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drados dentro de la deno-acibn general de proyecros de valuntariado social. ~n contra 
de la apariencia de desencanto generalizado que a veces parece presentar nuenra socie- 
dad, estos proyectos son una dara sefial de vitalidad social y de la existencia y presencia 
activa de ideales dirigidos a la constmccidn de una convivencia pacifica y respetuosa de 
10s derechas de todas las personas sin excepcibn. Son asimismo rnanifestaciones de actitu- 
des poritivas, que van m6s alli de la egoista e improductiva actitud de mera queja, de 
echar la culpa a otros o de exigir la intemencidn del Estado desde la comodidad de la 
poltrona. Por Gltimo, estos proyeuos representan elementos de una fructifera venehra- 
cidn social me, frente al intemencianisma estatal sofocante defendido vor cienas co- 

un amhiente de humani&d, cercanii entre-las versonas v convivencia oacifica. Si la socie- 
dad no es m6s que el conjunto de las personas que la integran, el progreso social pasari 
necesariamente por la mejora de las personas individuales y por la mejora cualitativa de 
las relaciones interpersonales mediante attitudes de solidaridad y servicio. El voluntaria- 
do es precisamente una de las vias mediante las males esto puede hacerse m6s real cada 

le ha llevado a estahleceiun marcanarmativo bdsico que encauce estos proyectos dot&- 
dolos de un respaldo legal que evite 10s abusos y proteja 10s derechos del voluntario fren- 
te a eventuales desaprensivos. A nivel estatal, la rnanifestacibn m6a importante de esro 
hasta la fecha es la Ley del Volunrariado, cuya nomhre completo es Ley 6/1996de I> de 
mno, reguladora del Volunrariado Social (BOE de 17de enero de 1YY6/, y a la cual dedica- 
remos nuestro andisis. Sin embargo, existen otras fuentes legales en nuestro pals a las que 
conviene hacer referencia previamente. 

En primer lugar, la Conititucidn establece el marco legal general en el que se inser- 
tan las leyes reguladoras del voluutariado: el art. 9.2 CE establece que "[clorresponde a 
10s poderes pliblicos ... facilitar la participacidn de todos 10s ciudadanos en la vida politi- 
ca, econbmica, cultural y social", y el art. 22 CE reconoce el derecho de asociacib. Este 
derecho de asaciacidn esti regulado por Ley 191/1964, de 24 de diciemhre, de asociacio- 
nes, y por el Decreto 1440/1965, de 20 de mayo, par el que se dictan normas comple- 
mentarias de la ley de asociaciones. El art. 148.1.20 CE, por su pane, establece que "[llas 
Comunidades Autbnomas podrh  asumir campetencias [en materia de] 20.' Asistencia 
social". 

En segunda lugar, y en v imd  de este Gltimo precepto de la Constitucih, fue preci- 
samente de las Cornunidades Autdnornas de donde oartieron las oiimeras iniciativas leris- " 
I ~ t 1 v , i \  .on rr>pzcro al volunrar~aJo. krras i n l c r ~ t ~ v ~ s  son Jc trc .  ~lpm:  la5 qoc rr orupan 
.Ic 11 r c p l l ~ a 5 n  dcl voltu~rar~~do en prcccpror su~lt,., Jcntro .lr Ievr, que regulan c ~ n t -  
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oos m6s amolias. las aue se ocuoan esoecificamente de la rermlaci6n del voluntariado. v 
la.  qor rcgul.>n lrprnor complrmmr,~r~os dcl volllnt.>rla,lo. 

Entrc la., pprlmcr3.,, cntrr I"\ 1984 Y 1991 sr prurnulg,m I I *  Icye, rcgul.>dorar dc 
I.,, Scrv!i~u. i  Soaalr5' .ie h l d r t c l  11984. ,c "cum .lcl \.oluntarl~d.> m 5115 anr. 26 .I 281. 
Catalda (1985, an. 17), Murcia (19'85, arts. 91 ;92), Castilla-La Mancha (1986, arts. 25'; 
27), Asturias (1987, arts. 13 a 15), Extremadura (1987, art. 27), Canarias (1987, art. 15), 
Galicia (1987, art. 16, derogada por ley de 1993, arts. 40 a 48), Andalucia (1988, arts. 25, 
26, 29 y 30), Castilla-Le6n (1988, arts. 26 y 27), Valencia (1989, arts. 18 a 20), LaRioja 
(1990, arts. 22 a 24), y las leyes de Acci6n Social2 de Arag6n (1987, arts. 29 a 3231 Baleares 
(1987, arts. 6, 19 y 20) y Carnabria (1991, arts. 17 a 21). 

Entre las seyndas, desde 1992 hasta la actualidad se han dictado leyes repladoras 
del Voluntariado en Aragdn (1992), Madrid (1994), La Rioja (1994), y Castilla-La Man- 
cha (1995), y decretas regdadores en Andalucia (1993) y Castilla-Le6n (1995). Es de espe- 
rar que las restantes Comunidades Autdnomas dicten sns propias normas sobre este tema 
en un plazo m&s o menos largo, norrnas que ahora cuentan con el modelo de la Ley esta- 
tal de enero de 1996, modelo que,aunque no les vincula en absolute, es de esperar que 
sirva de referencia para el establecimiento de un marco normativo homog6neo en las 
distintas Autonomias. 

Por iltimo, regdan aspectos complementaries del voluntariado tres diaposiciones 
emanadas de 10s correspondientes organismos de la Comunidad Aut6noma de Cataluiia': 
la Ley de creaci6n del Instimto Catalh del Voluntariado (1991), el Decreto por el que se 
apmeba el reglamento constitutive del Consejo Asesor del Instituto Catalh del Volunta- 
riado (1994), y la Orden del Departamento de Bienestar Social por la que se aprueha y se 
da publicidad al plan de formaci6n del voluntariado de Cataluiia. 

Despuhs de este breve repaso de las fuentes legales relacionadas con el voluntariado, 
oasamos va al andlisis de la Lev 6/1996 de IJ de enero, del Voluntariado. Antes de nada. 
: I ~ . L I C  quc Lire in . i l~<~, ,  por lar c;rcunrr.lnarr dc tlclnps y Jrl 2 ~ r h t c r  nc, r,prc~altlaio dc 
c\tc (:.,nrrr%o, 5 ~ r . l  hrcvc \. Immtt.lJo 10s irvcct~,  c>~ncide< Je I1 ICY t n c I ,  I C P U L T ~ I I I U S  

el orden ;xpositiva de su irticulado. 
" 

La eitructura de la Ley del Voluntariado se compone de una Exposici6n de Motivos, 
16 articulos divididos en 4 Titulos, 3 disposiciones adicionales, 1 dispasici6n transitoria 
y 1 duposicibn final. 

La Exporicih de Morivor dibuja el panorama general en que se inserts la ley y 10s 
objetivos generales que persigue. En ella es de destacar, dejando aparte puntos que m b  
tarde se repiten en el articulado, el marco en el que la ley incardina el voluntariado: se 
dice que en el modern0 Estado de Derecho "la satisfacci6n de los [intereses generales] ha 
dejado de ser considerada como una respansabilidad exclusiva del Estado para convertir- 
se en una tarea compartida entre Estado y sociedadi. Este fen6meno se debe a la apari- 
ci6n de diversas actuaciones por pane de 10s ciudadanos "dirigidas a la satisfaccidn del 
inter& general y especialmente a la erradicacidn de situaciones de marginacibn y a la 
constmcci6n de una sociedad solidaria en la que todos 10s ciudadanas gocen de una cali- 

' Las referenciar concretrs se apoitan en el A n a o  I al find de esra ponencir 
'Idem nota anterior. 

' I d m  nara anterior. 
I d a  nota anterior. 
' Exposicidn de Motivor, pdrrafo 1. 
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dad de vida dignaPr6. La ley concluye dedarando que "[ulna manifestacibn fundamental de 
esta iniciativa social la constituye el voluntariado, expresibn de la solidaridad desde la 
libertad y el altdsmo"', y que al ser la accidn voluntaria "uno de 10s ins tmentos  bbi- 
cos de actuacibn de la sociedad civil en el knbito social ... reclama un papel rnbs activo 
que se traduce en la exigencia de mayor participacih en el disefio y ejecucibn de las 
politicas pGblicas ~ociales"~. 

Ya en el articulado de la ley, el Titulo I se dedica alas dirporiciones generalex sobre la 
materia. El an.  1 abre la ley con una imprecisidn terminolbgica al hablar del "objeto" de 
la ley diciendo que es "pramover y facilitar la participacidn solidaria de 10s ciudadanos 
en actuaciones de voluntariado", pues eso no es el objeto en sentido juridico, sino lafinali- 
dad, elpropdiito, o el objetivo, tCrminos todos ellos de naturaleza extrajurldica. El objeto 
en sentida juridico es la materia regulada por la ley o norma de que se trate, que no es 
otra en este caso que las actividades de voluntariado. 

El articulo 2 restringe el kmbito de aplicaci6n de la ley a "10s voluntarios que partici- 
pen en programas de knbito estatal o supraautonbmico, asi como a las correspondientes 
organizaciones". Igualmente la ley se aplicarb "a 10s voluntarios y organizaciones que 
participen en programas que desarrollen actividades de competencia exclusiva estatal". Es 
impartante tener esto en cuenta, porque cuando estemos ante una actividad de volunta- 
riado desarrollada dentro de una comunidad autbnoma o en una o varias de sus provin- 
cias, que no forme pane de un programa de competencia estatal (lo cud serb lo rnbs fre- 
cuente), la ley aplicable sere la dictada por la asamblea legislativa de la Comunidad Au- 
t6uoma de que serrate.' 

Los arts. 3 y 4 establecen el concept0 de voluntariado. Resumiendo estos articulos, 
podemos decir que para la Ley el voluntariado es el conjunto de actividades de inter& 
general desarrolladas por personas fisicas integradas en organizaciones privadas o phbli- 
cas, de manem gratuita (sin ~ontra~restacibn alguna rnbs all6 del reembolso de 10s gastos 
y sin relacih laboral de ninghn tiPo), y con carbcter altruists, solidario y libre (en el 
sentido de que no se actha para cumplir una obligacibn). La Ley sigue un concepto de 
"actividades de inter& general" muy amplio, en el que se en laban todo tip0 de activida- 
des sociales, civicas, culmrales, departivas, sanitarias, etc.", queriendo con ello, como 
aclara la Exposici6n de Motivos, dar por superado "el concepto restringido de volunta- 
ria, a s d a d o  con frecuencia a lo puramente asistencial, para dar cabida tambiCn al resto 
de h b i t o s  en que la participaci6n ciudadana es iguahente valiasa"". 

El dtulo IIlo dedica la ley al estatuto de derechos y deberes del voluntario, definido 
en el art. 5 como la persona fisica que realiza las actividades sefialadas en 10s arts. 3 y 4. 
Esta definicibn no viene a ser rnbs que una superflua repeticibn, desde otro punto de 

~ x ~ o s i c i 6 n  de Motivos, pirrafo 3. 

' Exposici6n de Motivos, pirrafo 4. 
a Exporicidn de Motivos, pirafo 5.  
' Enel m o d e  Andahcia, el Dccrcro 45/1993, dc 20 de abril de 1993. Ver Anelto I para una relacibn de 

lar leyes ~igentes en lar distintar Comunidades Autbnomar erpaiiolas. 
lo EI an+, titulado "Activddes do i n r ~ 4 s g e n ~ ~ l  "establece que '[sle enticnde por actividsder de inter& 

a efecror de lo dispuesto en el an. anterior [refcrido al concepto de voluntariado], las asirrenciales, de 
rewicios sociales, ciuim, educstivas, culturales, cientificas, dcponivas, sanitarias, de cooperacibn al derarrollo, 
de deiensa del medio ambience, de defensa de la economia o de la invesrigacibn, de derarrollo dc la vida 
saciarivl, de promoci6n del volunraiiado, o cualcsquiera otrar de naturalcza aniloga". 

" Expxporicibn de Morivor, pLr& 8. 



vista, de lo ya dicho anteriormente. Esto pone en evidencia un defect0 de tCcnica legisla- 
tiva de este t m o  legal, tkcnica que en general es muy pobre. Por lo que hace a 10s dere- 
chos del voluntario, 10s enumera sin orden ni concierto el art. 6; se& nuestra propia 
reardenacibn son 10s siguientes: 

a) Derechos relativos a la informacidn: Derecho a recibir formacibn, informacibn, y 
orientacibn para el desempefio de su labor (art. 6.a). 

b) Derechos rekztiuos a1 nato digno que ha de recibir el voluntario: Derecho a ser trata- 
dos sin discriminacidn, respethdose su libertad, dignidad, intimidad y creencias (art. 
6.b); derecho a obtener respeto y reconocimiento por el valor social de su contribucibn 
(art. 6.h). 

c) Derechos relativos a las condiciones de desempeiio de la actividad: Derecho a recibir 
apoya y, en su caso, medios materiales para el desarrallo de la labor de que se trate (art. 
6.4; derecho a ser asegurados contra 10s riesgos de accidente y enfermedad derivados 
directamente del ejercicio de la actividad voluntaria (an. 6.d); derecho a disponer de 
acreditacibn identificativa (art. 6 4 .  Derecho a realizar su actividad en las debidas candi- 
ciones de seguridad e higiene (art. 6.g). 

d) Derecho a la par~pacidn: Derecho a participar activamente en la organizacidn en 
que se inserten (art. 6.c). 

El art. 7, por su parte, establece una larga y completa lista de deberes del voluntario, 
deberes que podemos enumerar de la siguiente manera: 

a) Deberes relativos a la realizacidn de la actividad: Deber de rechazar cualquier con- 
traprestacidn material (art. 7.4; deber de actuar de forma diligente y solidaria (art. 7.e); 
deber de seguir las instmcciones recibidas para el correct0 desarrolla de la actividad en- 
comendada (art. 7.g). 

b) D e b m  respecto a la organizacidn en que re inrerta el volmtario: Deber de cumplir 
10s compromises adqniridos con la organizacibn, respetando su normativa y fines (art. 
7.4; deber de guardar confidencialidad, cuanda proceda, de la informacibn canocida y 
recibida en el desarrollo de la actividad voluntaria (an. 7.b); deber de participar en las 
actividades formativas necesarias que la organizacidn ofrezca (art. 7.f); deber de utilizar 
debidamente la acreditacibn (an. 7.h); deber de respetar y cuidar 10s recursos materiales 
qur p,>,,<,r, 3 ,u . I , ~ ~ ~ > S , C , ~ ~ "  11, orgm,,. ,L,<,,,C~ (JII. 7.1) 

L ,  Urhrc,,  wipr'ro J Ioi br,zr~irta,~ur Iir ~ r t i  i ~ l ~ r l :  U c b r r  Jr rrspctlr la, .irrccllu, 
dc 12s beneLciarior de Id dcti~ldJ.1 villunr~r~d (.XI 7.1). 

t l  rir~rlo 111 re ocupa rle la5 rcl.tc~oner cnrrc lor \.olunrar~or 1. 1.15 organlnlzaaoncs r.11 

qur rr inrccran, o m.ir blcn dr 1.1 pus~c~on  dr 11 org .~nw.~clon  con rrspr;tL> .,I volunrarlo 
c a n  respecto al contenido de estbs cinca articuloi, hay que decir qie la mayor pane de 
ellos se ocupan de asuntos de importancia dentro del esquema de la ley @.ej., art. 10, 
responsabilidad extracontractual); sin embargo, el art. 8, dedicado alas organizaciones, 
no es m L  que un correlate de lo establecido en articulos anteriores pero ahora desde el 
punto de vista de la organizacibn. Si 10s arts. 6 y 7 se dedicaban a 10s derechos y deberes 
del voluntario, el art. 8 se refiere a 10s deberes de la organizacidn para con el voluntario 
para que aquellos derechas Sean efectivos. Asi par ejemplo, el art. 8.2.b hace mencibn 
expresa del deber de las organizaciones de acreditar la suscripcibn de una pbliza de segu- 
ro adecuada, lo cual es el reflejo del derecho de 10s voluntarios a ser asegurados contra 10s 
riesgos derivados direaamente del ejercicia de la actividad voluntaria del an.  6.d. Siendo 
benevolentes, diremos que esto puede ser interpretado coma un intento de clarificacibn 
de las respectivas posiciones de las personas e instituciones que intenrienen en las activi- 
dades reguladas por la ley; sin embargo, un anuisis m L  critic0 concluiria que esto no es 



m& que otra manifestacibn de la defecruasa thcnica legislativa de esta Ley del Voluntaria- 
do. 

El va mencionado an. 8 se ocuoa. como hemos dicho. de las oreanizaciones aue se s ,  a 

sirven de voluntarios para el desarrollo de sus actividades. Y lo primer0 que hace, en su 
pkrafa lo,  es establecer 10s requisitas que deberkn cumplir esas organizaciones para 
reeirse oor la Lev del Voluntariado v no oor la leeislacibn zeneral sobre asaciaciones v , - a 

sobre relaciones entre particulares: "Las orgmizacianes que cuenten con la presencia de 
voluntarios habrkn de estar legalmente constituidas, dotadas de personalidad juridica 
propia, carecer de knimo de lucro y desarrollar programas en el marco de las actividades 
de inter& general recogidas en el an. 4 de esta Ley". Por lo tanto, la Ley del Voluntaria- 
.la nu \c apl i i~  1 iqurll& O I ~ ~ I I Z L ; I O L I C I  -;Iuhcs, J~S:U~LOIII . I  ~UI~UIJIPS. p',il~\, C~C-que 
nc rerinan e\tlr not,, (apane dr 10 ya tllrlto \r,brt cl jmh~tc .le xpl1c,1r16n dr la lev al 
analizar el an. 2). 

Tras la enumeracibn de 10s reauisitos. el o6rrafo 2" del an.  8 establece los deberes de . . 
las organizaciones, deberes todos ellos orientados al voluntario que colabora con ellas y 
que, como hemos dicho, no son sino el refleio de 10s correlativos derechos de 10s volun- 
Gios. Estos deberes son: 

a) Deberes dp cardrter material: cumplir 10s compromises adquiridas can 10s volunta- 
rios (an.8.2.a), acreditar la suscripcibn de una pbliza de seguros adecuada (an. 8.2.b), 
cubrir los garros praducidos y facilitar a 10s voluntarios 10s medios adecuados (art. 8.2.c), 
proporcionar la informacibn y formacibn adecuadas (an. 8.2.d y e), y garantizar a 10s 
voluntarios las debidas condiciones de seguridad e higiene (an. 8.2.0. 

b) Deberes de cardcter administrative o burocrdtico: facilitar a 10s voluntarios la co- 
rrespondiente acreditacibn (art. 8.2.g), expedir un certificado acreditativo de 10s servicios 
prestados (art. 8.2.h), y llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario (art. 
8.2.11. 

El an. 9 regula la incorporacibn de 10s voluntarios a la organizacibn. La ley estable- 
ce un sisrema bastante formalizado para Uevarla a cabo, pues exige que el acuerdo se haga 
por escrito, escrito en el que se expresar6 el car6cter altruists de la relacibn (art. 9.1), el 
conjunto de derechos y deberes de las partes (art. 9.l.a), el contenido y tiempo de reali- 
zaubn de las actividades aue se comoromete a realizar el voluntario fan. 9.l.b). el oroce- .. . 
i s ,  Jc formacton rrqnrrtdu (an Y 1 r) s 1.1 dur.~cisn dcl conlprdmlsu \ nrrJiu\ de de'vln- 
nlla;r&t~ p.ud u n b a  panes (an. 9.1.J). A pcur rlc 11, i]!i!cult.?d~~ qttc CI c t l n ~ ~ l ~ n ~ l c n t a  dc 
este tr-te puede siponer; creemas quesu imposicibn es pasitivi, porque permite a las 
partes un mejor conocimiento de sus derechos y deberes respectivos de acuerdo con la 
legislacibn, y constimye una referencia para dirimir cualesquiera discrepancias puedan 
surgir en el desarrollo de la actividad o con posterioridad a la misma. 

El an.  10 se refiere a la determinacibn de la legi$aci6n aplicable a la evenmd res- 
ponsabilidad extracontractual a que pueda dar lugar la actividad voluntaria, es decir, al 
problema de qu ih  responde frente a terceros de 10s d d o s  y perjuicios que puedan causar 
10s voluntarios. La ley establece que serh la organizacibn la que respondera de tales d d o s  
y perjuicias, remitiendose en cuanto a 10s tCrminas concretes de tal responsabilidad a la 
normativa general: en el casa de organizaciones privadas, el C6digo Civil (arts. 1887 a 
1910), yen el caso de instituciones pdblicas, la Ley de RCgimen Juridico de las Adminis- 
tiaciones PGblicas y del Procedimiento Administrative Corntin. 

El an.  11 es una de las "joyas" de la Ley del Voluntariado, un aniculo incarrecto y 
superfluo. Decimos aue es incorrect0 poraue se titula "rCeimen iuridico", cuando en . . - 
rcdl.Ld sr. rciicrr a 11 autorirlarl rompctentr parr Jirlmir la\ evcntualo ~on~rtn.cr,ia\ qur 
~ U P - ~ A L L  surglr cn 11, rclar~mr, a quc d~ Illgar una dctl\.td~.l tie c ~ r h t r r  v t ~ l ~ r n t ~ r ~ ~ ~ .  TI 
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rCgimen juridic0 del voluntariado no es otra cosa que la Ley del Voluntariado en si. Y 
decimos que es superfluo porque simplemente dedara que 10s eventuales conflictos se rh  
dirimidos por la jurisdiccibn competente, lo cud seria asi aunque no lo dijera y s a h  
prescrippcidn expresa en contrario. 

El art. 12 se refiere a la colaboracibn voluntaria con entidades ~hblicas sin h i m 0  de 
lucro, y en 41 se &ce expresamente que tal colaboracibn se regiri por la Ley del Volunta- 
riado, preferentemente a trav4s de convenios a acuerdos de colaboracibn con entidades 
sin hima de lucra privadas. Con ello se abre la puerta a una colaboracidn de las asocia- 
ciones formadas poi particulares con la Admiistracibn, posibilidad positiva por lo que 
tiene de potenciacibn del principio de subsidiariedad y de la necesaria vertebracibn y 
vitalidad soual. 

Par a t h a ,  el t i t do  IVtrata de distintas medidas de fomento del voluntariado. Asi, 
el art. 13 dedara que "la Administracib General del Estado fomentari el establecimien- 
to de mecanismos de asistencia thcnica, programas formativos, servicios de informaci& 
y campaf~as de didgacibn y recanocimiento de las actividades de voluntariado", y el art. 
14 establece que "10s voluntaries pbdrh  disfrutar, en 10s tCrminos y con el alcance que 
establezcan el Ministerio o Ministerios competentes, de bonificaciones o reducciones en 
el uso del transparte phblico estatales, ad coma en la entrada a museos gestionados por la 
Administracibn General del Estado, y cualesquiera otros beueficios que reglamentaria- 
mente puedan establecerse". Estas medidas de fomento no sou, de momeuto, mis que 
una declaracibn de intenciones, pues requieren para su efectiva aplicacibn el correspon- 
diente desarrollo por via reglamentaria, desarrallo que de momento no se ha producido. 

De grao inter& es lo establecido por el art. 15, pues se refiere a la posibilidad de que 
la colaboracibn en actividades de caricter voluntario pueda surtir 10s efectos del Servicio 
Militar o pueda ser convdidado como tiempo de la Prestacibn Social Sustitutoria en el 
caso de objecibn de conciencia. En efecto, el art.15.1 declara que "el tiempo prestado 
camo valuntaria surtir 10s efectos del servicio militar" en 10s casos en que el Go- 
bierno, teniendo en cuenta la necesidades del planeamiento de la defenra militar, pueda 
asignar efectivas al servicio de la Cmz Roja u otras organizaciones con fines de inter& 

Con respecto a la abjecibn de conciencia, el art. 15.2 establece que "el tiempo 
prestado como voluntario, debidamenre acreditado, podri ser convalidado total o par- 
cialmeute por el Consejo Nacional de Objecibn de Conciencia, por el tiernpo de dura- 
cidn de la prestacibn social sustitutoria que corresponds proparcionalmente". Para ella, 
la actividad de voluntariado debe realizarse posteriormente a la declaracibn de objecibn 
de conciencia, por un period0 continuado de al menos seis meses, y en una entidad u 
organizacibn que tenga mscrito convenio al efecto con el Ministeria de Interior". El 
establecimienta de estos requisitas consrimye un filtro que evita abrir la puena a la pica- 
resca de orgaolzacianes que acreditarao irregularmenre la prestaci6n de servicios volunta- 
rios para burlar 10s deberes legales de realizacibn de la prestacibn social sustitutoria. 

El art. 16 cierra el titulo N y Glulno de la ley, estableciendo 10s mecanismos de 
acreditacibn de las prestaciones de caricter voluntaria realizadas, la cud es importante a 
efectos de lo establecido en el precedente art. 15. T d  acreditacibn se hari por medio de 
certificacibn expedida por la organizacibn en la que constari la identificacibn del volun- 

"Disposidbnfinai Z', pirmfo 1, de la Ley Organics 13/1991, de 20 de diciembre, del Semicio Milirai, 
a la que sc iemitc cl air. 15.1 de la Ley del Volunrariado. Segjn el pSrafo 2 de erre precepto, "[lla pierracib 
de este seivicio tcndd los mismos efectos que los del selvicio milirar. Su duiacidn r e d  de once meres ri se 
realiza con caricter voluntario y la misma quc el relvicio milirar obligarorio en caro contrario". 

Poi razbn de la fccha de la ley, el rexca dice rextualmenre "Minirrerio de Jusxida e Interior". 



tario y la entidad, la acreditacibn de la can&cibn de voluntario, y la fecha, duracibn y 
naturaleza de la prestacibn efectuada. 

Cerramos el repaso del articulado de la Ley del Voluntariado con las disposiciones 
adicionales. transitoria v final de la misma. La dis~osicibn adicional primera extiende la 
apllc~ct6n de 1 a I . r ~  2 la, v<,lunt~rlor cn cl cxrrlnjcro. La disposition a&aonJ rcgund~ 
zr !ma "m$nl.le)." whrr in. Volunl~rl<n dc I A  (:<ropcrlaon pdrd dccarr,,llo, qlle por 
ilrcunrlan.ia\ <mrcldca dc ru ai t ivl~l~d vrcar.lu crvcci.ll atcna&~. L., ;li,vuriclin a.llilu- 

nal tercera extieLde 10s incentives estabiecidos porel art. 14 y la posibili&d de reconoci- 
miento de 10s servicios prestados a efectos de servicio militar o prestacibn social sustitu- 
toria a estos dos eruvos de voluntarios. La disoosicibn transitoria Gnica establece aue las - 
orAmvail.mz\ qur dl%pon~ln dr pcr,on.d \ < > I ~ l l l d ~ l ~  C I ~  CI nlc,tncnlo d~ cn~rxla en n p p r  
.le 1, lev dcherjn qu$rar$e a nl, dt,pu\lclunc,. I'or ultln~u, la dl,pt,\litim ftnal linlia , ~ t l r < , -  

rrrd dl G~bicrno 1 drctlr la, .Iirp;rxionec ncccr.irl.1r par.> cl dcrrrrolli, \ cjca~;i&it dc 1.1 
ley. 

Concluimos aqui este breve y senclllo repaso a la Ley del Voluntariado, una ley 
muy defectuosa desde el punto de vista tkcnico, per0 que cuenta entre sus logros el reco- 
nocimiento del importante papel del trabajo voluntario y de las organizacianes que exis- 
ten en la sodedad civil; la adopcibn de un concept0 amplio de voluntario, no reducido a 
lo asistencial sino extendido a toda clase de actividades de inter& general; y el estableci- 
miento de un marco de derechos y deberes de 10s voluntarios y las oraanizaciones en que - 
se insertan que colabore a evitar abusos y corruptelas de personas e instituciones que 
pretendan instmmentalizar 10s afanes de senricio y solidaridad de las personas para fines 
torcidos. 

La Lev del Voluntariado es un caso m L  en el aue la vida aue bulle en cada una de 
las personas que componen la sociedad civil ha precedido al Derecho, una ley que res- 
vande a un esveranzador movimiento vor la solidaridad que ha florecido en 10s Gltimos 
&as en 10s i 6 s  diversas lugares de ~ s ~ c & a  y del munda; y que es una buena noticia y 
una sefial para el aptlrmsmo. 

Disposiciones reguladoras del uoluntariado en las comunidades autdnomas 

Andducia: 
Ley 211988, de 4 de abril, de Servicios Socialer de Andalucia (arts. 25,26 ,29  y 30). 
Dcciero 45/1993, de 20 de abril de 1993, por el que sc rcgula el Voluntaiiado Social a travir de entidades 
colaboadoar. 

Aragbn: 
Ley 411987, de 25 de marzo, de ordenacidn de la acc ib  social (arts. 29 a 32). 
Ley 911992, de 7 de ocrubre, del Volunrariado Social. 

Asturias: 
Ley 511987, de 11 de abril, de Servicios Sociales (anr. 13 a 15). 

Bdearer: 
Ley 9/1987, de 1 de abril, de Accibn Social (ans. 6, 19 y 20). 

Canarias: 
Lcy9/1987, de 28 de abril, de rervicior sociales (art. 15). 

Cant.bri.: 
Ley 5/1992, de 27 de mayo, de Accidn Social (ans. 17 a 21). 

Cartilla-La Mancha: 
Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Socider de la Comunidad Autdnoma de Castilla-La Mvlcha (aitr. 25 
a 27). 
Lcy 4/1995, de 16 dc rnarza, del volunr~iiado en Castilla-La Mancha. 



Caralulia: 
Ley 26/1985, de 27 de diciembre, de selvicios sociales (an. 17) 
Ley 25/1991, de 13 de diciembic, par el cu?l sc crea el Insntuto CaffIin del Vol~nraiiado. 
Decrero 89/1994, por el que se zprveba el reglamenro conrtirutivo del Consejo Asesor del Institute Catddn 
del Voluntaiiado. 
Orden de 2 de junio de 1994, del Departamento de Bienestar Social, por la que se apiueba y se dapublicidad 
al plan de formacidn del volunranado de Cardulia. 

Exrremadura: 
Ley 5/1987, de 23 de abiil, de Selvicior Socider. 

Gdlaa: 
Ley 3/1987, de 27 de mayo, de Selvicior Sociales. 
LC,. U1993, de 14 de abiil, de selvicior socider (anr. 40 248). 

Madrid: 
~ e y  11/1984, de 6 de junio, de Selvicios Socider (anr. 26 a 28). 
Ley 311994, de 19 de mayo, delvoluncariado social en la Comunidad de Madrid. 

Murcia: 
Ley 8/1985, de 9 de diciembre, de Selvicior Socider de la Regidn de Murcia (arts. 91 y 92). 

11 K t  .,I 

I v ? 1 9 ~ 3 .  . ~ r  >c- arm ;o;lalrs ~c la Q,rnurliJrJ .\ut n ma J la I < ~ U ~  in< 22 r 21 
l,~.rct.. 28 1994 I I ?  dt m q u ,  p.,r cl quc rc aprucba c l  rcglr~ncnt.~ .IF I .  s v lunrar. ,\.<!.I<. 
I')c.~cT d I;% J r ?  dc Jj:~en~hre, pm < I  quC ,< regull el t s  I u n ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~  ,.).#,I 

Valencia: 
Ley 5/1989, de 6 de julio, de Seivicios Sociales dc la ComuniAd Valenciana (arts. 18 a 20). 




