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0 | Las organizaciones socias de la Coordinadora en cifras 

Este informe presenta los datos -correspondientes al 2016- de las 74 Organizaciones de Cooperación para el 

Desarrollo (ONGD) que integraban la Coordinadora y de las 17 Coordinadoras Autonómicas (más de 450 

organizaciones sociales). 

- Trabajamos con 35 millones de personas en 105 países, principalmente en África y en América 

Latina y el Caribe. 

 

- 2,3 millones de personas contribuyen a la labor de las ONGD, un 25% más que en 2013. 

- 20.000 personas participan como voluntarias. Esto demuestra que el compromiso ciudadano se 

mantiene en un tiempo en el que los problemas globales se han agudizado.  

- El 70% del voluntariado son mujeres y el 30% hombres. 

- La plantilla laboral de nuestras organizaciones asciende a 7.676 personas. Un 70% de ellas poseen 

contratos indefinidos. Más del 63,4% es personal remunerado en otros países. Es decir, menos de 

cuatro de cada 10 personas trabajan en España. 

- El 67% del personal remunerado son mujeres. El 68% de las presidencias están ocupadas, sin 

embargo, por hombres. Esto refleja la existencia de un techo de cristal. 

- Entre 2008 y 2013 se perdieron 2.400 empleos en el sector. Aunque desde 2013 se han recuperado 

más de 1.000, aún estamos lejos de las cifras de 2008. 

 

- El apoyo a la cooperación internacional de la ciudadanía y de las instituciones públicas es crucial en 

un contexto internacional de importantes crisis humanitarias y graves problemas de desarrollo, 

desigualdad y medioambiente. 

- La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española ha caído un 73% entre 2009 y 2015. Al ritmo de 

recuperación actual España tardaría 38 años en alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) 

para AOD1. Existe, sin embargo, un compromiso internacional, que nuestro país ha asumido, de 

alcanzar esta meta en 20302. 

- Las aportaciones económicas privadas han aumentado más de un 44% desde 2012.  

- En el periodo 2012-2016 los fondos públicos apenas han aumentado un 2%, tras 10 años de 

descenso de las subvenciones públicas. 

- En 2016 los fondos privados obtenidos ascendieron a 327,65 millones de euros mientras que los 

públicos se situaron en 235,74 millones. Entre ambos suman 563,38 millones, un 16% menos que 

hace una década. 

- Con estos fondos las ONGD realizan 3.646 proyectos. El 77% de los recursos se destina a proyectos 

de desarrollo o de acción humanitaria en los países en los que trabajamos. El 23% restante se 

ejecuta en España en educación para la ciudadanía global (6%), captación de socios y donaciones 

(8%), mantenimiento de estructura (7%) y otros (2%).  

 

- El 96% de la población española considera importante apoyar a las personas en los países en 

desarrollo, según el Eurobarómetro de 2017. El 78% de las personas encuestadas en España 

piensan que luchar contra la pobreza en estos países debería ser una de las principales prioridades 

de la UE. Un 62% defiende esto mismo para el gobierno español. Es el resultado más alto de todos 

los países europeos. 

  

                                                 
1
 Estimación conservadora basada en la Renta Nacional Bruta actual. En 2056 la RNB se habrá previsiblemente multiplicado por lo que 

el 0,7% de la misma será mucho mayor que la estimación en la que se ha basado este cálculo. 
2
 Este compromiso forma parte de la Agenda de Acción de Addis Abeba, aprobada en 2015 junto con la Agenda de Desarrollo 

Sostenible y el Acuerdo sobre el Clima de París. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-705_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-705_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-705_es.pdf
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1 | Presentación 

Desde su fundación hace más de 30 años, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España 

(Coordinadora) ha tenido entre sus principios básicos la transparencia y la rendición de cuentas, con la 

consciencia de que ambas son la base de la confianza social en el sector de las ONGD.  

Con este compromiso y con la voluntad de compartir con la sociedad nuestra manera de trabajar, en 

1990 editamos nuestro primer anuario en papel. Este se fue renovando para denominarse más tarde 

Informe del Sector. Además, paulatinamente la recopilación de los datos pasó a publicarse en soportes 

informáticos diversos. Desde 2004 presentamos el informe  en formato online, en una web específica 

y con los datos en abierto; un paso más para garantizar la transparencia y el acceso a la información a 

cualquier persona, organización o institución interesada en conocer quiénes somos, qué hacemos y 

cómo trabajamos.  

Otra de nuestras acciones en esta línea fue la creación de la Herramienta de Transparencia y Buen 

Gobierno. Se trata de un mecanismo de mejora y autorregulación pionero en el sector. Desde 2012 es 

de obligado cumplimiento para las organizaciones socias de la Coordinadora. Esta herramienta 

garantiza un examen detallado y periódicamente revisable mediante una serie de  indicadores 

verificables por auditorías externas. Esta propuesta sitúa a la Coordinadora a la vanguardia en 

iniciativas relacionadas con la transparencia, tanto en España como internacionalmente. 

El Informe-Web del Sector 2017 presenta en formato online los datos de 2016 de 74 organizaciones y 

de las 17 Coordinadoras Autonómicas. Mediante diferentes buscadores y criterios de selección, que 

permiten numerosas opciones y temas de consulta, puede accederse a información agregada o por 

entidades. Todos los datos se ofrecen en abierto. Esta opción fortalece aún más la transparencia y 

permite que la información sea comprobada y utilizada por cualquiera que tenga interés en conocer 

más sobre las organizaciones sociales implicadas en la cooperación internacional para el desarrollo. La 

web también permite acceder a los informes de años anteriores. 

Es un ejercicio ambicioso y colectivo de rendición de cuentas que ofrece datos sobre qué hacemos, 

dónde trabajamos, la procedencia de nuestros recursos económicos, su destino, o nuestra base social. 

Esta última hace posible, hoy más que nunca, la sostenibilidad de nuestras organizaciones y, por 

tanto, el apoyo a millones de personas en todo el mundo.  

Este Informe-Web es el resultado de una meticulosa tarea de recopilación estadística. Todas y cada 

una de las organizaciones y Coordinadoras Autonómicas que conforman la Coordinadora han 

participado en esta labor. Son muchas las personas del equipo técnico que han realizado un 

importante trabajo en el seguimiento y sistematización de datos para garantizar que este informe 

viera la luz, pero tres de ellas merecen un reconocimiento especial: Isabel Polo colaboró con una 

eficacia extraordinaria en la recogida de datos y en la elaboración de este resumen ejecutivo; Ángela 

Gago y Mar Zurita coordinaron con Isabel todo el proceso hasta obtener el resultado que ahora 

presentamos. 

El presente resumen ejecutivo muestra los principales datos agregados disponibles en el Informe-Web 

2017. Esta información puede completarse y ampliarse aquí. 

  

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/
http://informe2017.coordinadoraongd.org/
http://informe2017.coordinadoraongd.org/
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2 | ¿Quiénes somos? 

El Informe-Web ofrece datos del 100% de las organizaciones de la Coordinadora en 2016. Es decir, de 74 

ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas que representan a más de 450 organizaciones sociales que trabajan 

en cooperación para el desarrollo 

 

En España no existe una figura jurídica propia que regule las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

dedicadas a la Cooperación Internacional3. Las organizaciones socias de la Coordinadora suelen adoptar la 

forma jurídica de asociación o fundación4. Lo que nos diferencia de otras entidades sin ánimo de lucro es el 

objetivo de nuestro trabajo: la cooperación internacional para el desarrollo.  

 

 

 
 

La forma jurídica de las organizaciones socias ha evolucionado a lo largo de los años. En 2010, el porcentaje 

de asociaciones y fundaciones era equiparable, un 46% en cada caso. Actualmente el 53% son fundaciones 

mientras que el porcentaje de asociaciones ha disminuido hasta el 39%. Se trata de una tendencia que 

parece ir consolidándose cada vez más. 

 

Las razones por las que las organizaciones parecen decantarse por la forma jurídica de fundación frente a la 

de asociación son complejas y diversas. A la espera de estudios más detallados, podemos apuntar al menos 

dos factores para el análisis.  

 

 

 

                                                 
3
 En el sistema de Naciones Unidas, el concepto de ONG se utiliza, de forma bastante genérica, para referirse a toda organización sin 

ánimo de lucro que no sea gubernamental ni intergubernamental. Se incluyen, por tanto, en esta categoría desde entidades religiosas a 
organizaciones empresariales así como políticas o sindicales. En cambio, el término de organización de la sociedad civil (OSC) es más 
concreto ya que contempla el ámbito en que la ciudadanía se agrupa en torno a determinados objetivos o temas de interés. Entre las 
OSC tienen cabida tanto las que tienen una estructura formal (asociaciones, fundaciones, etc.) como informales (movimientos sociales, 
organizaciones populares, etc.). 
4 Las asociaciones se rigen por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, mientras que las 

fundaciones se regulan por la Ley  49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

Asociación 
39% Fundación 

53% 

Federación 
4% 

Otras 
4% 

Gráfico 1: Forma jurídica ONGD 



 

-8- 

 

Tabla 1: Evolución de la forma jurídica de las  

organizaciones de la Coordinadora, 2010-2016 

 

  2010 2016 

Asociación 46% 39% 

Fundación 46% 53% 

Federación 5% 4% 

Otras 3% 4% 

  
  

Total 100% 100% 

 

 

El primero tendría que ver con la cultura organizativa. Las asociaciones por definición se sustentan sobre la 

participación de sus socios y socias, siendo el máximo órgano de gobierno la asamblea. Sin que ello 

signifique que la participación no pueda ser un eje clave en las fundaciones, legalmente no es obligatoria ya 

que la gobernanza de éstas descansa sobre su patronato.  

 

El segundo elemento tiene que ver con la legislación. Con la aprobación de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se 

establecen los incentivos fiscales a los que pueden acogerse las personas y empresas que realicen 

donaciones a entidades declaradas de utilidad pública y a fundaciones. El ser fundación hace acreedor 

automático de dichos beneficios, mientras que las asociaciones deben realizar un trámite adicional para ser 

declaradas de utilidad pública y así poder acogerse a los incentivos fiscales previstos por la ley. 

 

En cuanto al tamaño de las organizaciones socias de la Coordinadora, la mayoría, el 68%, se encuentra 

entre las medianas y pequeñas. El número de entidades grandes y medianas-grandes ha aumentado, sin 

embargo, en el último año pasando del  24% al 31%.  

 

Si comparamos estos datos con los de 2008, esta tendencia se confirma, dado que el número de 

organizaciones medianas y medianas-grandes ha ido aumentando a lo largo de los años. Lo más 

significativo, sin embargo, es el grado de concentración de los ingresos en pocas organizaciones. Las nueve 

más grandes concentran el 78,2% de los ingresos. Este porcentaje aumenta hasta el 92,6% si incluimos las 

organizaciones medianas grandes. Dicho de otra manera, mientras 23 organizaciones acumulan el 92,6% de 

los fondos, 51 ONGD medianas y pequeñas apenas gestionan el 7,4%.  
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Gráfico 2: Tamaño de las ONGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 74 organizaciones integrantes de la Coordinadora, el 80% (59) tiene su oficina central en Madrid. A 

mucha distancia, se hallan aquellas cuya sede principal está ubicada en Barcelona (8% - 6 ONGD), Bilbao 

(4% - 3 ONGD), Valencia (3% - 2 ONGD), y Córdoba, Donostia, Catarroja y Paterna con una cada una. 

 

Además de las oficinas centrales la mayor parte de las organizaciones tiene presencia en todo el Estado. 

Esta se focaliza mayoritariamente en la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Andalucía y las dos 

Castillas. Estas delegaciones forman parte de las Coordinadoras Autonómicas, lo que les permite contribuir, 

junto a aquellas organizaciones de ámbito solo local o autonómico, al enriquecimiento del tejido social del 

sector de la solidaridad internacional y la justicia social. 

 

 

Gráfico 3: Presencia territorial de las ONGD con oficinas estables 
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En el ámbito internacional nuestras socias cuentan con oficinas o personal principalmente en países de 

Centroamérica (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) seguidos, sobre todo, por países de Sudamérica como 

Perú, Bolivia y Colombia. 

 

 

  

 

La mayoría de las organizaciones que pertenecen a la Coordinadora (cuatro de cada cinco entidades) se 

dedica única o fundamental a la cooperación para el desarrollo. El 20% restante trabaja además en otros 

ámbitos como la acción social (con proyectos dirigidos a personas vulnerables dentro de España) o los 

derechos humanos. 

 

La cooperación internacional al desarrollo comprende proyectos de cooperación al desarrollo en países 

empobrecidos, actuaciones humanitarias o de emergencia, y educación para la ciudadanía global, en sus 

cuatro dimensiones: educación-formación, sensibilización, investigación e incidencia política y movilización 

social. 
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Gráfico 4: Presencia internacional 
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3 | ¿Dónde y en qué sectores trabajamos? 

Contribuimos a mejorar la vida de más de 35 millones de personas5 en 105 países. Llevamos a cabo 3.646 

proyectos de cooperación gracias a cerca de 445 millones de euros: 315,28 se destinan a desarrollo y 

129,43 a acciones humanitarias.  

 

A esos 445 millones se añaden otros 34,42 con los que realizamos iniciativas de educación para la 

ciudadanía global.  

 

El 83% de los fondos se destinan a la realización de actividades relacionadas directamente con los fines 

estatutarios de las ONGD. El 17% restante se dedica a mantener las estructuras necesarias para realizar 

nuestro trabajo y a campañas de captación de socios/as y recursos.  

 

 

Tabla 2: Destino de los fondos 2016 

 

 
millones de € 

 

Proyectos (fines estatutarios de la ONGD) 
  

   Proyectos de cooperación al desarrollo 315,28 
 

   Acción humanitaria, emergencia 129,43 
 

   Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado                           34,42 
 

Total proyectos 479,13 83% 

   

Resto de gastos 
  

   Captación u obtención de recursos 40,54 
 

   Estructura 43,79 
 

   Otros gastos 12,20 
 

Total resto de gastos 96,54 17% 

   

Total general 576,66 100% 

 

 

Si ponemos el foco en las zonas geográficas de trabajo, podemos observar cambios respecto a años 

anteriores. Por primera vez desde que se realiza el informe, África -principalmente África Occidental- es el 

continente que más fondos para proyectos recibe, seguido de Latinoamérica (América del Sur y América 

Central y Caribe). Tradicionalmente este continente ha estado  en primer lugar.  

                                                 
5Los datos de población beneficiaria global que figuran en las tablas son mayores (64 millones). Esto se debe a que algunas de las 

entidades que forman parte de redes internacionales contabilizan la población beneficiaria del conjunto de la red. 
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Si comparamos con los datos de años anteriores, se aprecia más la evolución que han experimentado los 

fondos ejecutados. En 2008 más de la mitad de estos, el 53%, iban dirigidos a proyectos en América, lo que 

significa que los fondos ejecutados en África han aumentado casi un 10% desde entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque en África se invierten más fondos que en el resto de continentes, América Latina y El Caribe siguen 

estando a la cabeza en número de proyectos ejecutados.  

 

Otra región que ha sufrido cambios en los fondos destinados es Oriente Medio, que ha pasado de un 3% en 

2008, a un 7,4%. Los fondos ejecutados en Europa, Asia y Oceanía prácticamente no han sufrido 

variaciones.  

 

 

Gráfico 6: Fondos ejecutados por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización 6% 

Desarrollo 55% 

Acción humanitaria 
y emergencia 22% 

Captación 7% 

Estructura 8% 

Otros 2% 

 
 

América 40,2% 

África 40,8% 

Europa 1,6% 
Asia  

10% 

Oriente Medio 

7,4% 

Gráfico 5: Fondos ejecutados por regiones 
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En cuanto al tipo de trabajo que se realiza en las zonas mencionadas, las organizaciones dedican más de la 

mitad de sus recursos a proyectos de desarrollo (55%), seguidos de acción humanitaria y emergencia (22%) 

y de educación para la ciudadanía (6%). Estos porcentajes son muy similares a años anteriores.  

 

 

Gráfico 7: Ámbitos de actuación en proyectos de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de la mitad de los recursos de las organizaciones se destina a la financiación de proyectos de 

desarrollo: 70 de las 74 organizaciones socias ejecutan proyectos en el terreno, con intervenciones en 

diversos ámbitos, muchos de ellos interrelacionados: acceso a servicios básicos (educación y salud), 

acciones humanitarias y emergencia, agricultura, derechos humanos, género, agua y saneamiento, gobierno 

y sociedad civil o apoyo a las ONG, entre otros. 

 

Si ponemos la mirada en la población destinataria de los proyectos, vemos que las mujeres son, sin duda, 

las principales beneficiarias con más del 18% de los proyectos dirigidos a ellas. Los dedicados a la población 

infantil superan el 16%.  
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Gráfico 8: Población destinataria 

 

 
 

 

La Acción Humanitaria y de Emergencia supone el 22% de los recursos de las organizaciones.  Además, más 

de la mitad de las organizaciones de la Coordinadora realizan actuaciones en este  ámbito. Es interesante 

analizar qué tipos de intervenciones específicas se incluyen  dentro de ésta: ayuda de emergencia y post-

emergencia, seguida de reconstrucción y rehabilitación, prevención de desastres y otros.  

 

 

Gráfico 9: Tipo de intervención en acción humanitaria y emergencias 

  

 
 

Esta diversificación de las actuaciones responde a la puesta en práctica de lo que se conoce como el 

continuum  emergencia-rehabilitación-desarrollo. El trabajo en acción humanitaria, lejos de acabar justo 

después de la atención inmediata a las poblaciones afectadas por una emergencia, requiere de una labor 

continuada. Se trata de un proceso que comienza con la atención de urgencia -donde se da respuesta a 

necesidades básicas-, seguido de acciones de rehabilitación que permitan volver al menos a la situación 

previa. A partir de ahí continúa el trabajo orientado a hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 

mediante acciones de prevención de desastres y desarrollo para evitar futuras catástrofes. 
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Una parte imprescindible y menos visible del trabajo de nuestras organizaciones es el que se realiza en 

nuestra propia casa. La práctica totalidad de nuestras organizaciones (73 de 74) realizan actividades de 

sensibilización. Estas buscan cambiar actitudes y valores en nuestra sociedad y se completan con otras 

acciones como el voluntariado nacional, la investigación, estudios y reflexión, la incidencia política, etc.  

 

 

 

Gráfico 10: Trabajo en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Educación para la Ciudadanía Global (EpCG), en un sentido amplio, forma parte del ADN de las 

organizaciones de Coordinadora. Junto con los proyectos de desarrollo y la acción humanitaria forma parte 

de la misión fundacional de las entidades que trabajan en desarrollo.  

 

Los recursos disponibles para ésta son, sin embargo, limitados tanto desde el punto de vista económico 

como de medios para su implementación. A pesar de que implica a la práctica totalidad de las 

organizaciones y que se considera una parte estratégica del trabajo, apenas supone un 6% de los recursos.   

 

Si el descenso de los fondos públicos ha sido importante, el impacto en las actividades de EpCG ha sido 

todavía mayor. A la falta de recursos se suma la ausencia de una convocatoria específica con dotación 

presupuestaria propia y con un formulario y mecanismos de seguimiento adecuados a la especificidad de 

este tipo de intervenciones. 
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Sí 82% 

No 18% 

Voluntariado en España 

Sí 53% 

No 47% 

Voluntariado en el extranjero 

4 | Base social y voluntariado 

El trabajo de las organizaciones de desarrollo no sería posible sin el apoyo de la ciudadanía. Más de 2,3 

millones de personas y entidades nos apoyan, ya sea con contribuciones económicas o en forma de 

voluntariado. A pesar de la crisis económica, cuyo mayor impacto se constató en 2013, hoy podemos hablar 

de una progresiva recuperación de nuestra base social, que ya supera en un 17% las cifras de 2008. 

 

Tabla 3: Base social (nº de personas y entidades) 

 

  2008 2013 2016 

Variación 

2013-

2016 

Periódico (cuotas y apadrinamiento de particulares)  1.635.869 1.676.738 2.103.471 25% 

Periódico (cuotas y apadrinamiento de entidades privadas)  38.498 14.928 30.937 107% 

Puntual (donaciones de particulares) 308.780 148.741 172.401 16% 

Puntual (donaciones entidades privadas) 13.397 7.513 4.220 -44% 

Personal voluntario 18.970 20.382 20.003 -2% 

TOTAL 2.015.514 1.868.302 2.331.032 25% 

 

 

Más de 20.000 personas son voluntarias en nuestras organizaciones 6. La mayor parte de las entidades 

admite voluntariado para su trabajo de cooperación en España, un 82%, porcentaje que aumenta año tras 

año. En cambio, no sucede lo mismo con el voluntariado internacional, ya que el número de organizaciones 

que lo acepta es considerablemente inferior, un 53%. El tiempo medio de estancia de las personas 

voluntarias en terreno suele rondar entre uno y tres meses.  

 

 

Gráfico 11: Organizaciones con voluntariado en España y en el extranjero 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

El voluntariado internacional puede dividirse en dos modalidades: el de corta duración en el que la persona 

voluntaria realiza su colaboración por un periodo máximo de tres meses y el de larga duración que se 

extiende más allá de los tres meses. En todos los casos se trata de colaboraciones solidarias que no 

sustituyen puestos de trabajo. En el de corta duración existen algunas modalidades más vinculadas a 

actividades de sensibilización como las vacaciones solidarias7.  

                                                 
6
 En 2015 se aprobó la Ley 45/2015 de Voluntariado que incluye el voluntariado internacional. En el momento de publicarse este 

informe está a punto de aprobarse el Reglamento del Voluntariado. En este ámbito, la Coordinadora ha trabajado con la Plataforma del 
Voluntariado de España para garantizar que se tenga en cuenta la especificidad del voluntariado internacional. 
7 Este tipo de iniciativas han sido contabilizadas en este informe como voluntariado. En próximos informes está previsto poder analizar 

por tipo de actividades para incluir solo aquellas tipificadas en la ley como voluntariado internacional. 
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Tabla 4: Personal voluntario 

 
España Órganos gobierno Extranjero larga duración Extranjero corta duración 

  

 TOTAL 

18.255 844 169 735            20.003 

 

 

Si analizamos más en detalle el perfil del personal voluntario (a nivel nacional e internacional), vemos que, 

como ha sucedido tradicionalmente, el sector de las organizaciones sociales es un sector altamente 

feminizado. Esta tendencia es mucho más marcada en España, donde cerca del 70% del voluntariado son 

mujeres 8 . Por primera vez desde que se realiza este informe, el porcentaje de hombres que viaja al 

extranjero como voluntario de larga duración es superior al de las mujeres, aunque la diferencia es 

prácticamente inapreciable (50,4% frente al 49,6% de mujeres). 

Gráfico 12: Distribución por género y edad del voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto a considerar es el de la edad. También aquí encontramos diferencias entre el voluntariado 

nacional e internacional. Más de la mitad de las personas que viajan al extranjero en calidad de voluntarias 

de larga duración están comprendidas entre los 25 y 34 años. Si lo analizamos desde una perspectiva de 

género, son muchas más mujeres voluntarias de entre 34 y 45 años que hombres en ese rango de edad 

(13,9 % frente a 5,1%). El voluntariado en España se divide prácticamente a partes iguales entre personas 

de 25 a 34 años, 35 a 44 años y 45 a 54 años. El segundo grupo es el que más peso tiene.   

                                                 
8 Es preciso señalar que los datos referidos a la distribución por género del voluntariado se han obtenido en el 81,4% de las respuestas. 

Dicho de otro modo un 28,6% de las organizaciones no dispone de los datos desglosados por género, lo que indica la existencia de un 

margen de mejora en el tratamiento de los datos en un ámbito clave para la implementación de políticas desde un enfoque de género 

al interior de nuestras organizaciones. 
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5 | Análisis del personal con mirada de género 

Las personas son la clave de la labor de las ONGD, por ello es relevante realizar un análisis tanto de su 

evolución temporal como desde una perspectiva de género. En 2016 la plantilla laboral de nuestras 

organizaciones alcanza las 7.676 personas, de las que más del 63,4% es personal remunerado en terceros 

países. Es decir, menos de cuatro de cada 10 trabajaban en el ámbito nacional.   

 

 

El personal remunerado en España parece seguir una tendencia in crescendo  respecto a los datos de 2014. 

Aún así, estamos todavía muy lejos de alcanzar los niveles de empleo anteriores a la crisis económica 

iniciada en 2008. Contamos con casi 1.500 personas empleadas menos que entonces.  

 

Las ONGD seguimos apostando por la contratación de personal local como estrategia para promover el 

desarrollo endógeno y la transferencia mutua de conocimientos. Es por eso que la mayor parte del personal 

remunerado es local. A pesar de que este número ha descendido respecto 2014, si comparamos con los 

datos de 2008, se ha experimentado un incremento de más de 1.000 personas empleadas.  

 

 

Gráfico 13: Personal remunerado en las ONGD por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Evolución del personal remunerado 

(nº de personas) 

         2008 2014 
 

2016 

En España:  

Oficinas centrales 
2.081 

 
1.616 

 
1.862 

Delegaciones y sedes autonómicas 1.824 
 

810 
 

944 

Cooperantas/es en otros países 916 
 

674 
 

600 

 4.821 
 

3.100 
 

3.406 

Personal local en otros países 3.214 
 

5.144 
 

4.270 

TOTAL 8.035 
 

8.244 
 

7.676 

38% 

67% 

51% 

62% 

33% 

49% 

Máximo/a                                         
responsable En España 

En otros países 
Cooperante/a 

Personal remunerado 2016 

Hombres 

Mujeres 
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El sector de las organizaciones de cooperación para el desarrollo está muy feminizado. Un ejemplo de ello lo 

hemos visto con el personal voluntario, pero sucede lo mismo con el personal remunerado: casi el 70% de 

éste son mujeres. No es de extrañar este dato, ya que tradicionalmente las mujeres han estado relacionadas 

con los roles comunitarios y de cuidado (atención social). Además, los perfiles profesionales mayoritarios son 

los de la rama humanidades-ciencias sociales, muy feminizados. Otro factor que podría influir es que, en 

general, el nivel salarial es más bajo que en el sector privado lucrativo para puestos que requieren la misma 

formación y experiencia.  

 

Al igual que ocurre en otros sectores profesionales, existe un techo de cristal –conjunto de barreras no 

visibles que dificultan el ascenso laboral- por el que las mujeres tienen más obstáculos que los hombres para 

acceder a los puestos de mayor responsabilidad en las organizaciones. 

 

A pesar del elevado porcentaje de mujeres empleadas, los cargos directivos están mayoritariamente 

asumidos por hombres. Un claro ejemplo de ello es que, a pesar de que el 70% de las personas que 

trabajan en el sector son mujeres, el 68% de las presidencias están ocupadas por hombres. Los valores son 

muy similares si analizamos el puesto de máximo responsable, así como la distribución por género en las 

juntas directivas.  

 

Gráfico 14: Personal directivo por sexo 

 
 

 

Prácticamente la mitad del personal remunerado tiene una edad comprendida entre los 35 y 44 años. En 

cuanto al tipo de contrato, más del 70% son indefinidos, sin haber aquí disparidad entre hombres y mujeres. 

Donde sí encontramos diferencias por género es en el tipo de jornada: alrededor de un 10% más de 

mujeres cuentan con una jornada laboral reducida. Este hecho reproduce la tendencia general en el mundo 

laboral, donde la reducción de jornada se usa para tratar de conciliar vida laboral y familiar, ya que el rol de 

cuidados recae áun mayoritariamente en las mujeres.  

 

Este patrón se repite cuando miramos a las Coordinadoras Autonómicas. El porcentaje de mujeres entre el 

personal laboral es incuso algo superior, alcanza el 80%, pero la representación femenina en los altos 

cargos sigue enfrentándose con el techo de cristal. Es cierto que aquí se da una mayor paridad en términos 

absolutos en los puestos de presidencia, pero sigue existiendo una desigualdad muy marcada en términos 

relativos: solo un 53 % de las organizaciones está presidida por mujeres, aunque un 77% del personal 

remunerado en el sector son mujeres. 
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42% 
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Gráfico 15: Personal de las CCAA por sexo 
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6 | Recursos económicos 

En este apartado procedemos a analizar los recursos económicos con los que cuentan las ONGD que forman 

parte de la Coordinadora. La evolución de los ingresos ha venido marcada desde 2011 por los efectos de los 

recortes en los presupuestos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y, en menor medida, por el impacto de la 

crisis económica en las donaciones y subvenciones privadas.  

 

Los severos recortes en la política de cooperación en España -la más recortada entre 2009 y 2015 (un 

73%)- han afectado especialmente a las ONGD cuyos fondos se han reducido en más de dos tercios. Apenas 

se está recuperando. La evolución de los fondos públicos y privados puede observarse en la siguiente tabla. 

 

 

El año 2016 parece indicar el inicio de la recuperación de la financiación de las ONGD desde el batacazo 

sufrido entre 2010 y 20119. El volumen total de fondos asciende, por primera vez desde 2011, por encima 

de la cifra simbólica de 500 millones, si exceptuamos 2014. Ese año la aprobación de la convocatoria de 

convenios plurianuales contribuyó a dar una imagen distorsionada ya que se trata de recursos cuyo gasto se 

distribuye a lo largo de cuatro ejercicios anuales10.  

 

Esta incipiente recuperación se está dando, sin embargo, gracias al aumento continuado de los fondos 

privados, que en 2016 ascendieron a 327,65 millones de euros, un aumento del 44% respecto a 2012.  

 

Los fondos públicos se situaron en 235,74 millones, apenas un 2% más que en 2012.  

 

En total suman más de 563 millones, 33 millones más que en 2011, pero todavía un 16% menos que hace 

una década.  

 

Desde 2011 el apoyo privado a las ONGD ha superado el aporte público invirtiendo la tendencia anterior. Es 

importante destacar que este apoyo económico privado proviene fundamentalmente de particulares y solo 

de manera residual de las empresas ya que el empresariado español carece de cultura filantrópica. Tampoco 

contribuye la ausencia de una legislación que promueva de una manera efectiva la donación a entidades sin 

ánimo de lucro. 

 

                                                 
9 El ligero retraso del impacto de los recortes en los fondos disponibles por parte de las ONGD tiene que ver con el tiempo que 

transcurre desde la aprobación de los presupuestos hasta la publicación de las convocatorias de subvenciones y su aprobación que 

puede trasladarse al año siguiente.  
10

 La Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación 

internacional para el desarrollo, contempla que las convocatorias de convenios se convoquen cada dos años. Tanto en 2012 como en 

2016 no se realizaron convocatorias con el consiguiente perjuicio para el sector y sobre todo para las poblaciones beneficiarias de los 

proyectos desarrollados con dichos fondos. 

Tabla 6: Evolución de los  fondos obtenidos 2008-2016 

 (millones de euros) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondos 

públicos 
357,98 384,79 476,52 217,95 230,46 235,69 344,63 198,84 235,74 

Fondos 

privados 
267,41 263,86 340,78 312,57 227,6 229,57 276,26 299,73 327,65 

TOTAL 625,39 648,65 817,3 530,52 458,07 465,26 620,89 498,57 563,38 
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Grafico 16: Evolución de fondos públicos y privados 2008-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de participación de las ONGD en la gestión de la AOD se ha ido reduciendo a medida que ha 

ido bajando el volumen de ésta como consecuencia de los recortes en cooperación, tanto a nivel de la 

Administración General del Estado (AGE) como de las Comunidades Autonómas y Entidades Locales. En el 

caso de la AGE la práctica totalidad de los fondos para ONGD provienen de la voluntad ciudadana expresada 

a través de la casilla de Fines sociales del IRPF. La tercera pata de la financiación pública -la procedente de 

fuentes internacionales- ha sido la única que se ha mantenido e incluso ha aumentado ligeramente. En 2016 

supone más de 150 millones, el 64% del total de los fondos públicos.  

Tabla 7: Fondos obtenidos/concedidos en 2016 respecto a 2015 

  2016 

 

mill de € 

2015 

 

mill de € 

Variación 15-16 

 

millones €          % 

   

Fondos privados      

Apoyos periódicos (cuotas) 157,91 154,81 3,10 2% 

Apoyos puntuales (donaciones) 96,30 90,93 5,37 6% 

Fondos de entidades privadas 25,27 26,52 -1,25 -5% 

Venta de productos 9,85 9,52 0,34 4% 

Otros fondos privados 38,32 17,96 20,36 113% 

Total privados 327,65 299,73 27,91 9% 

   

 
Fondos públicos 

Ámbito estatal 18,56 31,52 -12,95 -41% 

Cooperación descentralizada 65,28 53,81 11,47 21% 

Ámbito internacional 150,89 112,35 38,53 34% 

Otros fondos públicos 1,01 1,16 -0,16 -13% 

Total públicos 235,74 198,84 36,90 19% 

  
    

Fondos obtenidos/concedidos 563,38 498,57 64,81 13% 

625,39 
648,65 

817,30 

530,52 

458,07 
465,26 

606,03 

498,57 

563,38 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Fondos Fondos públicos Fondos privados 
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688,36 

723,36 732,10 

545,75 
503,95 

574,80 
553,75 563,80 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos totales Ingresos públicos Ingresos privados 

 

Podemos concluir que las organizaciones están mayoritariamente apoyadas por fondos privados mientras los 

públicos están lejos de responder a las necesidades del sector y de una política de cooperación acorde con 

las exigencias de la Agenda de Desarrollo Sostenible y con la posición que España ocupa a nivel 

internacional. 

En cuanto a los fondos ejecutados anualmente, la tendencia se repite. Las cantidades ejecutadas 

provenientes de ingresos privados superan con creces las de los ingresos públicos: 308 millones frente a 

255. Pese a que los ingresos ejecutados hayan aumentado respecto al año anterior, el total de los públicos 

ha ido disminuyendo considerablemente desde 2010. Ha pasado de 411 millones a 255. A diferencia de los 

privados, que llevan aumentando desde el año 2012. 

Tabla 8: Total ingresos ejecutados 2009-2016 

(millones de euros) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos públicos 404,21 411,80 373,60 312,53 278,24 296,84 257,57 255,67 

Ingresos privados 270,25 311,56 344,48 233,22 225,71 277,96 296,18 308,12 

TOTAL 688,36 723,36 732,10 545,75 503,95 574,80 553,75 563,80 

 

Gráfico 17: Evolución de los ingresos ejecutados 2009-2016 
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7 | Comunidades Autónomas 

Las 17 Coordinadoras Autonómicas que forman parte de la Coordinadora son también objeto de análisis en 

este informe.  

 

Las líneas de trabajo que definen la labor de estas coordinadoras autonómicas son la incidencia política (15 

de las 17 llevan a cabo actividades de este tipo) y la sensibilización y la educación para el desarrollo (11 de 

ellas lo hacen). Otras actividades a las que se dedican parte de ellas son comunicación, fortalecimiento 

interno, formación, movilización, etc.  

 

Gráfico 18: Líneas de trabajo de las Coordinadoras Autonómicas 

 

A diferencia de las ONGD, las Coordinadoras Autonómicas están financiadas principalmente por fondos 

públicos (80%), la mayoría de los cuales proceden de convenios estables con Administraciones Públicas 

(autonómicas y locales). Por otro lado, los ingresos privados que obtienen proceden mayoritariamente de las 

cuotas de los miembros.  

 

Gráfico 19: Distribución de fondos públicos y privados en las Coordinadoras Autonómicas 
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Si analizamos los fondos de estas entidades en los últimos diez años, observamos que, a diferencia también 

de las ONGD, ha habido un incremento global de éstos en un 8%. No hay que olvidar que en 2009 hubo una 

detracción de la financiación, tanto pública como privada, muy marcada hasta 2012, momento a partir del 

que ha ido aumentando paulatinamente hasta alcanzar los 2,16 millones de euros actuales.  

 

 

Gráfico 20: evolución de la financiación de las Coordinadoras Autonómicas 2006-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 9: Fondos obtenidos por las Coordinadoras Autonómicas en 2016 respecto a 2015 

 

  2016 

 

euros 

2015 

 

euros 

Variación 15-16 

 

euros               % 

  

Ingresos privados 
    

Cuotas miembros 257.062 254.549 2.513 1% 

Subvenciones privadas 78.456 54.463 23.993 44% 

Otros ingresos privados 101.833 148.627 -46.794 -31% 

Total ingresos privados 437.351 457.639 -20.288 -4% 

  
    

Ingresos públicos 
    

Convenios estables con administraciones públicas 958.311 1.109.314 -151.003 -14% 

Subvenciones de gobiernos autonómicos 12.600 83.100 -70.500 -85% 

Subvenciones de entidades locales 80.227 99.157 -18.930 -19% 

Otros ingresos públicos 670.046 180.108 489.938 272% 

Total ingresos públicos 1.721.184 1.471.680 249.504 17% 

  
    

Total ingresos 2.158.535 1.929.318 229.217 12% 
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En cuanto a los recursos humanos, como ya se ha señalado anteriormente, éste es un sector muy 

feminizado, y podemos comprobarlo incluso con una plantilla tan reducida: el 77% de las 57 personas 

contratadas son mujeres. Por último, si observamos los datos de años anteriores, parece que 

paulatinamente se está aumentando el personal contratado, reflejo de un incremento de la actividad y de un 

proceso de profesionalización que cada vez se extiende a más Coordinadoras Autonómicas.  

 Tabla 10: Comparativa 2015-2016 en RRHH de las Coordinadoras Autonómicas 

 
2015 

personas 

2016 

personas 

Variación 16-15 

personas         %  

Personal remunerado 52 57 5 9% 
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