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Teniendo en cuenta las diferentes situaciones o actos 
en cada momento histórico, puede hablarse de diver-
sidad de las perspectivas éticas. Todo lo ético es siem-

pre, y de una forma simultánea, individual y social, es decir, 
personal y profesional. En una sociedad pluralista, puede re-
sultar difícil conocer de dónde derivan las normas morales, 
al existir el principio de libertad de creencias. Kant enfocaba 
la ética hacia una ética del deber, la cual establece pautas de 
comportamiento que se deben seguir o leyes -morales- que 
regulan a los ciudadanos.

Pero, a pesar de esta dificultad de regular la ética, debemos 
apelar a un esfuerzo por aportar soluciones a las relaciones 
de convivencia, impregnadas de valores, y, por ende, a un 
comportamiento ético por parte de todos los profesionales, 
los cuales deben poseer, como fundamento, honradez, sóli-
dos principios y una adecuada conducta personal, velando 
por la ética y dignidad profesionales, así como por el respeto 
debido a los derechos de los demás; del mismo modo, es ne-
cesario, entre todos, potenciar un cumplimiento estricto de 
las normas o códigos deontológicos en aquellas corporacio-
nes y profesiones donde se contemplan. 

En esta obra, en la que se le ha dado un mayor peso a la ética 
del jurista, por la incuestionable función social que desem-
peña y, en consecuencia, la responsabilidad que asume, ha 
quedado demostrada, o, al menos, éste ha sido el propósito, 
la preocupación por avanzar hacia ese compromiso ético en 
las distintas actividades del profesional, resaltando la impor-
tancia de la ética y los códigos deontológicos en los diversos 
ámbitos y profesiones que prestan un admirable servicio a la 
comunidad. Todo ello, ha sido el fruto de intensas investiga-
ciones realizadas por un grupo de profesionales muy com-
prometidos con lo que podríamos llamar la “ética judicial 
integral”.
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Profesor Contratado Doctor 

Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED)

1.  INTRODUCCIÓN

La Real Academia Española (RAE) define el voluntario como “una persona 
que realiza un trabajo o servicio por propia voluntad sin esperar contraprestación alguna”, 
definición clara de su significado y de la actitud y compromiso que nace del mis-
mo, al especificar que el voluntariado “es un acto que nace de la propia voluntad”. En 
esta descripción que presenta la RAE se encuentra ya la base para contextualizar 
el objeto de estudio de este capítulo, ya que nos sitúa directamente en la identi-
dad que rige este movimiento y su principio más importante: la voluntad desinte-
resada de realizar un trabajo hacia los demás.

Lo complicado es intentar diseñar un solo criterio para poder definir el tra-
bajo voluntario, ya que el auge del voluntariado en España es relativamente nue-
vo si se compara con otros países, aunque presenta una fuerte heterogeneidad, 
como consecuencia de las transformaciones que se han producido en las propias 
organizaciones voluntarias. Por tanto, resulta difícil realizar un diagnóstico sobre 
la realidad del voluntariado en nuestro país desde un aspecto moral, teniendo en 
cuenta la diversidad de perfiles y organizaciones que existen en la actualidad y 
que dan cabida a este movimiento.

El marco jurídico que regula el voluntariado responde también a esta plu-
ralidad. Si bien existe una ley general que regula el concepto del voluntariado, 
las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) también ha desarrollado durante 
estos años normativas específicas en esta materia. 

La visión actual del voluntariado lo sitúa en un espacio intermedio entre el 
ámbito laboral y de actividades no profesionales. Por tanto, resulta necesario es-
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tablecer una serie de directrices claras que den identidad y marquen el camino 
a desarrollar por las personas que emplean su tiempo en ayudar a los demás de 
forma desinteresada. Se debe también tener en cuenta que es una tarea que se 
desarrolla dentro de una organización, totalmente altruista, libre y gratuita.

El altruismo, la voluntariedad y la libertad tiene que ver directamente con el 
sujeto voluntario, protagonista de la acción. Mientras que la gratuidad y la vincu-
lación a la organización, hace referencia a la propia actividad del voluntario.

2.  QUÉ SIGNIFICA SER VOLUNTARIO

2.1.  Definición

La complejidad del voluntariado también se refleja en la manera de abordar 
el concepto. Queda claro que desde una perspectiva individual la actividad volun-
taria la desarrollan las personas de forma desinteresada, prestando sus capacida-
des y tiempo en beneficio de otros ciudadanos, aunque no se debe olvidar que 
la acción participativa del voluntario ya define de por si su labor solidaria y com-
prometida socialmente. En esta misma línea se sitúan autores como Rodríguez 
Cabrero, que consiguen unificar ambas posturas:

En realidad, la definición del voluntario se constituirá como una condensa-
ción compleja y dinámica (e incluso contradictoria) entre lo que los sujetos 
sociales entienden por voluntariado –nivel expresado a nivel discursivo-, y 
aquello que hacen los voluntarios/as (nivel de la práctica social: la acción 
social voluntaria) 1.

Como ya se ha mencionado, un voluntario/a es la persona que, por elección 
propia, dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, altruista, sin recibir 
remuneración por ello. La propia acción se convierte en un medio de expresión 
y contextualización de su identidad, mediante un trabajo individual y un compro-
miso solidario que busca mejorar la vida colectiva. 

Para poder expresar y experimentar al mismo tiempo ese movimiento es ne-
cesario cumplir una serie de características como:

— La voluntariedad de las acciones desempeñadas.

— Debe formar parte de la producción de un bien o un servicio.

— Tiene que estar orientado a terceros y no a uno mismo.

1  Rodríguez Cabrero, C. (2003) Las entidades voluntarias de acción social en España. 
Informe general. Fundación FOESSA, (pp. 226).
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— No debe pertenecer a un núcleo del parentesco primario.

— Que la actividad no esté remunerada, tiene que ser gratuita.

— La acción debe desarrollarse dentro de una organización.

Atendiendo a este escenario resulta evidente que nos encontramos ante un 
campo de intervención muy plural, donde el perfil de un voluntario/a es muy 
diverso (no hay que olvidar que desde los doce años se puede desarrollar una 
labor voluntaria). Las últimas investigaciones realizadas por el Observatorio del 
Voluntariado indican que el voluntariado está más presente en las mujeres que en 
los hombres (57.6% frente al 47.4%), siendo el rango de edad más representativo 
el comprendido entre los 45 a los 54 años. Aunque es evidente que no se habla del 
límite máximo de edad para obtener la condición de voluntario, depende directa-
mente de las condiciones físicas o intelectuales de cada persona.

Las propias administraciones apoyan esta figura como algo relevante y be-
neficioso para la sociedad y en especial resalta a los jóvenes y el beneficio que 
supone para ellos, al influir directamente en su formación, en el desarrollo de 
su sensibilidad y en la creación de cauces de entendimiento y comprensión 
intergeneracional. 

2.2.  La actividad voluntaria desde el punto de vista ético

El Comité de Ministros del Consejo de Europa (en virtud del artículo 15.b 
del Estatuto), considera que es conveniente promover y desarrollar las acciones 
voluntarias al servicio de la Comunidad, aunque para ello se deben fijar una serie 
de reglas para el buen ejercicio de las acciones a desempeñar por parte de las per-
sonas voluntarias. Además, recomienda a los gobiernos de los Estados Miembros 
que:

— Se reconozca el papel y el valor del trabajo desarrollado por las perso-
nas voluntarias y que participan en el bienestar social.

— Tomen todas las medidas apropiadas a fin de definir y mejorar las mo-
dalidades de realización de tal trabajo.

En concreto el Comité señala una serie de medidas de carácter general, cen-
tradas algunas de ellas, en la sensibilización y educación cívica de los ciudadanos 
de la Unión Europea (UE), en especial en materias relacionadas con el volunta-
riado y su marco de actuación. A nivel más específico se recogen acciones que 
afectan a las organizaciones donde trabajan las personas voluntarias y que atañen 
a aspectos tan importantes como:

— La libertad de actuación.

— La colaboración entre los sectores implicados y las propias organizaciones.
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— La promoción y sostenimiento del trabajo voluntario a nivel local.

— Apoyo a la formación y estimulación con la sociedad.

En cuanto a las medidas que afectan a los voluntarios, el Comité resalta la 
necesidad de revisar las legislaciones y reglamentaciones, al mismo tiempo que 
incide en la formación y reciclaje de las personas voluntarias. Incluyen también la 
protección contra riesgos que se puedan derivar de su trabajo y en especial la su-
pervisión para que los voluntarios sigan los mismos criterios que los trabajadores 
del ámbito social en materia de confidencialidad en el marco de su trabajo 2.

La Comisión, por tanto, establece un marco de actuación para que se pue-
da desarrollar el trabajo de voluntario desde una serie de parámetros claves 
como:

— La voluntariedad, la acción voluntaria resulta de la libre elección.

— La solidaridad, que sólo existe cuando repercute en los otros, cuando 
su interés es colectivo, general o público. 

— La acción del voluntariado, no sólo como valor ético, como actitud, 
sino como una práctica concreta. El voluntariado se hace, es acción. 

— La organización que, frente a la improvisación y la espontaneidad, el  
voluntariado requiere actuar organizadamente, uniendo fuerzas. 

Por tanto, la acción voluntaria debe de organizarse de forma sistemática, a 
través de las distintas organizaciones, asociaciones o fundaciones, que faciliten 
un marco referencial y que puedan proteger el cumplimiento de los derechos y 
deberes del propio voluntariado, desde un punto de vista ético y que al mismo 
tiempo ofrezcan un soporte jurídico necesario que facilite el desarrollo de las fun-
ciones a desempeñar, siempre con la supervisión de la entidad donde está adscri-
to el voluntario/a.

3.  BASE JURíDICA DONDE SE SUSTENTA LA ACTUACIÓN VOLUN-
TARIA

En 1996 se crea la primera Ley Estatal del Voluntariado (ley 6/1996 del 15 de 
Enero); hasta ese momento las distintas CCAA habían regulado aspectos relacio-
nados con la acción voluntaria de sus ciudadanos, siendo necesaria la unificación 
en una norma general. 

2  Recomendación nº (85) 9 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el 
trabajo voluntario en actividades de bienestar social. Junio 1985.
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3.1. Ley 45/2015 del 14 de octubre de voluntariado

Esa necesidad se materializo en la Ley Estatal de 1996 que, con posterioridad 
se actualiza en el año 2015 con la Ley 45/2015 de 14 de Octubre de Voluntariado 3. 

Entre otros aspectos claves la Ley recoge los diferentes motivos de las perso-
nas para ser voluntarias, como creencias, valores, intereses personales o deseos y 
entiende el voluntario/a como actividad participativa que conlleva un grado de 
calidad único en todos los estratos de edad representativos en esta actividad. Esto 
supone un nuevo reconocimiento que hasta este momento no se habían recogido 
en normas anteriores.

Según el preámbulo de la ley los valores son:

— Actividad solidaria.

— Actividad libre.

— Las personas no pueden recibir dinero o bienes a cambio de su 
voluntariado.

— Las personas voluntarias crean una relación y un vínculo con la enti-
dad donde hacen voluntariado 4.

En el artículo primero de la Ley ya se manifiesta una relación directa con 
los principios éticos del voluntario (al reflejar su compromiso y solidaridad con 
las actividades que deben desempeña). Además, en la propia definición del con-
cepto de voluntariado (entendido como actividad que requiere unos límites de 
actuación) se evidencia un doble compromiso, tanto por la propia persona que 
va a desempeñar esta labor, como por las organizaciones que deben velar por su 
perfecto cumplimiento. La propia actividad queda enmarcada dentro de la Ley 

3  Justificación que se recoge en el preámbulo de la norma jurídica.
4  Según la ley 45/2015, estos valores ya se mencionan en normas anteriores como: Ley 

6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado; normas sobre el voluntariado de las CCAA; dictamen 
de 13 de diciembre de 2006 del Comité Económico y Social Europeo (Actividades de volunta-
riado, su papel en la sociedad europea y su impacto); estudio sobre el voluntariado en la Unión 
Europea del 17 de febrero de 2010, (creado por “Education, Audiovisual & Culture Executive 
Agency”); comunicación de la Unión Europea del 20 de septiembre de 2011 (“Políticas de la 
Unión Europea y voluntariado: Reconocimiento y fomento de actividades voluntarias transfron-
terizas”); resolución del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2012 sobre el “Reconocimiento 
y el fomento de las actividades voluntarias transfronterizas en la UE”; resolución del Parlamento 
Europeo de 10 de diciembre de 2013 sobre “El voluntariado y las actividades de voluntariado”; 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 2013:“Requisitos de entrada y 
residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, intercambio 
de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación 
aupair”; reglamento número 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 
2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria; reglamento de 
Ejecución de la Comisión Europea número 1244/2014, de 20 de noviembre de 2014.
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desde el momento en que se especifica aquellas funciones que no deben ser des-
empeñadas por las personas voluntarias, como son:

— Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen de en-
tidades de voluntariado.

— Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad.

— Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, 
mercantil o de cualquier otra mediante contraprestación de orden 
económico o material.

— Los trabajos de colaboración social a los que se refiere el Real Decreto 
1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de 
fomento del empleo.

— Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad 
análoga cuyo objetivo principal sea la formación.

— Las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las 
prácticas académicas externas 5.

Pero donde queda confirmado el compromiso legislativo con los principios 
éticos que deben sustentan la actividad voluntaria es en su artículo 5, donde se 
recogen los valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria, desde una 
sociedad democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, 
la libertad y la solidaridad,al mismo tiempo que se promueven los derechos fun-
damentales, recogidos en la Constitución de 1978, y que contribuyen a la cohe-
sión social, sin olvidar el carácter solidario y participativo.

Se consideran principios que fundamentan la acción voluntaria:

— La libertad como opción personal del compromiso tanto de los volun-
tarios como de las personas destinatarias de la acción voluntaria.

— La participación como principio democrático de intervención direc-
ta y activa en el espacio público y en las responsabilidades comunes y 
como generadora de ciudadanía activa y dimensión comunitaria.

— La solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre las 
actitudes y compromisos cotidianos y la eliminación de injusticias y 
desigualdades.

— La complementariedad respecto a las actuaciones de las Administraciones 
públicas, entidades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen 
en cada uno de los ámbitos del voluntariado.

— La autonomía e independencia en la gestión y la toma de decisiones.

— La gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio económi-
co o material.

5  Según el artículo 3.3 de la Ley 45/2015.
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— La eficiencia que busca la optimización de los recursos pensando tanto 
en las personas destinatarias de la acción voluntaria, como en la ac-
ción voluntaria en su conjunto, en aras de la función social que ha de 
cumplir.

— La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ám-
bitos de actuación del voluntariado.

— La no discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad, 
origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, 
enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación 
sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

— La accesibilidad de las personas con discapacidad, de las personas ma-
yores y de las que están en situación de dependencia 6.

En cuanto a la dimensión del voluntariado, entendido desde un marco deon-
tológico, la norma destaca, la responsabilidad, la gratuidad y la entrega desintere-
sada de tiempo y capacidades, desde una perspectiva constructiva que contribuye 
a mejorar la labor desempeñada, al tiempo que potencia la transformación social. 
En esta misma línea se debe mencionar la capacidad pedagógica y de sensibiliza-
ción social, motor principal para poder diseñar mecanismos y reflexión sobre los 
métodos y planteamientos de trabajo del voluntariado 7.

Otro de los aspectos claves de la Ley desde su dimensión ética se recogen en 
la compatibilidad de la acción voluntaria y en especial en los derechos y deberes 
que deben cumplir las personas voluntarias. En lo que se refiere a los derechos la 
ley específica que deben:

— Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, informa-
ción, orientación y apoyo, así como los medios materiales necesarios 
para el ejercicio de las funciones que se les encomienden.

— Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y 
adaptada a sus condiciones personales, la formación necesaria para el 
correcto desarrollo de las actividades que se les asignen.

— Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetan-
do su libertad, identidad, dignidad y los demás derechos fundamen-
tales reconocidos en los convenios, tratados internacionales y en la 
Constitución.

6  Artículo 5.2 de la Ley 45/2015.
7  Todo ello independientemente del tipo de voluntariado a desarrollar: voluntariado 

social; voluntariado internacional de cooperación para el desarrollo; voluntariado ambiental; 
voluntariado cultural; voluntariado deportivo; voluntariado educativo; voluntariado socio-sani-
tario; voluntariado de ocio y tiempo libre; voluntariado comunitario; voluntariado de protec-
ción civil (artículo 6 de la Ley45/2015).
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— Participar activamente en la organización en que se inserten, colabo-
rando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los progra-
mas o proyectos, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación 
y, en la medida que éstas lo permitan, en el gobierno y administración 
de la entidad de voluntariado.

— Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos 
de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de 
la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los casos en los que 
la legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra garantía 
financiera.

— Ser reembolsadas por la entidad los gastos realizados en el desempeño 
de sus actividades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de incor-
poración y teniendo en cuenta el ámbito de actuación de voluntariado 
que desarrollen.

— Disponer de una acreditación identificativa de su condición de volun-
tario en la que conste, además, la entidad en la que participa.

— Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad uni-
versal adaptado a la actividad que desarrollen.

— Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor so-
cial de su contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas ad-
quiridas como consecuencia del ejercicio de su labor de voluntariado.

— Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuer-
do con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

— Cesar en la realización de sus actividades como voluntario en los térmi-
nos establecidos en el acuerdo de incorporación.

— El ejercicio de la acción voluntaria no podrá suponer menoscabo o res-
tricción alguna en los derechos reconocidos por ley a los voluntarios 8.

Por su parte, las personas que realizan un voluntariado están obligados a cum-
plir los compromisos adquiridos con las entidades, al mismo tiempo que guardan 
la debida confidencialidad de la información recibida. No pueden recibir contra-
prestación material o económica y sobre todo deben respetar los derechos de las 
personas destinatarias de la acción voluntaria 9.

8  Artículo 10 de la Ley 45/2015.
9  Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen los siguientes derechos: a 

que la actuación de voluntariado sea desarrollada de acuerdo con programas que garanticen la 
calidad de las actuaciones. A que se garantice su dignidad e intimidad personal y familiar. A re-
cibir información y orientación suficiente y comprensible de acuerdo con sus condiciones per-
sonales. A solicitar y obtener la sustitución del voluntario asignada, siempre que existan razones 
que así lo justifiquen y la entidad de voluntariado pueda atender dicha solicitud. A prescindir 
o rechazar en cualquier momento la acción voluntaria. A solicitar la intervención de la entidad 



 La identidad del voluntariado social desde un compromiso ético 379

Se debe actuar con diligencia y de forma solidaria, siguiendo las instruccio-
nes de la entidad donde desempeñan sus funciones y participar en todas las tareas 
formativas previstas por las mismas.

Por último, es importante recoger que las entidades que trabajan con los 
voluntarios son responsables de la adecuada ejecución de su trabajo y para ello 
la Ley específica, en su articulado la relación que se debe establecer entre ellas, 
mediante un acuerdo de incorporación que incluye una serie de compromisos y 
normas a seguir 10.

La dimensión que establece la Ley 45/2015 con el compromiso ético del 
voluntariado se desarrolla en todos los ámbitos donde se desempeña su labor, 
constituyendo una norma relevante y clave para el perfecto funcionamiento de 
esta figura dentro de nuestra sociedad (sin olvidar el papel que desempeña la 
Comisión Interministerial de Voluntariado y en especial el Observatorio Estatal 
de Voluntariado). 

de voluntariado para solucionar los conflictos surgidos con los voluntarios. A que sus datos de 
carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre.

A su vez, son deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria: Colaborar con 
los voluntarios y facilitar su labor en la ejecución de los programas de los que se beneficien o 
sean destinatarios. No ofrecer satisfacción económica o material alguna a los voluntarios o a las 
entidades de voluntariado. Observar las medidas técnicas y de seguridad y salud que se adop-
ten y seguir las instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas. 
Notificar a la entidad de voluntariado con antelación suficiente su decisión de prescindir de los 
servicios de un determinado programa de voluntariado (artículo 16 de la Ley 45/2015).

10  El acuerdo de incorporación señala: el conjunto de derechos y deberes que corres-
ponden a ambas partes, que habrá de respetar lo dispuesto en la presente Ley. La descripción 
de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete a realizar el volunta-
rio. En su caso, el régimen por el que se regulará la intervención de trabajadores asalariados 
o socios que participen en las actuaciones de voluntariado dentro de la propia entidad. El ré-
gimen de gastos reembolsables que han de abonarse a los voluntarios, de conformidad con 
la acción voluntaria a desarrollar. La formación que se requiera para el cumplimiento de las 
funciones que tengan asignadas los voluntarios y, en su caso, el itinerario que deba seguirse 
para obtenerla. La duración del compromiso, así como las causas y forma de desvinculación 
por ambas partes, que deberán respetar al máximo los derechos de las personas destinatarias de 
la acción voluntaria y el mejor desarrollo de los programas de voluntariado. El régimen para di-
rimir los conflictos entre los voluntarios y la entidad de voluntariado. El cambio de adscripción 
al programa de voluntariado o cualquier otra circunstancia que modifique el régimen de actua-
ción inicialmente convenido. El acuerdo de incorporación debe formalizarse por escrito, en 
duplicado ejemplar, e ir acompañado, cuando proceda, de la certificación negativa del Registro 
Central de Penados o de la declaración responsable a las que se refieren, respectivamente, los 
apartados 4 y 5 del artículo 8. Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las entidades de 
voluntariado, en el ejercicio de las actividades propias de voluntariado, se dirimirán por vía 
arbitral de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, 
si así se ha pactado en el acuerdo de incorporación y, en defecto de pacto, por la jurisdicción 
competente, de acuerdo con lo establecido en las normas procesales (artículo 12 de la Ley 
45/2015).
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3.2. Otros referentes jurídicos relevantes

3.2.1. Nivel internacional

Los organismos internacionales más relevantes también se han hecho eco de 
la importancia del voluntariado en todas sus vertientes, tanto La Organización 
de Naciones Unidas (ONU) como UE se han implicado y puesto de manifiesto la 
singularidad y preeminencia de este movimiento.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011 recogía el significa-
do del voluntario desde un punto de vista moral, atendiendo a las características 
principales como la voluntariedad, sin contraprestación alguna, y siempre persi-
guiendo el bien común. Esta definición se recogía en un informe sobre el estado 
del voluntariado en el mundo, donde a su vez, se señalaba los principios básicos 
de la acción voluntaria. Posteriores aportaciones han seguido analizando la acti-
vidad voluntaria desde distintos aspectos como la gobernanza, la repercusión del 
voluntariado en el ámbito local etc.

La UE ha aportado numerosas publicaciones donde también se analiza el vo-
luntariado desde distintos ámbitos. El Comité Económico y Social Europeo en el 
2006 ya destacaba que:

El valor intrínseco del voluntariado rebasa ampliamente el marco de la pres-
tación de servicios y de la satisfacción de necesidades sociales. La motivación 
en la que se basa, es decir, la posibilidad para el voluntario de actuar por 
iniciativa propia en favor del interés general y de contribuir a darle forma, 
fomenta valores como la protección del bien común y la solidaridad, contra-
rrestando así el individualismo y el egoísmo: fenómenos cada vez más típicos 
de las sociedades modernas 11.

En el documento se constata que el voluntariado esta unido a la sociedad y a 
una ciudadanía activa y comprometida, al mismo tiempo que fomenta el desarro-
llo personal y profesional. 

En el año 2011 la Comisión Europea especificaba que el voluntariado se de-
bía considerar una actividad libre, solidaria y necesaria para identificar y abordar 
las necesidades y preocupaciones humanas, sociales o medioambientales 12.

El compromiso por realizar un voluntariado integro se recoge en la reso-
lución que publica el Parlamento Europeo en el año 2013 donde se insta a los 
Estados miembros a formalizar un enfoque estructurado y coordinado hacia una 

11  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El voluntariado, su papel 
en la sociedad europea y su impacto» (2006). Diario Oficial de la Unión Europea. pp. 47.

12  Comunicación sobre políticas de la UE y voluntariado: Reconocimiento y fomento 
de actividades voluntarias transfronterizas en la UE. (2011). Comisión Europea. pp. 2.
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política europea del voluntariado, al mismo tiempo que considera el trabajo vo-
luntario como un método de aprendizaje que contribuye al desarrollo de las capa-
cidades y las cualificaciones profesionales. En este sentido:

Pide a los Estados miembros que faciliten las actividades de voluntariado me-
diante una educación formal, informal y no formal, a fin de que los volun-
tarios estén cada vez más cualificados y sean responsables de sus actividades 
en la medida en que su dedicación es en gran parte altruista y desinteresada; 
insta a los Estados miembros a que introduzcan cursos de formación en el 
ámbito del voluntariado como materias optativas en los centros educativos 13.

El Parlamento Europeo insta a todos los agentes implicados en el voluntaria-
do a diseñar itinerarios específicos para poder formar y dotar de herramientas 
suficientemente cualificadas a todos los voluntarios/as y así garantizar un desa-
rrollo integral y de calidad, fiel a los principios éticos recogidos en las distintas 
legislaciones de los países miembros de la UE. 

3.2.2. Ámbito nacional: Constitución de 1978

La legislación de carácter estatal en materia de voluntariado se comenzará 
a fraguar a mediados de los noventa con la Ley Estatal sobre Voluntariado (en 
1996), considerado un hito fundamental en el desarrollo legislativo de la materia 
y posteriormente con la Ley de Asociaciones, Fundaciones y de Régimen Fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos y mecenazgo.

No obstante, resulta evidente destacar las aportaciones previas realizadas por 
la Constitución de 1978, ya que en ella se recoge el compromiso político y la par-
ticipación ciudadana dentro de la vida social y política del país. Señalar en este 
sentido, artículos como el 9.2 que formula el compromiso de los poderes públicos 
con la participación; el artículo 22 que establece el reconocimiento del derecho a 
la participación en los asuntos públicos y el artículo 34 donde se reconoce el dere-
cho de fundación para fines de interés general.

Por tanto, la Carta Magna marcará el inicio de partida de un desarrollo le-
gislativo posterior, donde el voluntariado y las organizaciones que lo conforman 
experimentarán un protagonismo social relevante, gracias en parte a las acciones 
legislativas, en especial a finales del siglo XX, momento en el que se desarrollará 
en profundidad las primeras medidas jurídicas sobre el voluntariado, gracias a las 
leyes autonómicas de servicios sociales y bienestar social.

La propia Ley de voluntariado, según se recoge en su exposición de motivos, 
manifiesta una triple acción: garantiza la libertad de los ciudadanos a expresar 

13  Resolución del Parlamento Europeo del 10 de diciembre del 2013 sobre voluntaria-
do y las actividades de voluntariado en Europa.
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su compromiso solidario a través de los cauces que mejor se acomoden a sus más 
íntimas convicciones, promueve e impulsa la acción voluntaria y respeta el or-
den constitucional de distribución de competencias y, por tanto, las normas que 
sobre esta materia hayan dictado o puedan dictar en el futuro las Comunidades 
Autónomas (CCAA).

3.2.3. Algunos ejemplos de regulación autonómica

Las CCAA, también van a desarrollar normativas específicas en este campo y 
por tanto su responsabilidad moral con la propia actividad. 

Una de las constantes más destacadas dentro del concepto del voluntariado 
es la implicación de éste en las actividades de interés general. Si bien hay que se-
ñalar que existe una generalización a la hora de utilizar esta expresión, no todas 
cumplen los mismos criterios ya que algunas normas se refieren al concepto de 
beneficio de la comunidad, en otros casos a favor de la sociedad y de la persona. 

En algunas Comunidades (Madrid y Navarra), el modelo de voluntariado se 
decanta hacia un campo de acción social y se refleja en la utilización de expresio-
nes y términos más ajustados como acciones a favor de los demás o de intereses 
sociales colectivos que tienden a erradicar o modificar las causas de necesidad o 
marginación. 

Incluso, dentro de nuestro mapa autonómico, existen normativas que deli-
mitan y designan las áreas de intervención del voluntariado, (como en el caso de 
Castilla-La Mancha). También existen y son recogidas por todas las normas, las 
distintas áreas temáticas donde se pueden desarrollar las actividades de los volun-
tarios/as en nuestro país 14. 

Lo cierto es que todas las leyes que han sido publicadas en las distintas CCAA 
hacen referencia, en algún momento de su articulado, en el compromiso ético 
que debe adquirir las personas implicadas con el movimiento voluntario. Algunos 
ejemplos los encontramos en la Comunidad Autónoma de Galicia, donde la ley 
de acción voluntaria recoge en su exposición de motivos: 

La acción voluntaria es manifestación explícita de la conciencia solidaria de 
la ciudadanía y fortalece la convivencia democrática, habiendo de ser, como 
ya queda dicho, promovida por los poderes públicos. Son estos quienes tie-
nen la responsabilidad de crear las estructuras y el soporte legal preciso que 
posibilite, desde la libertad, que la sociedad civil intervenga en el desarrollo 

14  Estas áreas son: servicios sociales, desarrollo comunitario, defensa y promoción de 
los derechos humanos, salud y servicios sanitarios, consumidores y usuarios, medio ambiente, 
educación, ciencia, cultural y patrimonio histórico, deporte, ocio y tiempo libre, emergencias y 
protección civil, cooperación y educación para el desarrollo, infancia, juventud y tercera edad, 
defensa y fomento de la economía, promoción del asociacionismo y del voluntariado.
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de actividades y sectores de interés general y en la consecución de los intere-
ses públicos mediante la acción voluntaria 15.

En los artículos tercero y cuarto de esta Ley se define también el marco de in-
tervención que deben desarrollar las personas voluntarias siempre persiguiendo el 
interés general y se diseñan los principios orientadores de la acción voluntaria en 
directa relación con los principios morales que deben integrar los voluntarios/as, 
complementado con el artículo 8 de la norma (deberes de las personas voluntarias)

Por otro lado, en la Ley del Principado de Asturias del Voluntariado (10/2001, 
de 12 de noviembre) se agrupa al inicio de su articulado el compromiso que de-
ben adquirir las personas voluntarias en el ejercicio de su trabajo (capítulos I y II).

Una de las primeras CCAA en legislar en materia de voluntariado ha sido el 
País Vasco. Su actualización, en el año 2015, pone en valor las nuevas formas de 
voluntariado al mismo tiempo que reconoce la labor que desarrollan las personas 
voluntarias como resultado de la acción continuada, entregada y responsable. A 
lo largo de su título I se detalla de manera minuciosa las competencias específicas 
que deben desarrollar los voluntarios/as y su compromiso moral de cara a la ma-
terialización de su trabajo (artículos 4 y 5).

Del mismo modo la Ley 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón, 
8/2006, de 10 de octubre del voluntariado en Castilla y León, 4/1995 de 16 de 
marzo de Voluntariado en Castilla-La Mancha, 4/2018, de 8 de mayo Andaluza 
del Voluntariado siguen el mismo criterio (al desarrollar en sus primeros títulos 
los principios rectores para desarrollo de las funciones del voluntariado en sus 
respectivas comunidades). 

Por tanto, se constata que la mayoría de las CCAA han diseñado suficientes 
medidas normativas para desempeñar las funciones del voluntariado desde una 
perspectiva integral y cumpliendo los principios éticos.

4.  CÓDIGO ÉTICO DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

4.1. El proceder de un voluntariado íntegro

La Plataforma del Voluntariado en España (PVE), como entidad de ámbito 
estatal sin ánimo de lucro, ha estado siempre involucrada en todo el desarrollo del 
voluntariado, al mismo tiempo que ha colaborado con las entidades que trabajan 

15  Exposición de motivos de la Ley 10/2011, de 28 de noviembre, de Acción Voluntaria 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, con posterior modificación del 28 de diciembre del 2017.
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en este campo. Uno de los proyectos que ha estado desarrollando la Plataforma 
se han centrado en la realización de una guía donde se han resumido los aspectos 
más relevantes de las buenas prácticas que deben desarrollar las entidades y las 
personas voluntarias en el desempeño de su trabajo.

La guía sobre Ética y Voluntariado, de cara al exterior, constituye una carta 
de presentación, una herramienta a través de la cual la ciudadanía, las admi-
nistraciones públicas, la sociedad, en su conjunto, tienen la certeza de que 
las entidades adheridas a las PVE se mueven y organizan según un conjunto 
ordenado de valores éticos 16.

La guía pretende aunar criterios de actuación para aquellas entidades que 
colaboran con la Plataforma, al mismo tiempo que sirve de referencia y reflexión 
para las instituciones que también trabajan con los voluntarios/as, teniendo en 
cuenta que las normas y principios que se establecen para el buen desarrollo del 
voluntariado, no quedan circunscritas al ámbito local, nacen con una proyección 
claramente cosmopolita, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 17. 

Este carácter universalista se percibe en la exposición de los valores que se 
presenta en el documento de la Plataforma, como base de la actuación del volun-
tariado y que se concretan en:

— La libertad para que todas las personas puedan desarrollar sus 
capacidades.

— La igualdad en todos sus ámbitos.

— La justicia, como equidad.

— La solidaridad como base para poder ayudar a las personas.

— La tolerancia, basado en el respeto a los demás 18.

Si los valores sirven de punto de partida de una acción voluntaria integra, 
también resulta necesario fundamentar esta actuación desde la igualdad de gé-
nero, la sostenibilidad (mediante el uso racional de recursos), la inclusión, el diá-
logo, la transparencia, el compromiso desde el punto de vista trasformador y la 
transparencia en todas las acciones desarrolladas. 

16  Según se recoge en el preámbulo del Código-Guía sobre Ética y Voluntariado en 
España (2020). Plataforma Voluntariado de España. Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. (pp. 11).

17  Donde su artículo I establecía que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros”.

18  El seguimiento y aplicación de la guía sobre la ética y voluntariado se lleva a cabo a 
través del Consejo de Reflexión Ética, que analiza hechos o situaciones controvertidas que afec-
ten al sector, emite recomendaciones, además de cumplir una función divulgativa.
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4.2. El código ético

4.2.1. Código ético del voluntario/a

El código ético del voluntariado nace con el fin de entregar a las personas 
que se van a implicar en esta labor, una herramienta útil de trabajo que les permi-
ta identificarse con el movimiento, al mismo tiempo que los distingue y singulari-
za como seña de identidad de cara a la sociedad. Constituye un instrumento clave 
para la identidad ética del voluntariado al recoger:

— Los deberes del voluntariado hacia los beneficiarios: mediante la en-
trega, la ayuda gratuita, la defensa de la dignidad personal, la confi-
dencialidad, el respeto mutuo, la superación y reforzar el desarrollo 
integral.

— Los deberes del voluntario/a hacia la organización: conocer y asumir 
el ideario, estatutos u fines de la misma, así como respetarla, compro-
meterse libre y responsable y participar de forma activa.

— Deberes del voluntario/a hacia otros voluntarios/as: respetar la digni-
dad y la libertad, fomentar el trabajo en equipo, facilitar la integración, 
formación y promover el compañerismo, creando lazos de unión.

— Deberes del voluntario hacia la sociedad: promover la justicia social, 
conocer la realidad, complementar la acción social, transmitir valo-
res y tener siempre como referencia la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Estas cuatro premisas son claves y sirven de base para fundamentar este docu-
mento deontológico, al mismo tiempo que ofrecen un marco de actuación a las 
instituciones y a los voluntarios/as a nivel externo (sociedad, organización y bene-
ficiarios) y a nivel interno (propios voluntarios/as que comparten las funciones).

4.2.2. Compromisos éticos de las entidades del voluntariado

Los valores y fundamentos que rigen la acción voluntaria son también parte 
integrante de la relación de los voluntarios/as con las entidades que lo promue-
ven, mediante un compromiso ético que se traduce:

— Del organismo con las personas destinatarias: sustentando actuaciones 
de empoderamiento personal y grupal, buscando una intervención 
de calidad, creando espacios de participación y relación equilibrada, 
como entidades proactivas.

— De la entidad con las personas voluntarias: integrando la acción volun-
taria en sus estatutos, contemplando medidas que garanticen la igual-
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dad y acciones que rompan estereotipos de género, incentivando la 
participación en la asociación, dotando a las personas voluntarias de 
herramientas y estrategias para el buen desempeño del trabajo, al mis-
mo tiempo que se procura el bienestar y la seguridad. Se debe visibili-
zar, en todo momento, a las personas voluntarias en el organigrama de 
la entidad e integrar un plan de voluntariado que permita la acogida, 
formación, y salida, así como el reconocimiento de su labor.

— Con las personas contratadas: definiendo los puestos de trabajo, pro-
moviendo el liderazgo, fomentado el voluntariado en la propia enti-
dad, favoreciendo espacios y tiempos de reflexión, con transparencia y 
calidad en todo su modelo de trabajo.

— Además, entre las propias instituciones se deben crear redes y espacios 
colaboración que sirva de conexión con la sociedad mediante el uso de 
un lenguaje positivo, fomentando los valores éticos de la entidad y del 
voluntariado. Este mensaje debe llegar también a todas las administra-
ciones implicadas con este movimiento, a nivel público y privado.

5.  IDENTIDAD Y COMPROMISO DEL VOLUNTARIADO

Teniendo en cuenta que el voluntariado se sitúa en un espacio intermedio 
entre el ámbito laboral y de actividades no profesionales, su identidad queda su-
peditada a un estrecho margen de actuación altruista, comprometida socialmente 
y en constate evolución (como consecuencia de los cambios demográficos y la 
transformación tecnológica que se están produciendo en nuestra sociedad). 

En este campo tan diverso de actividad social, con un modelo de protección 
de bienestar social mediterráneo 19, el voluntario/a que presta su trabajo de for-
ma desinteresada, lo hace primando una perspectiva altruista y de eficacia, frente 
a una satisfacción puramente egoísta. Consciente de su propia identidad, de don-
de parte su trabajo y su capacidad de entrega desinteresada, la colaboración con 
las instituciones, nunca debe ser entendida como un proceso de transformación 
hacia un trabajo profesional remunerado (concepto denominado como profesio-
nalización del voluntariado). Dentro de este contexto, las asociaciones implicadas 
con el movimiento voluntario deben facilitar las herramientas y recursos necesa-
rios para que se pueden desempeñar unas buenas prácticas, sin olvidar el lugar 
que ocupa el voluntariado dentro de todas ellas.

Como se ha desarrollado en este capítulo, las distintas leyes reguladoras fun-
damentan la identidad y el compromiso que adquieren las personas voluntarias 

19  Modelo que se puede definir con una fuerte presencia familiar, responsable de cu-
brir ciertas necesidades en la vida de las personas y que está a media camino del anglosajón y el 
continental a nivel de ayudas y de protagonismo del Estado en la provisión de servicios.
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al iniciar su implicación social con este movimiento. Por tanto, es importante que 
para fortalecer su vínculo a nivel interno y externo, deben trabajar día a día en la 
consolidación de su identidad como voluntarios/as, teniendo como referencia la 
normativa jurídica de su CCAA, los estatutos de la entidad donde colabora y el có-
digo deontológico del voluntariado, donde se recogen de forma clara principios 
tales como:

— El altruismo, ya mencionado.

— La voluntariedad.

— La libertad.

— La gratuidad o ausencia de contraprestación.

— La vinculación a la organización.

El altruismo, la voluntariedad y la libertad tiene que ver directamente con el 
sujeto voluntario, protagonista de la acción. Mientras que la gratuidad y la vincu-
lación a la organización, hace referencia a la propia actividad del voluntario. 

Identidad y compromiso, por tanto, son la base de la acción voluntaria. Al 
mismo tiempo que se consolida la identidad se refuerza el compromiso del volun-
tario con la sociedad, que se materializa en unos objetivos de trabajo específicos 
dentro de la acción social, y que llevan a unos fines, enfocados:

— Al desarrollo integral de las personas.

— Al intento de transformación progresiva de la sociedad.

— A una toma de conciencia crítica, a la denuncia. 

— A la erradicación de la injusticia. 

Con todo, no hay que olvidar que las personas voluntarias experimentan a 
lo largo de su vida diferentes motivaciones que hacen que una persona decida 
dedicar parte de su tiempo libre a esta actividad. En este camino se produce una 
transformación que afecta a la propia motivación de las personas voluntarias, des-
de su incorporación en una organización a su permanencia en la misma. La ex-
periencia contribuye a transformar el vínculo del voluntario/a siendo necesario 
un aprendizaje continuo, orientado a comprender la evolución social donde está 
inmerso su labor, la heterogeneidad de formas de vida (tolerancia), la responsabi-
lidad y confianza en uno mismo. 

El voluntario/a desde la propia solidaridad, como parte de construcción de 
la seña de identidad global del movimiento, debe ser consciente de la gran re-
levancia que ha adquirido su figura dentro del campo de la acción social y, por 
tanto, es responsable de trabajar por:

— La sensibilización de la realidad social.

— La organización como forma de trabajo dentro de la acción voluntaria.
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— La planificación frente a la espontaneidad.

— La lucha contra la desigualdad.

— La autocrítica de la propia acción voluntaria.

— Los retos como motor de cambio.

— La implicación en los problemas sociales.

— Los objetivos marcados hacia el cambio social

— El propio estilo de vida del voluntario.

— El dinamismo de la propia acción voluntaria.

Como bien recoge la ley 45/2015:

Es de justicia reconocer que la situación del voluntariado en la actualidad es 
el resultado de la acción continuada, entregada y responsable de personas 
que, desde hace largo tiempo, tanto en España, como en el extranjero, y con 
diferentes motivaciones o desde distintas creencias, como, singularmente, 
es el caso de los misioneros, han invertido su esfuerzo, su dedicación y sus 
capacidades para consolidar la acción voluntaria 20.

La Ley del Voluntariado reconoce en este texto la “acción continuada, en-
tregada y responsable” del movimiento y, por tanto, legitima el impacto que ha 
tenido durante estos años el trabajo desarrollado por estas personas, al mismo 
tiempo que define y clarifica aún más la base donde se sustenta: el compromiso y 
la integridad. La propia Plataforma del Voluntariado ya especifica que el trabajo 
voluntario significa responsabilidad, coherencia, transparencia, eficiencia y efica-
cia e innovación, sin duda principios claves de una actuación integra del volunta-
riado en nuestro país.

La fuerza de trabajo voluntaria mundial equivale a la de 109 millones de tra-
bajadores y trabajadoras a tiempo completo, cifra que supera a la de muchas 
de las principales industrias mundiales. De estos 109 millones, el 30% corres-
ponde a servicio voluntario que se realiza formalmente a través de organiza-
ciones, asociaciones y grupos 21. 

La presencia del voluntariado a nivel mundial es una de las señas de identi-
dad de la acción social. Estamos ante un movimiento que ha impactado, desde su 
nacimiento de manera informal hasta llegar a la construcción formal a nivel mun-
dial, y que puede ser considerado como uno de los grandes transformadores so-
ciales de todos los tiempos. Esta capacidad traspasa del voluntario a la sociedad al 

20  Preámbulo de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
21  Retrato voluntariado en España. Tendencias, experiencias innovadoras y cifras de un 

fenómeno creciente. (2019). Fundación Telefónica. (pp. 7).
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promover un aprendizaje continuo, integral y colaborativo, donde se desarrollan 
competencias personales que dejan huella en todos sus ámbitos de intervención.

6.  CONCLUSIONES

— El voluntariado en España se sitúa en un espacio intermedio entre el 
ámbito laboral y las actividades profesionales. Este espacio condiciona 
sin duda, el desarrollo del mismo dentro de la sociedad.

— En 1996 se crea la primera Ley Estatal del Voluntariado (ley 6/1996 del 
15 de Enero), fruto de la necesidad de unificar las distintas regulacio-
nes autonómicas en esta materia, que con posterioridad se actualizará 
en el año 2015 con la Ley 45/2015 de 14 de Octubre de Voluntariado.

— La mayoría de las CCAA han sentado suficientes medidas normativas 
para desempeñar las funciones del voluntariado desde una perspectiva 
integral y cumpliendo los principios éticos.

— Los rasgos principales que caracterizan el movimiento voluntario des-
de el punto de vista ético son el altruismo, la libertad, la gratuidad, la 
vinculación a una organización y la propia voluntariedad.

— La propia acción voluntaria se convierte en un medio de expresión y 
contextualización de su identidad, además, supone un trabajo y un es-
fuerzo individual y un compromiso solidario que busca mejorar la vida 
colectiva.

— Identidad y compromiso son la base de la acción voluntaria, al mismo 
tiempo que se consolida la identidad se refuerza el compromiso del 
voluntario con la sociedad, que se materializa en unos objetivos de tra-
bajo específicos dentro de la acción social.

— La presencia del voluntariado a nivel mundial es una de las señas de 
identidad de la acción social. Estamos ante un movimiento que ha 
impactado, desde su nacimiento de manera informal hasta llegar a 
la construcción formal a nivel mundial, y que puede ser considera-
do como uno de los grandes transformadores sociales de todos los 
tiempos.
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