
día a la semana y siempre con el 
mismo grupo), creando así el vín-
culo estable entre voluntario y 
niño. Se trata de ayudar al menor 
con apoyo escolar que a la vez es 
social y emocional, actividades 
de ocio, acompañamiento a acti-
vidades extra escolares... 

Es importante que los menores 
vean al voluntario como una per-
sona de referencia y a la que que-
rer parecerse, una persona que 
tiene muchos conocimientos gra-

Dinamizador/a 
sociocultural

Página web:
http://bit.ly/2wBgkOx 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/30YjIRh

Cuidador/a

cias a los estudios que ha realiza-
do y superado, debido al esfuerzo 
que esto supone.

Impacto de la acción

La organización tiene presencia 
internacional con 85 Filiales en 13 
países. Atiende a 270.000 niños  
y niñas con la ayuda de 35.000 
personas voluntarias. 

Desde los inicios de la organiza-
ción en España ha ayudado a más 
de 5.000 niños y niñas, ha cola-
borado con más de 138 centros 
de acogida y ha implicado a más 
de 1.800 personas voluntarias. 

En el caso concreto del proyecto 
Amigos para siempre atendieron 
a 301 menores en 34 centros con 
la implicación de 201 voluntarios 
(2017).

Valor diferencial
Mejora la situación académica de 
los menores y sus hábitos de es-
tudio , aumenta su autoestima 
y confianza, su motivación y es-
fuerzo por conseguir las cosas, su 
conducta y habilidades sociales.



83

Re
tr

at
o 

de
l v

olu
nt

ar
ia

do
 e

n 
Es

pa
ña

  »
  T

en
de

nc
ia

s y
 e

xp
er

ien
cia

s i
nn

ov
ad

or
as

  »
   

 E
l t

iem
po

 li
br

e 
qu

e 
ro

m
pe

 b
ar

re
ra

s  

• El alto grado de compromiso 
del voluntariado, reflejado en 
la larga trayectoria de la ini-
ciativa, en la complejidad de 
su contribución y en la impli-
cación afectiva.

• El vínculo intergeneracional 
creado entre personas volun-
tarias y menores con disca-
pacidad, que aporta un valor 
incalculable a un colectivo 
que carece de redes sociales 
y familiares.

• La capacidad del voluntaria-
do de autogestión y conver-
gencia con la entidad. Re-
sulta una experiencia muy 
ilustrativa de cómo puede 
combinarse de forma armo-
niosa ambos procesos.

• Pone en valor la aportación 
social de personas jubiladas, 
cuyo conocimiento y dispo-
nibilidad resultan indispensa-
bles en ámbitos de actuación 
complejos como es el caso 
presentado.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
La tarea de los Yayos, consiste en 
cubrir el rol de los abuelos y las 
abuelas, además de ayudar a los 
menores a disfrutar del tiempo 
libre. Los mismos menores los de-
nominan yayos porque represen-
tan esa figura cercana, protectora 
y afectuosa.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Los voluntarios yayos captan a 
nuevas parejas a las que presen-
tan el proyecto y reciben el apo-
yo de la coordinadora y de los 
tutores-educadores del piso de 
la Xinxeta. También se realiza la 
captación general a través de la 
entidad, página web y redes. 

La organización tiene un progra-
ma de formación de voluntariado, 
con una parte de formación de 
acogida obligatoria y una especí-
fica opcional.

Formación acogida específica 
de voluntariado. Presentación 
entidad, historia, misión, objeti-
vos y líneas de trabajo, explica-
ciónde la acción voluntaria espe-

La fundación tiene un servicio residencial que acoge a menores con una grave discapacidad y 
una gran necesidad de apoyo, menores en régimen de tutela por la Direcció General d'Atenció 
a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Para garantizar que todos los niños y niñas tengan una 
salida de ocio durante los fines de semana, los yayos acompañan a los menores. 

Fundación Aspasim - Los 
Yayos voluntarios de "La 
Xinxeta"

Ámbito de actuación: 
Ocio y tiempo libre

Alcance territorial:
Barcelona

Colectivo beneficiario:
Infancia, Personas mayores, 
Personas con discapacidad

11 menores (7 niñas y 4 ni-
ños) con discapacidad grave

Perfil del voluntariado:
29 personas 

Voluntariado grupal (13 
hombres, 16 mujeres, mayo-
res de 50- 60 años)

Modalidad de la acción:
Continuo y presencial

Los yayos voluntarios de "La Xinxeta"

cífica a desarrollar y descripción 
del perfil de la plaza de persona 
voluntaria.

Formación específica 
Curso soporte conductual positi-
vo, de primeros auxilios, de salud y 
seguridad, de lengua de signos, de 
risoterapia y gestión emocional).

Se garantizan espacios de en-
cuentro entre el voluntariado 
para compartir experiencias y 

agradecer su colaboración . Se 
acompaña a a estas personas 
para comprobar también la reali-
zación satisfactoria de su labor y 
su grado de satisfacción. 

Aparte del seguimiento informal 
que realizan los equipos educati-
vos o de dirección, se lleva a cabo 
una entrevista de seguimiento a 
los seis meses de haber iniciado la 
tarea. Al cabo de un año se hace 
una revisión, y se plantea poder 
enviarla online. Cada persona vo-
luntaria será acompañado según 
la tarea que desarrolle y según 
sus necesidades.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Gracias a su trayectoria, es un 

Página web:
www.aspasim.es 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2HMEwnu

Dinamizador/a 
sociocultural

Cuidador/a

grupo empoderado, autoges-
tionado y con mucha firmeza y 
compromiso en el proyecto de la 
entidad. Cuenta con el soporte 
de la Responsable del Volunta-
riado. 

¿Cómo se desarrolla la acción?
Un equipo de casi 30 personas, 
en general jubiladas, apoyan a 
los niños y niñas de la pequeña 
residencia de la Villa Olímpica, 
la Xinxeta, los fines de semana, 
desde hace más de 15 años. Los 
abuelos y abuelas acompañan a 
los niños a actividades lúdicas y 
culturales.

La iniciativa surgió de las mismas 
personas voluntarias. El volun-
tariado organiza un encuentro a 
inicio de curso para gestionar el 
calendario de salidas y hacer peti-
ciones que creen necesarias para 
la realización de su tarea

Se cubre así unas necesidades 
de ocio para niños y niñas grave-
mente afectados, con mucha ne-
cesidad de apoyo. 

Impacto de la acción

Gracias al voluntariado han reali-
zado 113 salidas extraordinarias.

Valor diferencial
Crea una relación e interacción 
intergeneracional que los niños y 
las niñas tutelados no tendrían al 
carecer de familia.
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• El alma del proyecto son las 
personas voluntarias que do-
nan su tiempo y talento a pa-
cientes, familiares y personal 
sanitario, prestando un servi-
cio social a su comunidad. Sin 
su aportación el proyecto no 
podría llevarse a cabo.

• Acercar la música-cultura al 
entorno sanitario, con el obje-
tivo de demostrar que la músi-

ca es una terapia complemen-
taria a los protocolos médicos 
y un medio para la humaniza-
ción de las estancias hospita-
larias, promoviendo valores 
como solidaridad, justicia so-
cial y participación ciudadana 
a través de la labor voluntaria 
de Donantes de Música.

• Sensibilizar al sector de la mú-
sica sobre la importancia de 

acercar los contenidos musi-
cales a los entornos hospita-
larios. 

• Dispone de una Red de Volun-
tariado musical compuesta 
por un buen número de vo-
luntarios músicos formados, 
que permite programar de 
manera estable en más de 20 
hospitales en la Comunidad 
de Madrid y Cataluña. 

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
La iniciativa proporciona un apo-
yo psicosocial para ayudar a los 
pacientes a enfrentarse a su en-
fermedad y tratamiento, a la vez 
que proporciona un alivio y sere-
nidad a las familias y al personal 
sanitario que los asiste. Los estu-
dios destacan que las personas 
más jóvenes ganan en habilidades 
de afrontamiento y en resistencia 
al estrés, al incluir la música como 
complemento terapéutico; ayuda 
a los pacientes a reflexionar so-
bre sus experiencias e identificar 
lo que es importante para ellos, 
como su espiritualidad, familia y 
relaciones con los compañeros. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Una vez programada la actividad 
del voluntario-músico en el hospi-
tal, se lleva a cabo una formación 
previa, tanto online (envío de ma-
teriales) como presencial. 

Al inicio de cada mes, se realizan 
dos “Jornadas de formación para 
donantes de música”, de 4 horas 
cada una. Se imparten en la sede 
de la asociación y en hospitales. 

El programa de formación incluye: 
• Protocolos de relación en el 

hospital con pacientes, familia-
res y personal sanitario. 

Músicos con vocación social y dotes artísticas que,ceden su 
talento para la humanización hospitalaria. El contacto directo 
con el paciente le inspira, le enriquece y le da un sentido más 
amplio a su talento. Música en Vena canaliza esa solidaridad.

Música en Vena – 
Donantes de música en 
hospitales

Ámbito de actuación: 
Socio-sanitario, cultural

Alcance territorial:
España

Colectivo beneficiario:
Personas con enfermedad

44.000 personas. (60% pa-
cientes, 30% familiares 10% 
personal sanitario).

Perfil del voluntariado:
A lo largo de estos 6 años de 
actividad, más de 6.000 mú-
sicos voluntarios han colabo-
rado en el proyecto. 

El 60% del voluntariado son 
mujeres con una media de 
edad de 32 años.

Modalidad de la acción:
Recurrente y presencial

Música en vena

• Taller “Cambio de paradigma”: 
el hecho musical no es el pro-
tagonista, como ocurre en los 
conciertos, es una herramien-
ta clínica y de humanización. 
El voluntariado no solo es ar-
tista, también es  proveedora 
cuidados. 

• Formación sobre el manejo 
emocional ante situaciones de 
estrés, control y gestión de las 
emociones, etc.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
Intervienen en la actividad la 
coordinadora técnica, formado-
res profesionales del ámbito sa-
nitario y profesionales con forma-
ción en coaching y gestión de las 
emociones. 

¿Cómo se desarrolla la acción?
• Música a demanda: actuacio-

nes en habitaciones para pa-
cientes con movilidad reducida. 
Según las preferencias del pa-
ciente o familiar, se selecciona 
el músico que tiene el reperto-
rio adecuado y realizan sesio-
nes de 15-30 minutos. 

• Microespectáculos en planta: 
actuaciones diseñadas según 
especialidad y dirigidas a colec-
tivos de entre 5 y 15 pacientes. 

Dinamizador/a 
sociocultural

Página web:
http://musicaenvena.com 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2YVEcbG

Otras referencias:
http://bit.ly/2HNVgL9

Profesional

• Giras intrahospitalarias: el vo-
luntariado recorre durante dos 
o tres horas diferentes áreas. 

• Conciertos en los hospitales 
de día.

Impacto de la acción

• Familiares: 97,9% se sienten 
más relajados tras la música / 
89,4% cree que disminuye el 
ruido ambiente del hospital. 

• Profesionales sanitarios: 
90,7% consideran que es algo 
positivo para los y las pacientes 
/ 93% se sienten mejor.

• En 2018 se han realizado cerca 
de 2.400 micro-conciertos be-
neficiándose 44.000 personas.

Valor diferencial
Numerosos estudios señalan que 
la música genera emociones en la 
mente que se trasladan directa-
mente al organismo. Es así como 
escuchar una simple melodía 
puede generar impulsos positi-
vos en un paciente, ayudándole a 
disminuir el nivel de ansiedad, de-
presión e insomnio y, lo más sor-
prendente, también los síntomas 
físicos. Ello contribuye a que los 
pacientes se predispongan a una 
mejor actitud ante el tratamiento 
médico al que deban someterse. 
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• El voluntariado es realiza-
do por parte de aquellas 
personas que normalmen-
te reciben la atención de vo-
luntariado. Esto normaliza y 
visibiliza su capacidad y no 
su discapacidad. 

• Las personas tuteladas acep-
tan la ayuda en la toma de 
decisiones, aprenden a desa-
rrollar habilidades sociales y 
conocimientos para realizar 
el voluntariado elegido y ha-
cen crecer su red social.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El programa se basa en dar a las 
personas con discapacidad inte-
lectual herramientas para organi-
zar su tiempo libre, ayudarles en la 
toma de decisiones, enseñarles a 
desarrollar habilidades, a relacio-
narse en entornos normalizados, 
a aceptar la diversidad propia y 
ajena, logrando generarles senti-
mientos de realización personal 
así como oportunidades para sa-
lir de su entorno habitual y hacer 
cosas diferentes. Desde una pers-
pectiva más global, pretende ofre-
cerles oportunidades para conec-
tarse a la comunidad y acercarles 
a entidades de diferentes ámbitos 
en las que poder participar me-
diante el voluntariado. Dichas en-
tidades lograrán promover la inclu-
sión de personas con discapacidad 
intelectual, creando nuevas diná-
micas y perspectivas enriquece-
doras, educando a otras personas 
y colectivos en la diversidad. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
Ante la inexistencia de formacio-
nes básicas en iniciación al vo-
luntariado que contemplen una 
adaptación de personas con disca-
pacidad intelectual, se ha diseñado 
una formación a medida en cola-
boración con Saräu ocioinclusivo.

Con ellos, se definieron los obje-
tivos y contenidos a transmitir y 
una metodología vivencial a base 
de vídeos e imágenes. Se han rea-
lizado dos sesiones formativas:

• Primera sesión (05/04/18): 
para acercar el concepto de vo-
luntariado a los asistentes.

• Segunda sesión (14/06/18): 
para recoger las primeras expe-
riencias de los asistentes, hacer 
un seguimiento y explicar los de-
rechos y deberes del voluntario.

• La tercera sesión (04/19) in-
cluirá nuevos participantes y 
una sesión de seguimiento.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
La fundación dispone de respon-
sable de Voluntariado que imple-
menta la política de voluntariado 

Un programa que promueve el voluntariado inclusivo y en 
el que los protagonistas son personas con discapacidad 
intelectual y con la capacidad jurídica modificada 
judicialmente en Cataluña. Som – Fundació da apoyo en la 
toma de decisiones.

Som - Fundació Catalana 
Tutelar – Programa 
#YoTbPuedo

Ámbito de actuación: 
Velar para que las personas 
con discapacidad intelectual 
o del desarrollo dispongan 
de las ayudas y apoyos ne-
cesarios para desarrollar su 
proyecto personal a lo largo 
de su vida.

Alcance territorial: 
Barcelona y área metropo-
litana.

Colectivo beneficiario:
Personas beneficiarias/aten-
didas por diferentes entida-
des de Barcelona

Perfil del voluntariado:
19 personas beneficiarias de 
Som-Fundació: 7 mujeres y 
12 hombres mayores de 18.

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

SOM - #YoTbPuedo hacer voluntariado

aplicando el correspondiente pro-
tocolo de cumplimiento de la nor-
ma ISO 9001:2015. Y de Calidad 
Plena Inclusión.

Al ser un programa nuevo, con el 
fin de mejorar se realiza una eva-
luación sobre el mismo a través 
de una encuesta que responden 
las personas que participan en el 
programa, los profesionales de la 
fundación, y los responsables de 
las entidades que han incorpora-
do a personas usuarias tuteladas 
por la fundación.

¿Cómo se desarrolla la acción?
La persona voluntaria recibe la in-
formación del proyecto de su refe-
rente tutelar. Tras valorarla, llega 
su petición al grupo de #YoTbPue-
do. Los siguientes pasos son:

Dinamizador/a 
sociocultural

Página web:
http://bit.ly/2Xkp5Z8 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2Muo2oa

Aprendiz

individualmente, a través de la 
responsable de voluntariado del 
propio referente tutelar, o me-
diante sesiones grupales.

Impacto de la acción

Resultados primer año, 2018:

• Sesiones formativas: 20 per-
sonas.

• Voluntariado continuado en 
entidades de diferentes ámbi-
tos: 7 personas 

• Voluntariado de forma puntual: 
16 personas 

Valor diferencial de la aporta-
ción voluntaria
La persona pasa de ser recepto-
ra de apoyos a ser prestadora de 
apoyo. Genera empoderamiento 
y mejora su calidad de vida.

Construye una sociedad más jus-
ta y solidaria y mejora la labor de 
las fundaciones tutelares.

• Entrevista con el responsable 
del programa para conocer sus 
inquietudes y el tipo de volun-
tariado a desarrollar.

• Participación en la formación.

• Entrevista con el responsa-
ble del programa para acabar 
de concretar el voluntariado y 
buscar entidades. 

• Cuando se concreta la entidad 
colaboradora, se acompaña a la 
persona usuaria a realizar una 
primera entrevista.

• La persona inicia la actividad. 
Se realiza un seguimiento con 
los responsables de las entida-
des y con las personas usuarias 
que hacen voluntariado, bien 
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• Los responsables de los cen-
tros municipales de acogida 
consideran que Zapatillas Soli-
darias complementa positiva-
mente el proceso de interven-
ción social.

• Mejora la calidad de vida de 
personas sin hogar, por la in-
corporación de hábitos salu-
dables.

• Palia el sentimiento de sole-
dad y ayuda a que la persona 
se sienta respetada mediante 
el entrenamiento en grupo.

• El deporte se convierte en ins-
trumento de inclusión social.

• Innovaciones tecnológicas 
(pulsera) se ponen al servicio 
de los más vulnerables.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Contribuir en el proceso de rein- 
serción social, reforzando con el 
deporte y el acompañamiento, 
actitudes fundamentales como 
el valor del esfuerzo, al incorpo- 
rar un entrenamiento habitual; la 
autonomía personal, al proponer- 
se metas deportivas y los medios 
para conseguirlas; y la autoesti-
ma, al verse capaz de alcanzarlas.

También contribuye a la norma- 
lización de la persona sin hogar, 
que participa como cualquier per-
sona libre y autónoma en carre-
ras por Madrid. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Desarrollo y Asistencia cuenta 
con más de 20 años de experien-
cia en el campo del voluntariado.

Tiene un ciclo de gestión del vo- 
luntariado: promoción, acogida, 
formación, coordinación, partici- 
pación, evaluación, despedida, 
para todas las personas volunta- 
rias de la entidad, incluidas las de 
Zapatillas Solidarias.

La formación se aborda desde di- 
ferentes momentos: iniciación, 
formación básica, formación es- 
pecífica continua, encuentros de 
formación y trabajo. El volunta- 
riado se organiza en pequeños 
grupos, coordinados por una o 
dos personas. Éstos reciben for-
mación para la coordinación, y 

Proyecto de voluntariado y deporte, donde personas 
voluntarias y personas sin hogar comparten entrenamientos 
de "running" y carreras puntuales. 

Desarrollo y Asistencia

Ámbito de actuación:
Deportivo y social 

Alcance territorial: 
Se realiza con personas sin 
hogar, acogidas en los Cen-
tros S.Isidro y Juan Luis Vives 
del Ayuntamiento de Madrid.

Colectivo beneficiario: 
Personas sin hogar. 20 per-
sonas sin hogar, entre 25-50 
años: 11 hombres y 9 mu-
jeres.

Perfil del voluntariado:
15 voluntarios, todos entre 
25-45 años: 4 mujeres y 11 
hombres.

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

Zapatillas Solidarias

realizan el seguimiento y la mejo-
ra de los programas. 

Desde 2014, bajo la denomina-
ción Evalúa2, se introdujo una 
herramienta global de evaluación 
en la que participan activamente 
personas usuarias, voluntarias y 
personal de referencia de los di-
ferentes centros sociales y sani-
tarios públicos donde colaboran. 
También se ha iniciado una plata-
forma e-learning.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
La entidad cuenta con una Direc-
ción de Voluntariado, de la que 
dependen la coordinación, eva-
luación, promoción y formación 
de voluntariado, así como los di-
rectores de cada programa. Hay 
personas voluntarias colaboran-
do en todas las áreas. La coordi-
nación de los equipos de volun-

tariado se asumen al 100% por 
voluntarios.

 ¿Cómo se desarrolla la acción?
• Voluntario "Runner" (actual- 

mente 8): Acompañamiento en 
los entrenamientos semanales, 
en fin de semana. Seguimiento 
semanal de los objetivos mar-
cados. Acompañamiento a ca-
rreras marcadas por el coordi-
nador. Conversación y escucha. 
Reporte a la coordinación del 
proyecto de los objetivos mar-
cados. 

• Coordinador entrenador (una 
persona voluntaria con conoci-
mientos deportivos): Planifi-
cación de los entrenamientos. 
Propuesta de carreras y otras 
actividades. Seguimiento global 
de la evolución de los usuarios. 
Análisis de los datos recogidos 
por las pulseras GPS para hacer 
un seguimiento individual.

Cuidador/aDinamizador/a 
sociocultural

Página web:
http://bit.ly/2wsTYOX

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2W6bgvU

•  Voluntario puntual, que com-
parte el deporte en eventos de 
voluntariado corporativo.

• Voluntario de comunicación: 
Ayuda a que cada iniciativa sea 
transmitida, crear conciencia, 
motivar a otros y crear impac-
to. Tareas de la persona volun-
taria: r ecogida en vídeo y fo-
tografía de entrenamientos y 
carreras, recogida de testimo-
nios de personas usuarias y vo-
luntarias, elaboración de videos 
y reportajes fotográficos y di-
fusión en redes sociales.

Impacto de la acción

El 65% de los usuarios mantiene 
su participación en el proyecto y 
ha incorporado el uso de la pulse-
ra, lo que manifiesta la asunción 
de unos objetivos deportivos en 
su vida, que a su vez refuerzan su 
autoestima, motivación y disci-
plina.

Valor diferencial
Las personas voluntarias no es- 
tán sólo para atender activida- 
des concretas, sino para descu- 
brir nuevas necesidades e inspirar 
nuevas respuestas.
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• Voluntariado como lugar de 
encuentro y transformación 
social.

• Trabajo conjunto entre 
usuarios, voluntarios/as y 
profesionales.

• Importancia del itinerario 

formativo individualizado de 
las personas voluntarias.

• Sensibilización a las 
personas voluntarias, 
para que trasciendan su 
acción y se conviertan 
en agentes de cambio y 
transformación social. 

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Sensibilizar y movilizar a la ciuda-
danía en la lucha contra la exclu-
sión social, constituyendo, desde 
la innovación y la excelencia, los 
mejores proyectos de promoción 
del voluntariado para lograr el 
máximo grado de transformación 
social en cada una de las perso-
nas voluntarias incorporadas. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
Los espacios de acompañamiento 
y promoción se realizan a través 
de un ciclo educativo liderado por 
la responsable de voluntariado. Se 
desarrolla un plan individualizado 
con su itinerario, desde que entra 
en la entidad hasta que se desvin-
cula, atendiendo a sus intereses y 
motivaciones, proporcionándole 
las herramientas para que su ac-
ción voluntaria sea un proceso de 
transformación personal. 

El itinerario de formación se con-
creta en:

•  Sesiones de sensibilización, 
trabajando aspectos como: 
Misión y visión, ¿Quién son las 
personas sin hogar? Perfil, es-
tereotipos, espacios y formas 
donde participar.

•  Curso de introducción. Enten-
der la realidad del sinhogaris-
mo. Un espacio grupal para tra-
bajar sobre situaciones reales, 
resolver dudas y conflictos. 

•  Formación específica. Atiende 
las demandas más concretas 
realizadas por los voluntarios.

• Encuentro anual de volunta-
riado.

El acompañamiento y el segui-
miento es continuo y transversal 
y se concreta en:

•  Seguimientos individuales. 
Donde se establecen objetivos 
que ayuden al desarrollo de la 
persona voluntaria. 

• Seguimientos grupales. Reu-
niones entre voluntarios y res-

Un modelo de voluntariado relacional y transformador, que genera ciudadanos y ciudadanas que luchan por cambiar la realidad, 
cumpliendo un doble objetivo; hacia las personas voluntarias y hacia las personas atendidas, personas sin hogar.

Ámbito de actuación:
Social 

Alcance territorial: 
Nacional

Colectivo beneficiario: 
Personas que viven en situa-
ción de calle, sin hogar. 

Datos 2018: 587 personas 
atendidas (471 hombres / 
116 mujeres)

Perfil del voluntariado:
Datos 2018:

85 personas voluntarias (48 
mujeres, 37 hombres)

Modalidad de la acción:
Anual y presencial.

Escuela de ciudadanía

ponsables del programa para 
ver cuestiones como: diseño de 
actividades, evaluaciones, pro-
puestas, estado del grupo, etc. 

• Reuniones del equipo forma- 
das por los responsables de vo-
luntariado.

¿Cómo se desarrolla la acción?
A través de espacios de encuen-
tro en los proyectos de acción 
directa. El encuentro fomenta el 
conocimiento y el acercamiento 
entre personas.

El voluntariado relacional está in-
corporado en algunos de los pro-
yectos de atención directa: pro-
gramas de alojamiento, empleo, 
centro de día, espacio salud, etc.

Objetivo general:
•  Proporcionar espacios de par-

ticipación donde las personas 
voluntarias y las personas sin 
hogar realicen actividades.

Objetivos específicos:
•  Actividades de ocio, cultura, 

deporte, medioambiente, etc.

•  Fomentar la participación.

•  Desarrollar acciones educati-
vas, formativas y de encuentro 
a través del plan individualiza-
do de acción voluntaria.

•  Generar conocimiento sobre el 
sinhogarismo.

Impacto de la acción

RAIS cuenta con una experien-
cia de más de 18 años luchando 
de forma permanente y creativa 
contra la exclusión social. 

Activista

Página web:
www.raisfundacion.org

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2QGgAFe

Dinamizador/a 
sociocultural

Datos más relevantes sobre vo-
luntariado en el año 2017. 

• 67 personas voluntarias con 
una media de permanencia de 
24 meses 

• Al menos 18 actividades dife-
rentes en las cuales participar 
como voluntario/a 

• Participación de prácticamente 
el 100% del voluntariado en los 
planes de formación 

Valor diferencial
• Fomenta el encuentro entre per-

sonas atendidas y voluntarias, 
para activar socialmente a las 
personas sin hogar.

• Educa a las personas volunta-
rias sobre la realidad de la ex-
clusión social.

• Apuesta por la formación de un 
equipo de personas voluntarias 
y contratadas, desde la com-
plementariedad y los roles dife-
renciados.
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Un itinerario de 
aprendizaje compartido

E l voluntariado promueve 
un aprendizaje significati-
vo, continuo, integral y co-

laborativo que se enmarca en la 
pedagogía de la experiencia. Es 
un escenario privilegiado para el 
desarrollo de competencias per-
sonales y profesionales sin limi-
tación de edad o antecedentes 
académicos.

En el mundo anglosajón el vo-
luntariado se ha convertido 
desde hace tiempo en un aval 
curricular. Desde organismos 
internacionales como la Unión 
Europea o Naciones Unidas, 
se está trabajando para eva-
luar de forma estandarizada 
la adquisición de competen-
cias que permite la acción vo-
luntaria.

Esta atención al aprendizaje del 
voluntariado no solo es nece-
saria para la mejora de su capa-

cidad de actuación en benefi-
cio directo de otras personas, 
también es preciso ver cómo 
este itinerario de aprendizaje se 
convierte en una fuente de de-
sarrollo social, al contribuir a la 
formación de la persona volun-
taria para ejercer una ciudada-
nía competente, consciente y 
comprometida en todos los ám-
bitos. De este modo, aumenta 
su relevancia social.

• En España, aunque queda to-
davía un gran camino por re-
correr, hay iniciativas que ya 
apuntan a modelos que de 
forma explícita se focalizan 
en que la persona voluntaria 
desarrolle sus competencias 
y tenga una experiencia de 
aprendizaje extraordinaria.
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• La formación es muy sólida, 
con gran impacto para el desa-
rrollo personal. Metodología de 
aprendizaje transformadora.

• Afecta a todas las etapas edu-
cativas, ya que se realizan 
también en centros preuniver-
sitarios, (aunque preferente-

mente se trate de un progra-
ma universitario)

• Uso de las redes sociales para 
la transmisión de valores.

• Impacto en los jóvenes a largo 
plazo. Muchos participantes 
generan sus propios proyectos 

tras el paso por RU7A.

• Iniciativa perfectamente repli- 
cable en otros lugares.

• Las personas voluntarias que 
participan se convierten en 
agentes sensibilizadoras del 
medioambiente.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
La iniciativa de formación de los 
jóvenes a través del voluntariado 
parte de tres realidades: El des-
empleo juvenil; el nuevo para-
digma laboral; y el mundo actual 
sumido en una crisis que plantea 
tres preocupaciones fundamen-
tales: la sostenibilidad ambiental, 
el bienestar emocional y el desa-
rrollo social.

Ruta Siete ULPGC (RU7A) conec-
ta el talento joven con los proble-
mas del mundo desde la proacti-
vidad y responsabilidad personal 
mediante una acción local de vo-
luntariado y una reflexión global. 

¿Cómo se desarrolla la acción 
del voluntariado?
• Experiencia personal/ forma-

ción transformadora: Proceso 
formativo para los jóvenes par-
ticipantes que contemplan tres 
áreas de aprendizaje: Empren-
dimiento Social, Desarrollo Per-
sonal y Competencias Profesio-
nales (soft skills), desarrollado 
a través de una metodología 
propia con recursos de facilita-
ción de grupos, aprendizaje ba-
sado en proyectos, coaching y 
mentoring, contratos de apren-
dizaje, procesos participativos, 
dinámicas de pares y learning 
by doing, entre otros. La parte 
diferencial de esta intervención 
es que se hace en comunidad, 

Es un programa de 
innovación social. Su 
evento principal es un viaje 
transformador en el que 
anualmente 45 universitarios 
recorren las Islas Canarias 
durante 35 días, viviendo 
una experiencia de cambio, 
formación y voluntariado.

Ruta Siete ULPGC

Ámbito de actuación:
Ecológico  
Formación de jóvenes 
Aprendizaje transformador.

Alcance territorial: 
Islas Canarias

Colectivo beneficiario:
Universitarios/as (diploma-
tura, enseñanzas superiores, 
grado, licenciatura) y post-
grado (máster y doctorado) 
con matrícula en vigor en el 
actual curso académico de 
cualquier universidad espa-
ñola o extranjera

45 voluntarios/as participan-
tes en la experiencia / 15 téc-
nicos voluntarios/as (anual-
mente)

Perfil del voluntariado:
Jóvenes (18 a 30 años)

Modalidad de la acción:
Anual de forma presencial, 
y online (preparación para el 
viaje y cierre)

Ruta 7 (Universidad ULPGC)

durante un viaje donde el im-
pacto emocional crea nece-
sidades reales, aprendizaje y 
compromiso.

• Ecosistema de Huella Positiva: 
Compuesto por entidades res-
ponsables en las Islas Canarias. 
Supone un catalizador que mo-
viliza personas a esta red. 

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado?
La selección, entre más de 1000 
solicitudes anuales, se plantea 
como una actividad dinámica, 
con las siguientes fases:

1. Inscripción: Formulario

2.  Tus 60 segundos: Presenta-
ción 1 minuto máximo, presen-
cial o en vídeo

3.  Gran Final – BlueBBVA : 3 días 
de convivencia, huella positiva 
y colaboración. Cuestionario 
previo, entrevista personal y 
diferentes dinámicas. Asisten-
cia obligatoria.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
La experiencia es dirigida por per-
sonas que ejercen de técnicas 
voluntarias que repiten la expe-
riencia y que diseñan, ejecutan y 
evalúan las iniciativas. Uno de los 
aspectos diferenciales del progra-

Página web:
www.rutasiete.ulpgc.es 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/30WOpqe

Aprendiz

ma de voluntariado de RU7A es 
que los/as voluntarios/as no son 
sólo posibilitadores de las accio- 
nes, sino que a su vez son los/as 
beneficiarios principales.

Impacto de la acción

• 1000 candidaturas presenta-
das.

• 45 voluntarios/as participantes 
en la experiencia / 15 técnicos 
voluntarios/as

• Ocho años de trayectoria (des- 
de 2011), especialmente en los 
veranos con el proyecto “ruta 
7”, y durante el curso escolar 
con más de 200 actividades.
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• Un proyecto que forma a jó-
venes, ciudadanas globales, 
como agentes de cambio en 
su entorno social y profesio-
nal con tres objetivos prin-
cipales: liderazgo en acción, 
empoderamiento de la mujer 
para liderar el cambio social y 
desarrollo sostenible.

• Una metodología que 
genera capacidades a través 
de un programa que se 
organiza en torno a sesiones 
mensuales - reto con con una 
persona experta, mentoring 
personalizado y desarrollo 
de un proyecto de impacto 
social.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
Las voluntarias ayudan al descu-
brimiento de las propias capaci-
dades y de lo que se desea reali-
zar en la vida. Contribuyen a:

• Fomentar el empoderamiento 
de la mujer desde la adoles-
cencia. 

• Mostrar modelos de compor-
tamiento que inspiren a la ge-
neración que se incorpora a la 
vida profesional. 

• Concienciar a cada adolescente 
sobre su dignidad como persona, 
sus talentos y sobre el impacto 
de sus acciones en la sociedad. 

• Aumentar la participación de 
las mujeres en los procesos de 

Programa de liderazgo en acción cuya misión es formar a chicas adolescentes a través del 
voluntariado como ciudadanas globales y agentes de cambio social y profesional.

Fundación FASE  
– Leader Code

Ámbito de actuación:
Apoyar a la Familia, y promo-
cionar la Educación con ob-
jeto de construir una cultura 
de la solidaridad y de servicio 
que mejore la Sociedad.

Alcance territorial: 
Nacional

Colectivo beneficiario: 
Chicas adolescentes de 14 a 
18 años

Perfil del voluntariado:
72 mujeres, media de edad 
30 años

Modalidad de la acción:
Presencial y continua

Leader Code (Fundación Fase)

toma de decisiones y de pues-
tos de responsabilidad.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Se convoca en Madrid durante 
tres días unas jornadas de forma-
ción de mentoras y coordinado-
ras de proyecto. 

Durante los dos años del progra-
ma existe un mentoring específi-
co para el desarrollo del proyecto. 
Hay una mentora que acompa-

ña a la persona durante todo el 
programa. Tiene que dedicar 1 
hora/mes con cada participante; 
30 minutos al mes para preparar 
mentoring de cada participante; 1 
hora/mes para trabajar con la di-
rectora de la asociación; 3 horas/
mes para asistir a las sesiones y 
ayudar a prepararla.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
La Fundación dispone de una po-
lítica de voluntariado, que con-
templa los procesos de su inte-
gración.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Las voluntarias (directora del pro-
grama, coordinadora y mentora, 
junto con las personas que cada 
participante elija para desarrollar 
su proyecto de impacto social) 
intervendrán, cada una con sus 
funciones, para que la partici-
pante realice un proyecto de im-
pacto social. Siguen el siguiente 
proceso: 

Página web:
http://bit.ly/2WIAftq 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2EJ8Tcq

Aprendiz

1. Detectar el problema, y realizar 
un mapa de empatía e idear 
una solución. 

2. Formar un equipo, el cual dirige. 

3. Diseñar el proyecto, realiza el 
business case. 

4. Implementarlo. 

5. Presentarlo en Global Trends 
(tiene lugar en Madrid) (máxi-
mo 1.500 caracteres).

Impacto de la acción

El proyecto piloto se desarrolló 
en el curso académico 2017-2018 
en Granada y Alicante, y partici-
paron 69 niñas.

En 2018, 230 jóvenes participan-
tes de 15 asociaciones juveniles 
de 10 ciudades distintas.

Valor diferencial
Genera competencias que se de-
sarrollan durante dos años. Lea-
der Code está orientado a las 
competencias personales, al des-
cubrimiento del propio talento e 
iniciación en la gestión del em-
prendimiento social y el liderazgo 
de equipos.
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• Revisión continua del Itine- 
rario del voluntariado (ciclo 
de vida del voluntariado), in-
cluyendo la formación y el 
acompañamiento. Esta re-
visión ha posibilitado la in- 
novación y adecuación de la 
acción del voluntariado a los 
cambios sociales.

• Sólido modelo de gestión 
y acompañamiento 
del voluntariado que 
se forjó en el año 2012 
con su “Programa de 
Voluntariado”, reconocido 

como exitoso por la Oficina 
Internacional de narcóticos 
del Departamento de 
Estado Americano INL, que 
evaluó la efectividad de los 
trata- mientos de drogas 
en América Latina, Sudeste 
asiático y Europa. Fue una 
de las cuatro experiencias 
reconocidas en Europa.

• El valor diferencial del 
voluntariado es reconocido 
y promovido por la entidad 
de forma continua desde su 
inició en España.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
El voluntariado en Proyecto 
Hombre es un modelo de refe-
rencia y normalización para las 
personas que realizan el progra-
ma terapéutico-educativo. Esta 
entidad tiene una trayectoria de 
más de treinta años en España en 
el tratamiento y prevención de 
las drogodependencias. Proyecto 
Hombre nació desde el volunta-
riado y ha consolidado esta figura 
como uno de sus pilares básicos.

Las tareas que desarrollan son di-
versas como:

• Apoyo a usuarios/as (segui- 
miento y acompañamiento de 
personas en tratamiento, mu- 
chas de ellas sin familia). Es la 
actividad en la que contribuyen 
más voluntariado (un 56% del 
total).

• Moderadores de los grupos de 
autoayuda familiares

• Ámbito educativo, realizando 
una importante labor en la for-
mación de las personas benefi-
ciarias, así como en actividades 
culturales y de ocio y tiempo 
libre. 

Además realizan otro tipo de ta-
reas administrativas o relaciona-
das con servicios de biblioteca. 

Una iniciativa de capacitación y mejora profesional del personal que participa en los programas 
de tratamiento y prevención de Proyecto Hombre, tanto en España como en Portugal. El 
objetivo es capacitar a todos los profesionales bajo un prisma común, el de la Carta fundacional 
y la filosofía de tratamiento de Proyecto Hombre.

Asociación Proyecto 
Hombre – Escuela de 
Otoño

Ámbito de actuación:
Social 

Alcance territorial: 
27 centros en: Andalucía, As-
turias, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Man-
cha, Castilla-León, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura, Galicia, La Rioja, 
Madrid, Murcia y Navarra.

Colectivo beneficiario: 
Personas con drogodepen-
dencia y su entorno: jóvenes; 
padres y madres de familia; 
mujeres en dificultad social; 
personas sin hogar; pobla-
ción reclusa; personas perte-
necientes a otros colectivos 
en riesgo de exclusión.

18.788 atendidas en centros 
y programas.

Perfil del voluntariado:
2.403 personas voluntarias: 
1.495 mujeres (63%) y 882 
hombres (37%)

Modalidad de la acción:
Presencial y Continuo

Escuela de voluntariado de Proyecto Hombre

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
Para Proyecto Hombre el volun-
tariado es constituyente e indis-
pensable (cuenta con una fuerza 
de 2.403 personas voluntarias 
frente a las1.120 personas con-

tratadas). La formación y la visibi-
lización de su acción es estratégi-
ca para captar a nuevas personas 
voluntarias, mejorar la calidad del 
voluntariado y fomentar la per-
manencia a largo plazo. Por ello la 
Escuela de Otoño supone una ac-
ción tan relevante.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?
En relación con la Escuela de Oto-
ño, las personas voluntarias inter-
vienen en procesos de decisión 
sobre el diseño, gestión y evalua-
ción de la misma, y a través de 
evaluaciones se deciden las for-
maciones, los docentes y la orga-
nización.

¿Cómo se desarrolla la acción?
Durante tres días (viernes, sába-
do y domingo), aproximadamen-
te 100 personas conviven y reali-
zan talleres lúdicos y formativos 
para mejorar sus habilidades en 
las tareas que como voluntarias 
realizan.

Página web:
http://bit.ly/2Z4JYaV 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2MjUmtU

Aprendiz

Impacto de la acción
En la XV Escuela de Otoño de vo-
luntariado participaron 94 volun-
tarios y voluntarias de distintos 
centros de Proyecto Hombre, y 
también coordinadores de volun-
tariado, así como otras personas 
de la organización.

En 2017, 2.403 voluntarios y vo-
luntarias prestaron su ayuda de 
manera desinteresada en los 27 
centros y los 210 dispositivos de 
ayuda de Proyecto Hombre.

Valor diferencial
Incrementar la motivación y los 
recursos de los voluntarios y vo-
luntarias de Proyecto Hombre, y 
a su vez potenciar su labor en los 
diferentes centros.
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• Durante una primera fase, se 
movilizaron ocho programas 
diferentes para ofrecer opor-
tunidades de voluntariado, 
prácticas o puestos de tra-
bajo en el marco del Cuerpo. 
Ya se han apuntado más de 
30.000 jóvenes y los prime-
ros ya han comenzado sus 
actividades a sus destinos.

• La iniciativa está enraizada 
en la agenda de la UE, cuyo 
objetivo es crear oportuni-
dades para que las persoans 
jóvenes trabajen como volun-
tarias o colaboren en proyec-
tos –en sus propios países o 
en el extranjero– que benefi-
cien a comunidades y ciuda-
danos de toda Europa.

PUNTOS FUERTES

¿En qué consiste?
La iniciativa fomenta la participa-
ción de las personas jóvenes en 
una gama de actividades solida-
rias y de voluntariado (también 
la adquisición de una experiencia 
laboral en algunos casos) dando 
respuesta a situaciones de riesgo 
en toda la Unión Europea.

¿Cómo es el proceso de capta-
ción, formación y acompaña-
miento del voluntariado? 
En función del tipo de proyecto y 
de los conocimientos y experiencia 
del joven, se recibe formación del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

¿Cuáles son los procesos orga-
nizativos en los que participa el 
voluntariado?

Una nueva iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 
crear oportunidades para que las personas jóvenes trabajen 
como voluntarias en proyectos –en sus propios países o en el 
extranjero– que beneficien a comunidades y ciudadanos de 
toda Europa.

Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 

Ámbito de actuación:
Internacional de cooperación 
para el desarrollo 

Alcance territorial: 
Internacional

Colectivo beneficiario: 
Jóvenes, personas que traba-
jan con jóvenes, trabajadores 
en el ámbito de la juventud y 
educadores, las organizacio-
nes, como ONG y empresas, 
que proponen actividades de 
voluntariado y ocupaciona-
les en sectores relacionados 
con la solidaridad, y las admi-
nistraciones públicas

Perfil del voluntariado:
Jóvenes de 18 a 30 años

Modalidad de la acción:
Presencial y recurrente

Cuerpo europeo de solidaridad (UE)

El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
contiene una base de personas 
jóvenes interesadas en partici-
par en proyectos de solidaridad, y 
que aceptan y defienden los ob-
jetivos y principios del Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad.

Al inscribirse, los datos quedan 
guardados en el sistema del Cuer-
po Europeo de Solidaridad, en 
cuya base de datos las organiza-
ciones podrán buscar personas 

para participar en sus proyectos. 
A continuación, se invita a los se-
leccionados a incorporarse.

La Comisión Europea invita a las 
organizaciones a solicitar finan-
ciación y ayuda para aquellos 
proyectos que cumplan los ob-
jetivos y principios del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. Una vez 
autorizados los proyectos, las or-
ganizaciones podrán acceder a la 
reserva de participantes y selec-
cionar a aquellos que tengan las 
características idóneas para par-
ticipar. Así, las organizaciones se 
ponen en contacto con los poten-
ciales participantes y toman su 
decisión final.

Antes de recibir autorización del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, y 
buscar y admitir participantes, las 
organizaciones se someten a una 
serie de comprobaciones.

¿Cómo se desarrolla la acción 
del voluntariado?

Página web:
http://bit.ly/2EWAKWX 

Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2YWTYD9

Aprendiz

El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
tiene dos vertientes: activida-
des de voluntariado y actividades 
ocupacionales. La vertiente de 
voluntariado ofrece a la juventud 
la oportunidad de prestar en otro 
país un servicio voluntario a tiem-
po completo, entre dos y doce 
meses. Se basa en el Servicio Vo-
luntario Europeo (englobado en 
ERASMUS+) y otros programas 
de financiación de la UE.

La vertiente ocupacional ofrece 
a las personas jóvenes una opor-
tunidad de trabajo, prácticas o 
aprendizaje en toda una serie de 
campos de actividad, en los que 
se necesitan personas jóvenes, 
muy motivadas y mentalizadas 
sobre temas sociales. 

Los proyectos en los que se pue-
de participar son muy variados 
y tienen fundamentalmente un 
contenido social. Los ámbitos en 
los que se desarrollan principal-
mente son: el medio ambiente, la 
asistencia y la inclusión social, la 
cultura, la información juvenil y la 
educación no formal, entre otros. 

Los proyectos abarcan toda clase 
de temas, pero todos deben cum-
plir los objetivos y principios del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Impacto de la acción

• En 2016 casi un tercio de las 
personas jóvenes inscritas al 
programa eran italianas (7.044) 
y españolas (6.568); seguidas 
de portuguesas (3.424), alema-
nas (3.027) y francesas (2.755). 

• En el conjunto de la UE, las 
mujeres constituyeron el 65,5 
% del total de participantes, 
mientras que el grupo de edad 
entre los 21 y los 25 años fue 
el más numeroso (48,6% de 
los inscritos), por delante de 
los y las jóvenes de entre 26 
y 30 años (27,3%) y aquellos 
entre 18 y 21 (24,1%).

• El número de proyectos lle-
vados a cabo bajo este cuer-
po asciende a cerca de 7.000 
en solo dos años. Los espa-
ñoles realizaron 538 proyec-
tos, posicionándose en tercer 
lugar detrás de Italia (631) y 
Rumanía (568).

Valor diferencial de la aporta-
ción voluntaria
Todas estas acciones ofrecen a 
las personas jóvenes de toda Eu-
ropa nuevas oportunidades para 
implicarse en actividades soli-
darias que hagan frente a retos 
sociales y refuercen las comuni-
dades. 
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El voluntariado es un activo 
determinante y sustancial 
de las entidades sociales, 
podemos deducir que 
sin el voluntariado 
su acción se vería 
seriamente 
comprometida.

La diversificación y 
flexibilidad en las tareas y 
en el modo de relacionarse 
con las entidades de 
voluntariado son prioritarias 
para adaptar el voluntariado 
a la realidad del siglo XXI, 
integrando la tecnología y 
la participación a distancia. 
Los “microvoluntariados” 
(acotados en la acción 
y en el tiempo) o el 
voluntariado 'online' cobran 
sentido en un itinerario de 
compromiso personal que es 
versátil.

Junto a estas nuevas formas 
de implicación puntual, se 
dan muchas iniciativas de 
voluntariado que generan 
nuevos escenarios de 
encuentro personal 
y que están 
transformando la 
noción del cuidado y 
los modos de relación 
entre voluntario-
beneficiario apostando  
por una vinculación  
personal muy estrecha.

Los centros educativos en sus 
diferentes etapas se muestran 
como elemento clave en la 
involucración de nuevas 
personas voluntarias 
y en la capacidad de 
generar comunidad. 
Las empresas 
también van 
consolidando 
proyectos de 
voluntariado 
que aportan un 
valor diferencial a las 
entidades sociales.

Es necesario renovar la 
imagen del voluntariado 
desde una perspectiva 
más inclusiva, que visibilice 
a voluntarios menos 
visibles, que supere 
los estereotipos 
habituales y refleje la 
diferencia de género 
en el reparto de 
roles y funciones. 

Es un fenómeno que 
compagina la dimensión 
local, la colaboración y la 
presencia en un momento 
y espacio determinados, 
con una dimensión 
global desde dos 
perspectivas: 
está presente en 
todo el mundo, 
y muchos de sus 
protagonistas tienen 
una conciencia de 
ciudadanía global 
que supera su ámbito de 
influencia más cercano.
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4La complejidad de los 
retos sociales exige poner 
en juego competencias 
cualificadas y el 
voluntariado puede 
aportar un valor 
añadido en este 
contexto por aportar 
esas capacidades 
junto a motivación 
e innovación. 
De este modo, 
el voluntariado 
se convierte en 
una oportunidad de 
desarrollo para las propias 
organizaciones.

El voluntariado, además 
de impactar mediante la 
realización de una tarea, 
aspira a relacionarse, 
formarse, ser escuchado y 
participar en las decisiones 
de las entidades 
sociales. Se tiende a un 
voluntariado “emancipado”, 
que requiere sentirse 
“dueño/protagonista” 
del proceso social al que 
quiere contribuir. De este 
modo, la vinculación con la 
organización podrá adoptar 
diferentes modelos y 
evolucionar con el tiempo.

Se pone de manifiesto el 
potencial del voluntariado 
como vía para recrear 
comunidad, tejiendo 
vínculos positivos y 
de reciprocidad 
entre personas de 
diferente cultura, 
edad, capacidad 
o condición 
socioeconómica 
y como vía 
de respuesta 
comunitaria 
inmediata ante los retos 
sociales más acuciantes.

Se extiende la incorporación 
al voluntariado de las 
personas beneficiarias, 
empoderadas para 
transmitir sus 
necesidades y 
para colaborar en 
otras realidades, 
generando 
un marco de 
corresponsabilidad 
entre diferentes 
colectivos 
beneficiarios.

Es preciso medir y evaluar 
el impacto personal y social 
que tiene el voluntariado 
para darle visibilidad 
y poder mejorar su 
gestión en base a 
datos.

La era digital ha permitido 
democratizar el poder de 
emisión de los grandes 
relatos para el cambio 
social, e incrementa las 
opciones para contar las 
diversas experiencias 
de voluntariado, 
incorporando a los 
personas voluntarias  
como activistas 
sociales que pueden 
ser transmisores de su 
propio análisis crítico y 
testimonio de la realidad 
social en la que están 
actuando, así como sus 
propuestas de intervención. 
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Fichas técnicas

Nacional

Entidades del Tercer Sector que 
trabajan o colaboran con voluntarios

Aleatoria

Telefónica asistida con ordenador 
(CATI)

1.178 entrevistas en total con un 
error máximo para datos globales de 
=2,8% para un intervalo de confianza 
de 95,5% (Dos sigma) y el caso más 
desfavorable de p=q=0,5

Del 12 de septiembre al 8 
de octubre de 2018

Nacional

Población residente en España, 
de 18 y más años de edad

Aleatoria, con aplicación de 
cuotas por sexo y edad

Personal telefónica asistida con 
ordenador (CATI)

2.503 entrevistas en total con un 
error máximo para datos globales de 
±2,0% para un intervalo de confianza 
de 95,5% (Dos sigma) y el caso más 
desfavorable de p=q=0,5

Del 24 de julio al 30 
de julio de 2018

Á M B I T O

S E L E C C I Ó N

M U E S T R A

U N I V E R S O

E N C U E S TA

F E C H A  D E 
C A M P O

Informe de SigmaDos (2018) a partir de las encuestas realizadas

1. ENCUESTA A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO 2. ENCUESTA A POBLACIÓN GENERAL











Retrato del 
voluntariado 
en España

www.fundaciontelefonica.com

Tendencias, experiencias 
innovadoras y cifras de 
un fenómeno creciente
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