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Capítulo I: Introduc ción  
 

El Estudio de las organizaciones 

sin fines de lucro  (OSFL), 2015 se 

llevó a cabo gracias al esfuerzo 

conjunto de un grupo de 

fundaciones y entidades sin fines 

de lucro del País, con el objetivo 

de presentar un  nuevo perfil del 

Tercer Sector 1 en Puer to Rico . El 

mismo se ha realizado  en tres 

ocasiones previas -en 1996 , 2002 

y 2007 ð y constituye una medida 

longitudinal sobre las OSFL y su 

impacto social y económico. En 

tod os los momentos  en los que 

se realizado  el estudio , ha 

servido como instrumento i mportante para tener un mejor 

entendimiento del Tercer Sector  y promover iniciativas que 

fortalezcan las organizaciones que lo componen.  

Ante un contexto social y económico como el que enfrenta 

Puerto Rico en la actualidad , resulta más importante contar co n 

medidas como esta que permitan entender  có mo las 

organizaciones están contribuyendo a atender la situación del 

País y có mo esta situación ð a su vez ð ha impacto su operación  

y gestión .  

Este informe recoge los hallazgos de la investigación llevada a 

cab o y se ha organizado en once  capítulos , incluyendo  esta 

introducción :  

¶ Un segundo  capítulo que presenta el marco conceptual 

de la investigación, los objetivos y la metodología 

utilizados para llevar a cabo la misma;  

¶ Un tercer  capítulo que presenta el resum en de la 

literatura revisada para efectos de la investigación, con 

                                                   
1 Para efectos de esta investigación, se le llama Tercer Sector al conjunto de entidades 
sin fines de lucro en Puerto Rico, según definidas operacionalmente en el Capítulo II de 
este documento. 

Entidades que auspiciaron el 

estudio:  

 Fondos Unidos de Puerto Rico 

Foundation for Puerto Rico 

Fundación Ángel Ramos 

Fundación Banco Popular 

Fundación Comunitaria de Puerto Rico 

Fundación Flamboyán 

Fundación Miranda 

Sistema Universitario Ana G. Méndez 

Titin Foundation 
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un enfoque particular  en lo que ha sido la experiencia en 

otras jurisdicciones;  

¶ Un cuarto  capítulo, el cual provee una mirada al 

contexto social y demográfico en la Isla;  

¶ Un quinto  capítulo  que presenta los resultados del 

inventario de OSFL llevado a cabo para el estudio;  

¶ Un sexto  capítulo que recoge los hallazgos de la 

encuesta llevada a cabo;  

¶ Un séptimo  capítulo que presenta un análisis del 

desempeño financiero de las OSFL;  

¶ Un octavo capí tulo que presenta las repercusiones de 

contar con el Tercer Sector, en particular su  i mpacto 

económico;  

¶ Un noveno  capítulo que presenta las opiniones, 

percepciones y perspectivas de un grupo de líderes del 

Sector; y  

¶ Un décimo capítulo que provee un resu men de los 

cambios en legislación y proyectos de ley que se han 

desarrollado en los años recientes;  

¶ Un undécimo  capítulo que provee una serie de 

conclusiones y recomendaciones que se derivan de la 

investigación.  
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Capítulo II: Marco conceptual y metod ología  

Marco conceptual y definiciones operacionales  

Para propósitos de la investigación se utilizó una definición 

operacional de organización sin fines de lucro (OSFL), similar a 

la utilizada en los estudios previos, la cual parte de los 

planteamientos de l teórico  Thomas Wolf y el Urban Institute 2.   

De acuerdo al Urban Institute , las OSFL incluyen una gama 

amplia de entidades, tales como organizaciones de bienestar 

social, clubes sociales y recreativos, fondos de pensiones de 

empleados, organizaciones rel igiosas, asociaciones 

empresariales y cooperativas. Estas entidades no operan para 

el beneficio financiero de accionistas individuales y, en cambio, 

sirven al interés público.  

Un aspecto importante que destaca el Urban Institute  es la 

diversidad de este s ector. Esta se puede dar en varias 

dimensiones: (1) la causa a la que sirven (v.g. protección 

ambiental, avance de los derechos de un grupo minoritario, 

educación y prevención en la salud, y recreación de la 

juventud, entre otros); (2) si sus beneficiarios  son un grupo 

selecto (v.g. miembros de una asociación) o el públi co general 

o algún segmento de e ste (v.g. niños, personas sin hogar , 

mujeres, y trabajadores desplazados, entre otros.); y (3) el bien 

o servicio que brindan (v.g. producciones artísticas, c omida y 

albergue, profilácticos y jeringuillas, adiestramientos 

ocupacionales, y consejería espiritual, entre otras).  

Wolf, por otro lado, define las OSFL 3 como cualquier entidad no -

gubernamental, legalmente constituida e incorporada bajo las 

leyes de algú n estado, como una corporación sin fines de lucro 

o caritativa, que ha sido establecida para un propósito público 

y que está exenta de contribuciones. Dentro de esta definición, 

para propósitos del estudio se tomaron en cuenta aquellas 

                                                   
2 El Urban Institute  es una entidad de investigación, considerada un 

think tank, con sede en Washington D .C. la cual  concentra sus 

esfuerzos en temas de pol ítica social y económica.  
3 Véase a Wolf Thomas en Managing A Nonprofit Organization in  

the Twenty -First Century , Fireside, New York, 1999, pp. 20 -21. 
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entidades dentro del  Tercer Sector  que proveen un servicio 

directo a la población.  

Cabe señalar que en el contexto de Puerto Rico, e l marco legal 

y normativo vigente provee para la creación de cuatro tipos de 

organizaciones sin fines de lucro , según se definen a 

continuación : 

Cooperativa ð conforme a la Ley General de 

Cooperativas, Ley Núm. 239 -2004, según enmendada, se 

define como aquellos entes privadas que operan sin fines 

de lucro personal y que están organizadas de acuerdo 

a las disposiciones de dicha Ley. Bajo esta figu ra, las 

economías que se generan se les devuelven a sus socios 

a base de una inversión efectuada a la misma y a base 

del patrocinio de cada uno por los servicios utilizados, los 

bienes comprados o vendidos, las horas tra bajadas o 

cualquier otra forma que i dentifique su relación formal 

con la cooperativa.  

Corporación especial de desarrollo m unicipal  ð 

Conforme a la definición provista por la Ley de 

Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 -1991,  son entidades 

sin fines de lucro que tienen el propósito de promover e n 

el municipio cualquier actividad, empresa y  programas 

municipales, estatales y federales, dirigidos al desarrollo 

integral y que redunden en el bienestar general de los 

habitantes del municipio a través del crecimiento y 

ampliación de diversas áreas, ta les como servicios de 

tipo social, el desarrollo de terrenos públicos, la vivienda 

de tipo social, el comercio, la industria, la agricultura, la 

recreación, la salud, el ambiente, el deporte y la cultura, 

así como la generación de electricidad de fuentes 

renovables de energía.  

Corporación sin fines de lucro  ð Es aquella entidad que 

se ha organizado como corporación sin autoridad para 

emitir acciones de capital, conforme a las disposiciones 

de la Ley de Corporaciones, Ley Núm. 164 - 2009, y cuyos 

ingresos, si alguno, no pueden distribuirse entre sus 

miembros, directores u oficiales.  
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Fideicomiso público  ð conforme a la Ley de Fideicomisos, 

Ley Núm. 219 -2012, según enmendada, el fideicomiso es 

un patrimonio autónomo que resulta del acto por el cual 

el fideicomit ente le transfiere bienes o d erechos, y que 

será administrado  por el fiduciario para beneficio del 

fideicomisario o para un fin específico, de acuerdo con 

las disposiciones del acto constitutivo y, en su defecto, 

conforme a las disposiciones de la Ley que los crea.  

Cabe señalar, por último, que no se incluyen como parte 

de la definición operacional los partidos pol íticos. En el 

caso de las entidades religiosas, se incluyeron aquellas 

que están inscritas en el Departamento de Estado como 

entidades de b ase de  fe, dirigidas a la provisión de 

servicios sociales, entre otros servicios directos a la 

población.  

Preguntas de investigación  

La investigación llevada a cabo giró en torno a las siguientes 

preguntas de investigación:  

1. ¿Cuál es el perfil actual de las OSFL en Puerto Rico?  

2. ¿Cómo este ha cambiado durante los pasados  siete 

años ? 

3. ¿Cómo las OSFL están atendiendo los retos que presenta 

el contexto social y económico actual de Puerto Rico  y 

cuál es su impacto ?  

4. ¿Cómo ese contexto social y económico ha incid ido ð a 

su vez ð en la gestión y capacidad de las OSFL?  

5. ¿En qué momento de desarrollo se encuentra el Tercer 

Sector  en Puerto Rico ?  

6. ¿Cuán preparadas están las organizaciones para 

enfrentar los retos sociales y económicos que se 

vislumbran a futuro?  

7. ¿Cómo se pue de contribuir al fortalecimiento del 

Sector?  
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Partiendo de estas preguntas de investigación el equipo de 

trabajo  abordó la investigación partiendo de la hipótesis 

siguiente:  

El Tercer Sector  ha crecido en tamaño, pero - aún dentro 

de un entorno de una dem anda mayor por los servicios 

que ofrecen las OSFL - dado el entorno económico y 

fiscal de la Isla, ese crecimiento en número de 

organizaciones no se traduce en un crecimiento en el 

impacto en la economía y en la provisión de servicios en 

el ámbito social.  

Metodología  

Para contestar estas preguntas de investigación se trabajó a 

base  de una metodología similar a la  utilizada  en las 

investigaciones previas para que , de esa forma , los estudios 

sean  comparables.  

Se partió, por tanto, de un acercamiento multi -mét odo a través 

del cual se combinó el uso de fuentes primarias y secundarias 

con el objetivo de contrastar y validar los hallazgos. 

Particularmente, se utilizó el enfoque metodológic o conocido 

como triangulación. E ste es un concepto acuñado por 

Campbell y Fi ske en el 1959. En el 1970, Denzin plantea una 

nueva definición que gozó de gran aceptación en el campo 

de las ciencias sociales. Hoy día, es una técnica importante 

utilizada en proyectos de estudios de necesidades, estudios de 

satisfacción y evaluaciones,  en general. La técnica se basa en 

la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, así 

como en la utilización de información proveniente de fuentes 

primarias 4 y secundarias 5.  Partiendo de este marco teórico se 

llevaron a cabo las tareas que se ilu stran a continuación.  

 

 

                                                   
4 Por fuentes primarias nos referimos a la información que se deriva de los métodos de 
recopilación de datos que se diseñan con el propósito principal de recopilar datos para la 
investigación. En este caso, por ejemplo, nos referimos a la encuesta y a las entrevistas 
a profundidad llevadas a cabo para el estudio.  
5 Por fuentes secundarias nos referimos a aquella literatura que se ha escrito sobre el 
tema, así como también estudios, investigaciones y estadísticas oficiales sobre el Sector. 
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ILUSTRACIÓN 1: ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el análisis de las fuentes secundarias, se consideraron:  

¶ los estudios disponibles sobre el Tercer Sector ;  

¶ la legislación más relevante aprobada o p romovida 

en los últimos años, así como proyectos de Ley;  

¶ estadísticas y fuentes de datos oficiales del Estad o 

Libre Asociado de Puerto Rico;  y  

¶ artículos de libros y revistas profesionales .    

El análisis de fuentes primarias, por otro lado, incluyó 

cuatro  tareas principales:  

¶ el inventario de las OSFL;   

¶ la encuesta a las OSFL ; 

¶ las entrevistas a profundidad con líderes de opinión 

del Sector ; y  

¶ el análisis del impacto económico.   

El inventario conllevó la depuración de varias listas de las OSFL, 

entre las que se incluyen las que provee el  Departamento de 

Estado, el Departam ento de Rentas Internas Federal, el 

Á Estudios disponibles

Á Legislación y proyectos de 

Ley en Puerto Rico

Á Estadísticas y bancos de 

datos oficiales

Á Otras fuentes 

bibliográficas

Á Inventario de 

Organizaciones Sin Fines 

de Lucro (OSFL)

Á Encuesta a OSFL

Á Entrevistas a profundidad 

con líderes de opinión

Á Análisis de impacto 

económico

METODOLOGÍA

ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS ANÁLISIS DE FUENTES PRIMARIAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y los directorios de las fundaciones auspiciadoras 

del estudio, entre otras.  Para efe ctos de la investigación, se 

utilizó como base la lista de entidades sin fines de lucro 

depurada por e l Departamento de Estado a 2014.  

La encuesta, por otro lado, fue de carácter autoadministrable y 

se envió a través de Internet. E n aquellos casos que se s olicitara, 

también se envió a través de  otros medios como fax y correo 

electrónico . Las encuestas auto administrables  se utilizan en los 

casos donde la muestra tiene una o ambas de las siguientes 

características: (a) las unidades muestrales (en este caso la s 

OSFL) están muy dispersas o distantes entre s í; y (b) la 

información que se solicita está contenida en documentos y 

archivos o son datos objetivos (no opiniones o percepciones) 

que deben buscarse y constatarse.  Ejemplo de esto último es la 

información d e estados financieros, datos sobre beneficiarios , 

entre otros.  

El tipo de muestreo utilizado combinó criterios de aleatoriedad 

y disponibilidad. El escogido inicial de las organizaciones a las 

cuales se les envió el cuestionario se realizó de forma aleator ia 

para garantizar que todas tuvieran la misma probabilidad de ser 

seleccionadas dentro de la muestra. Se realiz aron dos 

escogidos de 4,000 organizaciones cada uno . Ya que la 

participación de las entidades recaía en última instancia en la 

disponibilidad de  las organizaciones, se estableció un protocolo 

de seguimiento para asegurar una muestra de 400 entidades, lo 

cual - partiendo de criterios de aleatoriedad - presenta un 

margen de error de aproximadamente 4.90% a un nivel de 

confianza del 95% . El protocolo  consistió principalmente de 

rondas de seguimiento telefónicas y por correo electrónico de 

parte del equipo de trabajo de Estudios Técnicos y de las 

fundaciones y entidades que auspiciaron el estudi o. 

Como resultado de este proceso,  se recibió un total de 957 

respuestas . Sin embargo, luego de llevar a cabo el control de 

calidad correspondiente, y eliminar aquellas encuestas 

repetidas, incompletas o con errores de coherencia interna, se 

llegó a los 400 casos efectivos para efectos de la investigación.   
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Capítulo IV: Una mirada al contexto internacional  

Marcos c onceptuales del Tercer Sector   

En las últimas décadas , el Tercer Sector  se ha transformado en un actor 

importante en el desarrollo social, económico y político de un gran 

número de países a nivel gl obal. En los países desarrollados las reformas 

al Estado de Bienestar que comenzaron a desarrollarse dur ante la 

década de los 1980s, dieron  paso a una importante expansión de 

organizaciones que se encontraban fuera de las esferas sociales de la 

post -guerra , principalmente enmarcada en la dicotomía entre la 

esfera privada (empresas con fines de lucro) y el sector público. En los 

países en vías de desarrollo las reformas al Estado desarrollista y la 

intervención de organizaciones internacionales, tambi én dio paso al 

surgimiento del Tercer Sector  como un espacio institucional más allá de 

las empresas capitalistas o el gobierno. Sin embargo , si bien el Tercer 

Sector  contemporáneo surge en gran medida de las reformas a las 

relaciones estado -sociedad que se desarr ollaron a partir del fin de la 

segunda guerra mundial, algo particular de este proceso es que la 

conceptualización del Sector , por su surgimiento contextual y 

endógeno , no es una que  haya alcanzado un consenso a nivel 

internacional.  En los Estados Unidos , por ejemplo, la conceptualización 

del Tercer Sector  se define por sus características operacionales y el 

carácter voluntario de las mismas.  Salamon  y Anheier ( 1997) por 

ejemplo, definen las organizaciones del Tercer Sector  en función de 

cinco  (5) caract erísticas comunes:  

òPrimero que nada están organizadas, tienen algún tipo de realidad 

institucional. Son privadas, lo cual implica que institucionalmente 

están separadas del gobierno. No distribuyen las ganancias 

generadas entre sus miembros, directores o socios. Son 

autogobernadas y están equipadas para controlar sus actividades. 

Son de tipo voluntario, al menos parcialmente, o involucran un grado 

importante de participación voluntaria, ya sea esto en relación a la 

conducción de las tareas de las organizac ión o en la administración 

de la misma .õõ (Salamon  y Anheier, 1997) 

El primer criterio distingue las organizaciones de l Tercer Sector  de las 

organizaciones informales (Corry, 2010). El segundo y el tercer o, 
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enfatiza que estas organizaciones no son parte d el gobierno, ni están 

orientadas al mejoramiento económico de sus miembros. En el 

contexto de los Estados Unidos, esto signif ica que las organizaciones 

del Tercer Sector  no están orientadas a la generación de riqueza para 

su distribución,  lo cual excluye del Sector a las cooperativas u otro tipo 

de empresas sociales (Ibid). El cuarto criterio se refiere a la 

independencia de la organización, ya sea del gobierno o de los 

sectores corporativos. El último criterio se refiere a que son 

organizaciones de caráct er no coercitivo, en comparación , por 

ejemplo , con el gobierno o el sector privado, los cuales de forma 

directa o indirecta tienen la capacidad de coaccionar las acciones 

de los miembros de la sociedad (Ibid).  En los Estados Unidos estas 

organizaciones cu bren una gama amplia de entidades que incluyen 

organizaciones basadas en la  fe, fundaciones filantrópicas , 

universidades, hospitales y asoci aciones vecinales sin fines políticos , 

entre otras.  

Diferent e al modelo e stadounidense del Tercer Sector, la 

concept uaci·n ôeuropeaõ no est§ centrada en la división entre 

sectores. El mismo  es concebido , no como corrector de las fallas de la 

economía de mercado o el estado, sino como un hí brido que reúne a 

distintos tipos de organizaciones sociales (Evers, 1995). El no 

conceptualizar el Tercer Sector  enfocado en su carácter sectorial 

argumenta Laville (1999) evita el crear la impresión de que hay una 

línea divisoria clara entre, por un lado, el mercado, la esfera política y 

la sociedad y por el otro, el Tercer Sector  (Laville, 1999).   

En la tradición e uropea , el Tercer Sector  está muy cercana al concepto 

de sociedad civil, en contraste con la tradición Americana que está 

más cercano a la idea de organizaciones sin fines de lucro (Corry, 

2010). La conceptualización del Tercer Sector  desde la ôsociedad civilõ 

si bien también concibe esta como una esfera más allá del estado o 

empresas capitalista s, incluye un sin número de organizaciones las 

cuales son excluidas dentro de las conceptualización dominante en los 

Estados Unidos (ver ôCentre for Civil Society Studiesõ, Universidad de 
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John Hopkins). Un ejemplo de esto es la definición planteada por el  

ôCentre for Civil Society õ  de la London School of Economics  en la cual 

sociedad civil : 

òSe refiere a la arena de acci·n colectiva y no coaccionada  

alrededor de intereses compartidos, propósitos o valores. En teoría, su 

forma institucional es distintas del E stado, la familia y el mercado,  a 

pesar de que en la práctica las fronteras entre estado, sociedad civil, 

familia y mercado, comú nmente son complejas, no tan claras y son 

negociadas. La sociedad civil usualmente incluye una diversidad de 

espacios, actores y formas institucionales, que varían en sus niveles de 

formalidad, autonomía y poder. La sociedad civil está compuesta por 

organi zaciones filantrópicas, ONGs, organizaciones comunitarias, 

organizaciones de mujeres, uniones obreras, asociaciones de 

empresarios, movimientos sociales, grupos de autoayuda, 

organizaciones profesionales y grupos de apoyo a diversas causasó 

(Centre for Civ il Society, 2009)  

Conceptualizar el Tercer Sector  de esta forma, permite que en Europa 

se considere a las cooperativas o empresas sociales como parte del 

Sector  (Corry, 2010). Pue s, sin bien estas organizaciones son orientadas 

a la acumulación de ganancias , están guiadas por encima de todo 

por propósitos sociales. Orientados por esta tradición , la oficina del 

gobierno Británico para el Tercer Sector  define este  como:  

òorganizaciones no gubernamentales guiadas por valores y las cuales 

principalmente reinvie rten sus excedentes en  promover sus causas 

sociales, ambientales o culturales. Esto incluye desde organizaciones 

comunitarias, organizaciones filantrópicas, empresas sociales y 

cooperativasõ (NAO 2009).  

Otro factor importante en términos de conceptualiza r el Tercer Sector  

es lo planteado  por Etzioni como precursor del concepto. Para Etzioni, 

lo característico de este sector  es que sus acciones son conducidas por 

los valores y el compromiso con estos valores de los individuos 

vinculados a estas organizacio nes. Desde esta perspectiva, si bien el 

Estado en última instancia ejerce su autoridad mediante la coerción o 

la sanción y las organizaciones privadas operan bajo el principio de 

recompensa, remuneración o amenaza de incurrir en cos tos, las 

organizaciones del Tercer Sector  no se sustentan por estos mecanismos.   
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En cambio , argumenta Etzioni (1973) , las organizaciones del Tercer 

Sector  dependen principalmente  de la capacidad de persuasión que 

el poder simbólico de tener valores compartidos y  principios  id ealistas 

pueden tener para lograr avanzar sus causas e intereses (Lewis, 2003). 

Partiendo de esto, se podría decir que si bien hay diferencias en 

términ os de la conceptualización del Tercer Sector , un elemento 

presente en la mayoría de las  definiciones es que el S ector tiene 

propiedades no coercitiva s si es comparado con los mecanismos de 

coacción  del estado o los mercados (Jenei and Kuti, 2008). El Tercer 

Sector  puede ser visto como un espacio fuera del sistema de jerarquías 

de control del gobierno y los imperativos de la economía  de mercado 

de mantener de forma permanente la acumulación de ganancias 

(Ibid).  

El Tercer Sector  en el contexto internacional  

Durante los últimos 30 años , el Tercer Sector  se ha transformado en una 

importante fuerza social y ec onómica a nivel global. El estudio  The 

Global Civil Society and Volunteering: Latest findings from the 

Implementation of the UN Nonprofit Handbook conducido por el 

ôCentre for Civil Society Studiesõ de la Universidad de John Hopkins en 

el año 2013, indica que e l Tercer Sector  genera e n promedio el 4.5% de l 

Producto Interno Bruto (PIB), en los 16  países incluidos en la 

investigación. El estudio señala que en los 16 países estudiados,  su 

contribución económica es equivalente o inclusive en algunos países 

ma yor, que el sector de la construcción. En Canadá, por ejemplo, se 

estima que genera el 8.1% del PIB, en los Estados Unidos cont ribuye el 

6.6% y en Bélgica un 5.8%. Se ha estimado que a nivel global el Tercer 

Sector  ha crecido a un ritmo anual promedio de u n 5.8% en los últimas 

años, lo cual está por encima del crecimiento global estimado entre la 

década de los 1990s y mediados de los 2000s .  

Según este estudio, e l caso de Noruega es ilustrativo de la expansión 

anual del sector en los últimos años con un cre cimiento anual promedio 

en el PIB de 7.8%, junto al caso de Tailandia con 7.6% y el de Australia 
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con un 7.5%. Uno de los indicadores de la expansión del Tercer Sector  

ha sido su creciente contribución a la creación de empleos. El estudio 

señala que , en pro medio , el Tercer Sector  es responsable de emplear 

a 7.4% de la fuerza laboral en los países estudiados. De estos, en los 

casos de Israel, Australia, Bélgica, Japón , Nueva Zelanda  y Estados 

Unidos, el Tercer Sector  emplea más de 10% de la población laboral de 

estos países. En el caso específico de Estados Unidos , éste  empleaba 

para el año 2010 a 10.7 millones de personas, lo cual es equivalente a 

10.1% de la fuerza laboral de la nación. Para el año 2013 empleó al 

10.2% de la fuerza laboral.  

Un factor import ante en t érminos de la contribución del sector en la 

generación de empleo ha sido el impulso que el sector voluntario ha 

alcanzado en los últimos años.  Si bien el sector voluntario representó  

tan solo 2.5% del empleo en el Tercer Sector  en los países estud iado s 

por el equipo de la Universidad de John Hopkins, una mirada más 

profunda nos permite ver el increíble dinamismo del S ector durante la 

última década.  

En un estudio conducido por la secretaría Comité Económico -Social  de 

la Unión Europea  (òThe Social Economy in the European Union ó, 2013), 

indica que , en los Países Bajos ð por ejemplo - se ha documentado que 

el 57% de la población estuvo involucrada en actividades de tipo 

voluntario en el 2011, así como también el 43% en Dinamarca  y 39% en 

Finlandia. De toda la Unión Europea, Alemania es el país  líder en 

términos absolutos con un total de 24 millones de ciudadanos  

involucrados en actividades voluntarias para el 2011; seguido por Italia 

con 13.4 millones y el Rein o Unido con 11.7 millones ( ibid ). Se estimó por 

Salamon,  Sokolowski and Haddock (2011) que la contribución 

económica global del sector voluntario fue igual al 2.46% del PNB 

global para el año 2010, empleand o unas 971 millones de personas. 

Según el estudio , esta cifra es equivalente al 40% de la c ontribución 

global de la industria de construcción e igual al 17.5% del gasto público 

mundial. De estos 971 millones o el  62% se ubica en los países en vías 
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de desarrollo o de bajos ingresos y es Asia la región más dinámica  nivel 

global generando un tota l de 296 millones de empleos voluntarios 

durante este periodo.  

                           TABLA 1VOLUNTARIOS EN LA UNIÓN EUROPEA EN EL 2011 

Países  % de la población 

adulta  

Número de 

voluntarios  

Austria  37% 2,638,25 

Bélgica  26% 2,341,994 

Republica Checa  23% 2,072,862 

Dinamarca  43% 1,949,371 

Finlandia   39% 1,740,611 

Francia  24% 12,646,908 

Alemania   34% 24,065,072 

Italia   26% 13,484,222 

Países Bajos 57% 7,787,384 

Polonia  9% 2,914,610 

España  15% 5,867,518 

Suecia  21% 1,636,160 

Reino Unido  23% 11,774,457 

Fuente: óThe Social Economy in the European Unionô. Comité Económico-social Europeo. 

Bruselas  

Otra forma de ilustr ar la importancia económica que el Tercer Sector  

ha tenido a nivel global, es su contribución secto rial. Esto es importante 

porque el 75% del valor añadido de las entidades sin fines de lucro que 

se genera a nivel global se crea mediante actividades relacionadas a 

los servicios de asistencia social, salud, educación y vivienda social. Por 

ejemplo, en Mé xico, si bien el Sector es responsable de un modesto 2% 

del PNB, de igual forma es responsable del 21% del valor añadido en el 

sector de la educación. Algo simila r sucede en Portugal, donde el 

Tercer Sector  es responsable del 4.5% del PNB, pero - sin embar go  - 

genera un 76% del valor añadido en  el sector de asistencia social. En 

Japón el Tercer Sector  es responsable de un impresionante 95% del 

valor añadido en servicios de asistencia social, salud, educación y 
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vivienda social, mientras que en Israel el Tercer Sector  contribuye con 

el 89% del valor añadido en este tipo de servicios.   

Un área importante de discusión en los últimos años en  los debates 

globales sobre el Tercer Sector  se enfoca en la influencia sobre la 

formación de política s públicas o de gober nanza del Sector. Un estudio 

comparado realizado en  Suecia, Países Bajos y el Reino Unido  (òThe 

third sector and policy processes  in Sweden: A centralised horizontal 

third sector policy community under strain ó, 2005), muestra como el 

surgimiento de ôpolicy com munities 6õ asociadas al Tercer Sector  se 

debe  a varios factores como lo son: la voluntad política, las tradiciones 

políticas y administrativas, la opinión pública o el desarrollo hi stórico del 

estado de bienestar. Según los autores  de este estudio -Olsson, 

Nordfeldt, Larsson & Kendall  -, esto es impórtate porque nos permite ver 

que n o hay patrones universales de có mo surge n los grupos de 

influencia del Tercer Sector , si no que este es un proceso endógeno y 

contextual. Sin embargo, lo que sí queda demost rado es que el Tercer 

Sector  se expande en estos países cuando hay un giro en la 

administración pública orientada a que sean actores no públicos los 

que ofrezcan ciertos servicios y que la consolidación de las diversas 

organizaciones del Tercer Sector  en p lataformas con capacidad de 

influenciar políticas de gobernanza es muy importante para el 

desarrollo del sector. Como discuten Olsson, Nordfeldt, Larsson & 

Kendall en referencia a Suecia (2005), el rol de  emprendedores en el 

diseño de políticas, pero en especial los especialistas provenientes del 

Tercer Sector  o del estado, ha tenido un rol importante en el impulso 

del sector como parte de la ôpolicy communityõ que  ayudó a catalizar 

el sector en Suecia en los últimos a ños.  

                                                   

6 El concepto de ópolicy communitiesô hace referencia al conjunto de actores, asociaciones o 
grupos que forman parte de una plataforma que ejerce poder en términos de legislación, fondos 
y procesos relacionados a un sector social  
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La capacidad que el Tercer Secto r puede tener en influenciar  políticas 

públicas y de gobernanza puede ser muy importante en especial 

cuando se trata de legislación y atracción de fondos.  Para el 2013 , se 

estimó que el 43% de los fondos de las organizaciones sin fines de lucro 

provenían  del cobro de cuotas, 32% de fuentes gubernamentales y 

23% de filantropía o donaciones . En los casos de las Republica Checa 

y Bélgica, los fondos gubernamentales representaban un 65% y un 68% 

de los fondos del Tercer Sector  y en los casos de Canadá e Israe l un 

51% y 50%. En estos casos la capacidad de influencia del sector es vital 

para la asignación de fondos públicos y la dirección de la política 

pública relacionada al Tercer Sector . Por otro lado, en países como 

Brasil un 42%  de las operaciones del Tercer Sector  son financiadas por 

donaciones filantrópicas, lo cual hace de un marco legal -contributivo 

que estimule donaciones filantrópicas esencial y , por tanto, también la 

influencia del sector para garantizar esta legislación.   

La existencia de ôpolicy communitiesõ, en los Pa²ses Bajos, Suecia y el 

Reino Unido ha  tenido el impacto de poder colocar el Tercer Sector  de 

estos tres países entre los primeros 5 puestos más altos medidos por su 

capacidad, sustentabilidad e impacto, en el índice Global de la 

Socie dad Civil de la Universidad de Jonh Hopkins.      

Crisis global y el problema del f inanciamiento   

Los Estados Unidos como epicentro de la crisis económica global 

iniciada en el 2008, fue uno d e los países  en los cuales el Tercer Sector  

se vio afectado por  la contracción económica. Para el año 2009, los 

activos financieros de las fundaciones filantrópicas en Estados Unidos 

experimentaron una contracción de un 22% en el valor de mercado de 

sus activos. Después de tener un año pico en el 2007, cuando los 

acti vos de estas fundaciones asc endían a un total $682 mil mill ones de 

dólares, en el año 2008, el portfolio financiero de las fundaciones en 

Estados Unidos se contrajo a $565 mil mill ones de dólares (2012). Como 

se mencionó en el informe  de las OSFL de  2007, las inversiones 

financieras de estas fundaciones juegan un papel importante en  la 
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viabilidad económica del Tercer Sector  en Estados Unidos (Estudios 

Técnicos, 2007). Para el año 2009 , el òFoundation Center ó estimaba que 

la asignación de fondos por las 100 fundaciones principales del país 

podría bajar entre un 8% a un 13% (2009). En el mismo informe  se 

planteó  que las fundaciones más gra ndes, estas que donan sobre 10 

millones anuales, eran más propensas a reducir sus contribuciones que 

fundaciones más pequeñ as. Este año unas pocas fundaciones 

pudieron aumentar sus contribuciones. Entre las 100 fundaciones más 

importantes en los Estados Unidos solo dos aumentaron sus 

contribuciones, la fundación Bill y Melinda Gates y la fundación Jonh 

D. y Catherine T. MacArt hur (2009, b). En el 2009, 6 de las 100 

fundaciones más importantes anunciaron reducciones importantes en 

sus donaciones y 10 de estas anunciaron un aumento en los cargos por 

sus servicios (ibíd.) El impacto inmediato de la crisis del 2008, fue que 

para el  año 2009 las fundaciones en Estados Unidos redujeron sus 

donaciones en mil millones de dólares de un año hacia el otro (2012). 

Para el año 2010, el valor de los activos financieros de estas 

fundaciones había aumentado en un 9%, pero la volatilidad  de los  

mercados bursátiles dejó a las fundaciones con un aumento marginal 

de 0. 3% en sus activos para el 2011 . Sin embargo, para este año ya las 

donaciones habían alcanzado los niveles del año 2008,  lo que si bien , 

cuando se ajusta  por la inflación , representa donaciones menores a las 

de este añ o, la tendencia a la recuperación era clara. En el año 2012, 

las donaciones de las fundaciones ascendieron a 50.1 billones lo cual 

representa un valor más cercano a las donac iones reales antes de la 

crisis. 

Una enseñanza importante que nos deja la crisis del 2008, es la 

capacidad significativa de  resiliencia que presentó  el Tercer Sector  en 

los Estados Unido s. Un estudio sobre el empleo en el Tercer Sector  en los 

Estados Unidos (Cen ter for Civil Society Studies, 2012 ), mostró  que entre 

el año 2000 y el año 2010, el empleo en el sector creció en un  2.1% 

anual, mientras que el sector privado vio un crecimiento anual de 0.6% 

En el año 2008, el cual presentó  la mayor contracción del empleo de 
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la década, la contracción del empl eo privado fue de -6.8%, mientras 

que el empleo en el Tercer Sector  creció en un 1.2% (Ibíd.) En el año 

2009, el crecimiento del em pleo en el sector privado mostró  un 

crecimiento ne gativo de -.09%, mientras que aú n en medio de las 

condiciones económicas di fíciles y la reducci ón de fondos,  el empleo 

en el Tercer Sector  mostró  un crecimiento de un 0.9% (ibíd.)  

En el Reino Unido , la crisis también tuvo un impacto importante aunque 

de forma distinta. En el Reino Unido el Tercer Sector  obtiene sus fondos 

en 37 .9% del gobierno, 36.3% de donaciones, 11.5% son 

autogenerados, 9.2% provienen del sector voluntario y 5.1% del sector 

privado. Pero en el renglón de donaciones, a diferencia del caso de 

los Estados Unidos en el cual son fundaciones billonarias las que emi ten 

estas donaciones, en el Reino Unido son donaciones pequeñas de los 

ciudadanos comunes las que mantienen al sector. Un estudio reciente 

muestra que la donación promedio en el Reino Unido es de 10 libras 

esterlinas (aproximadamente 16 dólares)  y que el promedio de 

ciudadanos que donan a or ganizaciones filantrópicas del Tercer Sector  

para el año 2012 es del 55% de la población nacional (28.5 millones) 

(xx). Este mismo estudio presenta que las donaciones filantrópicas en el 

Reino Unido han disminuido en  un 20% entre el 2010 y el 2012. De igual 

forma , lo recortes presupuestari os han puesto presión sobre el Tercer 

Sector  en el Reino Unido. La presión fiscal ha sido tal, que en el registro 

de organizaciones sin fines de lucro (charities) se registró el cierre de 

unas 2,497 organizaciones del Tercer Sector  entre el año 2008 y la 

segunda parte del año 2009. Otro hallazgo es que las organizaciones 

con presupuestos menores a 150 mill dólares y las relacionadas a 

educación, a asuntos de la infancia y a grupos étnico s, tienen más 

probabilidad de desaparecer en el clima fiscal  actual .  Al mismo 

tiempo este informe indica que las organizaciones grandes orientadas 

a los servicios sociales que reciben contratos con el gobierno no deben 

confrontar mayores problemas financi eros (Wells, Dayson and Wilson, 

2009). 
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A nivel global, el Tercer Sector  también se vio significativamente 

afectado por la crisis. Las donaciones de fundaciones en los Estados 

Unidos para organizaciones internacionales se redujeron de 6.3 mil 

millones en el  2008 a 4.3 mil millones en 2010 (2012b)  Las donaciones 

que excedían los 10 millones de dólares se redujeron en un 55.3% y 

entre los donantes , los cuales igualaban las cantidades donadas por 

los organismos internacionales, las donaciones se redujeron en u n 40%.  

(Ibíd.)  

Desde que comenzó la crisis en el 2008, el Banco Mundial ha estimado 

que un total de 6.8 trillones de dólares en activos financieros han 

desaparecido de los mercado bursátiles. Esto ha tenido un impacto 

tambié n sobre las organizaciones del  Tercer Sector  vinculadas a la 

cooperación internacional. Estas han visto el presupuesto para la 

cooperación internacional de los países de la OECD ser reducido de 

unos 133.7 mil millones en el año 2011 a 125 mil millones en año 2012 y 

se estima que el pre supuesto de ayuda internacional pueda seguir en 

descenso ( World Bank, 2012 ).  

Empresas sociales y sociedad civil como alternativas  

Durante la pasada década las empresas sociales se han tornado en un 

importante motor económico en la Unión Europea. En el año  2010, la 

economía social era responsable del 4% del PNB de toda la Unión 

Europea y empleaba un total de 14.1 millones de personas en empleos 

a tiempo completo.  Los empleos generados por economía social en 

la Unión Europea crecieron en un 26% entre el año  2003 y 2010, 

reflejando un aumento absoluto de 3 millones de empleos apresar de 

la crisis económica. En países como Suecia, los empleos en la 

economía social aumentaron en un 146% durante el periodo , en 

Hungría un 135%; en Italia un 66%; y en Bélgica en u n 65%. Inclusive, en 

los micro -estados de Malta y Luxemburgo, el empl eo en la economía 

social aumentó  en un 604% y un 122%, respectivamente.  Alemania es 

el país Europeo que en términos absolutos emplea más personas en la 

economía social con 2.4 millones d e personas, de las cuales 1.5 millones 
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son empleadas por organizaciones sin fines de lucro. Es importante 

mencionar que a diferencia de los Estados Unidos, lo que es 

considerado la economía social en la Unión Europea incluye las 

cooperativas. En la Unión E uropea para el 2009, existían 207,000 

empresas cooperativas que empleaban a 4.7 millones de personas y 

contaban con 108 millones de miembros. Él crecimiento del sector 

cooperativista ha sido clave en el crecimiento de la economía social 

en algunos países. Por ejemplo, en Italia entre 2008 y 2010, las 

cooperativas más grandes del país generaron alrededor de 10 mil 

nuevos empleos. Sin embargo, de las 14.1 millones de personas que 

empleó la economía social en E uropa en 2010, 9.5 millones de e stas 

eran empleada s en lo que se considera en Estados Unidos como 

organizaciones sin fines de lucro. En Bélgica, por ejemplo, para el 2010, 

el sector cooperativista empleaba tan solo un 15% de la fuerza laboral 

en e l sector de la economía social empleaba en Francia un 14% y  en 

países como Malta y Luxemburgo menos del 5%.  

El Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de Naciones U nidas  

(UNISR), ta n reciente como este año, publicó un informe  acerca d el 

tema, lo que manifiesta la importancia que las empresas sociale s están 

cobrando a nivel global. Algunos hallazgos importantes del informe 

indican  que a nivel global el mercado de ôcomercio justo7õ ascendi· a 

unos 6.4 billones de dólares en el 201 2 y que empleó  1.3 millones de 

agricultores a nivel mundial.  

Además de e sto, en los Estados Unidos unas 13 millones de personas 

son trabajadores -propietarios en una de las 11 mil empresas que son 

propiedad de sus trabajadores en los Estado s Unidos y las sociedades 

de auxilio mutuo proveen servicios de salud a 170 millones de p ersonas 

a nivel global (UNISR, 2014).  La importancia de mirar a la amplia gama 

                                                   
7  óComercio justoô  es el tipo de comercio internacional en el cual las empresas en países 
desarrollados pagan precios justos a los productores en países en vías de desarrollo. El 
comercio justo se centra principalmente en la producción agrícola de pequeños productores y 
parte de la premisa de que el precio de los productos agrícolas a nivel internacional no son 
justos, para los pequeños productores en los países en vías de desarrollo. Ver,fairtrade.org.uk 
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de experimentos sobre economía social a nivel mu ndial, es que el 

Tercer Sector  muy bien podría tornase en un motor de generación de 

empleos y crecimiento económico en Puerto Ri co.  El hecho que una 

variedad amplia de países las empresas sociales se han tornado una 

opción económica y social real y viable, debería despertar la inquietud 

de explorar la posibilidad que el Tercer Sector  podría tener como uno 

de los principales sector es que pudieran guiar una estrategia de 

crecimiento económico para el País. 

TABLA 2: EMPLEO PAGO EN LA ECONOMÍA SOCIAL EUROPEA, 2003 A 

2010 

Países # Empleos 

2003 

# Empleos 

2010 

Cambio 

Porcentual  

Bélgica  279,611 462,541 65.42% 

Dinamarca  160,764 195,486 21.60% 

Francia  1,985,150 2,318,544 16.79% 

Alemania  2,031,837 2,458,584 21.00% 

Grecia  69,834 117,123 67.72% 

Hungría  75,669 178,210 135.51% 

Italia  1,336,413 2,228,010 66.72% 

Lituania  7,700 8,971 16.51% 

Luxemburgo  7,248 16,114 122.32% 

Malta   238 1,677 604.62% 

Países Bajos  772,110 856,054 10.87% 

Polonia  529,179 592,800 12.02% 

Portugal  210,950 251,098 19.03% 

España  872,214 1,243,153 42.53% 

Suecia   205,697 507,209 146.58% 

Fuente: óThe Social Economy in the European Unionô. Comité Económico-social Europeo. 

Bruselas  
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Estudio de caso 1: Estados Unidos  

Las experiencias de otros países pueden ser de gran utilidad al 

momento de  pensar las posibilidades del Tercer Sector  en Puerto Rico. 

En los Estados Unidos, por ejemplo , se desarrolla posiblemente el Tercer 

Sector  más dinámico del mundo. Se estima que hay un total de 2.3 

millones de organizaciones sin fines en los Estados Unidos que 

contribuyeron  con 804 mil millones de dólares a la economía en el año 

2010 (Urban I nstitute, 2012)  El Tercer Sector  en los Estados Unidos 

emplea 10 veces más personas que la agricultura, 5 veces más que la 

industria de bienes raíces, 3 veces más que la industria del transporte y 

dos veces más que el sector de la construcción. Esto c onvierte l a fuerza 

laboral del Tercer Sector  en la tercera más grande de la nación 

después de la industria de venta al detal y la manufactura. En el 2011, 

26.8% de los adultos en los Estados Unidos estuvieron involucrados en 

actividades voluntarias. Estos contribuye ron con un total de 15.2 mil 

millones de horas y una contribución económica aproximada de 295.2 

mil millones de dólares (Ibíd). En el 2010, las organizaciones filantrópicas 

públicas, reportaron 1.51 trillones de dólar es en ingresos  1.45 trillones en 

gastos  y 2.7 trillones en activos. Es te mismo año las donaciones al 

Sector, incluyendo organizaciones filantrópicas públicas y 

congregaciones religiosas ascendieron a  298.4 mil millones de dólares 

(Ibíd.)  

Como bien demuestran estos datos, una part e importante del 

dinamismo del Tercer Sector  en Estado Unidos es su capacidad de 

adquirir donaciones significativas para financiar sus actividades .   

De igual forma, la priorización de s ectores específicos dentro del Tercer 

Sector  es otra estrategia interesante en el c ontexto de los  Estado 

Unidos. Si bien su Tercer Sector  abarca áreas tan amplias como las 

artes, salud, educación, ambiente, derechos de los animales, servicios 

humanos, cooperación internacional, asistencia social y 

organizaciones religiosas, el sector de salud fue responsable  del 59.9% 

del gasto total del Tercer Sector  en los Estados Unidos y el sector de la 
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educación fue responsable del 16.9% del gasto. Estos dos sectores 

combinados representaron el 76.8% del gasto total en el Tercer Sector  

este año, los cuales en gran medida han sido l os motores del 

crecimiento del S ector durante la pasada década.   

Estudio de caso 2: Reino Unido  

En el Reino Unido, el Tercer Sector  es responsable de contribuir con  

$184 mil millon es de dólares a la economía b ritánica. De  estos, $52 mil 

millones son generados por organizaciones filantrópicas, $41 mil 

millones de dólares por el sector cooperativista, $42 mil millones de 

dólares por diversas empresas sociales y el sector voluntario con 36.5 

mil millones de dólares. Su aporta ción al empleo superó otros renglones. 

El empleo en el Tercer Sector  creció 24% desde 1997, en comparación 

con 9% en el sector pri vado y 16% en el sector público.  

El gobierno ha sido instrumental en el desarr ollo del S ector. Para el año 

2007, las organizac iones del Tercer Sector  recibían un total de $12 

billones de dólares en contratos del gobierno para ofrecer servicios 

sociales y un total de $6.6 billones de dólares en subsidios públicos . Una 

gran diferencia entre el Tercer Sector  en los Estados Unido y e l Reino 

Unido es el origen de los fondo s del sector. Por ejemplo, en el sector de 

servicios sociales en el Reino Unido, un 33% de los mismos provienen de 

donaciones de individuos y 56% proviene de fondos públicos, ya sean 

en forma de contratos o subsidios.  Hay que destacar que la cantidad 

promedio de las donaciones de individuos es en promedio de tan solo 

$16 dólares, pero su aportación es considerable porque 28.5 millones 

de británicos, o 55% de la población que realizan donaciones cada 

año.  

Cuando miramos  con detenimiento las fuentes de fi nanciamiento del 

Sector en el Re ino Unido, otro componente interesante es que casi el 

11.5% de los fondos provienen de lo que se denomina en como 

autogenerados. Es decir, de ac tividades desarrolladas por el Tercer 

Sector  para generar fondos que no estén vinculadas a campañas para 

originar donaciones.  Un ejemplo de estas son las llamadas ôcharity 
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shopsõ. Estas tiendas son emprendimientos comerciales creados por 

organizaciones del Tercer Sector  en la que las guanacias son 

destinadas íntegramente al fondo general de las organizaciones. Es 

importante destacar que son distintas a las organizaciones sin fines de 

lucro que ofrecen un servicio y en cambio cobran una cuota por el 

servicio. Este tipo de actividad emprendedora compit e en el mercado 

como iguales con las empresas de tipo comercial en la venta de 

productos y diversas mercancías.  

Las ôcharity shopsõ en el Reino Unido generaron $1.6 mil millones de 

dólares en el año 2012 y este año el público consumió $36 millones más 

en estos establecimientos que en el año 2011. La promoción de este u 

otro tipo de emprendimientos, también podrían ser alternativas que el 

Tercer Sector  en Puerto Rico podría auscultar, junto a promover 

contratos gubernamentales en ciertas áreas y promover la  generación 

de fondos mediante recaudación orientada a la población en 

general. Es importante notar que aú n si el Tercer Sector  recibe $12 

billones en contratos del gobierno en el Reino Unido, esto representa 

solo 2% del gasto público, lo cual implica que el Tercer Sector  no  está 

desplazando el lugar del E stado y su responsabilidad social con los 

ciudadanos, sino suplementando este esfuerzo.   

Estudio de Caso 3: Brasil  

El caso de Brasil es  interesante porque si bien el Tercer Sector  es 

relativamente j oven,  como lo es en Puerto Rico, es el más grande en 

América Latina y surge como el resultado de una reforma 

gubernam ental en el país. En Brasil el Tercer Sector  es responsable de 

generar un 4.7% del PNB y en el 2013 empleó el 3.7% de los 

trabajadores. Esto rep resenta un importante expansión de su 

contribución cuando en el 2002 el sector generaba el  2.1 del PNB y 

empleaba el 3.3 de la fuerza laboral .  

En Brasil el 61% de las actividades del Tercer Sector  se concentran en 

los servicios y el 55% de los fondos del  sector provienen de cuotas, el 

45% de filantropía y solo el 5% provienen del gobierno. La alta 
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proporción del cobro de cuotas tiene mucho que ver con el hecho de 

que el Sector  en Brasil se concentra en la investigación y la Educación 

y los servicios de sa lud. Según los últimos datos disponibles, el sector de 

la investigación y la Educación generaba un 31% del valor del sector y 

el de la salud 16% (UN, 2010).  

Una de las posibles enseñanzas del Tercer Sector  Brasileño, es que de 

los 16 países incluidos en e l último estudio del Civil Society Institute  de la 

Universidad de John H opkins, las organizaciones del Tercer Sector  

Brasileñas son las que tienen el nivel más alto de inversión de su 

presupuesto en consumo relacionado a los servicios. En Brasil solo un 

39% del presupuesto de las organizaciones se utiliza en salarios, mientras 

que se invierte un 61% en la provisión de servicios o consumo 

intermedio. Estas cifras son importantes, porque , por ejemplo , en los 

Estados Unidos el 71% del presupuesto del Tercer Sector  se invierte en 

salarios y en otros países como Mé xico esta cifra es de 62%.  

Quizás la experiencia del Tercer Sector  Brasileño que más le podría 

servir al Tercer Sector  en Puerto Rico, es el hecho de que la expansión 

del Tercer Sector  en Brasil fue el resultado de un profundo proceso de 

descentralización gubernamental que se desarrolló a partir de los 1990s 

y se consolido en los 2000s (Landim, 2008). Este proceso de 

descentralización , por ejemplo, promovió que entre el 1996 y el 2002, 

las organizaciones  de servicios comunitarios en Brasil aumentaran de 

ser unas 5,300 a 23,100, entre  las organizaciones de cultura y arte de 

ser 3,500 a 10, 600 y entre las asociaciones para productores rulares que 

crecieran  de 4,400 a unas 2 4, 8000 (Ibíd.) En la sociedad b rasileña la 

reforma del estado promov ió la expansión muy grande del Tercer 

Sector  y la expansión de diversas formas de democracia y 

participación ciudadanas. Desde esta mirada más i nstitucional, la 

expansión del Tercer Sector  en Puerto Rico también puede mirarse 

como un proceso de participación ciudadana más allá de la esfera 

del gobierno y de las organizaciones tradicionales como los partidos 

políticos.  
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Capítulo IV : Contexto Socio -Económico  

Trasfondo  

Según se describe en el escenario económico de las próximas 

secciones, la situación económica actual  de Puerto Rico  refleja las 

características de una economía en contracción y con un alto grado 

de incertidumbre a nte el  futuro. Para analizar dicho escenario es 

necesario integrar varias dimensiones del proc eso de cambio, 

particularmente, 1) la s estrategias adoptadas por el E stado, 2) los 

cambios en el entorno y 3) la capacidad productiva de la economía.  

La primera de estas se refiere a las prioridades que adopta el Estado. 

En algunos momentos del desarrollo  económico de Puerto Rico, el 

énfasis se centró en la atracción de capital del exterior y en la 

industrialización en función de empresas intensivas en mano de obra. 

Luego hubo una segunda fase en donde se centró el énfasis en la 

industria petroquímica y, c omenzando en el 1976, el énfasis fue  la 

industria farmacéutica y otras de alta tecnología. Esta tercera fase 

concluye con la eliminación de la Sección 936 en 1996. Posterior a esa 

fecha no se ha diseñado una estrategia coherente de desarrollo 

económico. En  la actualidad las iniciativas de desarrollo económico se 

enfocan en tres temas: la exportación de servicios (Ley 20 -20128), la 

atracción de capital (Ley 22 -2012 9 ) y el desarrollo de la industria 

aeroespacial. Existen otras iniciativas en sectores como el turismo, con 

particular énfasis en turismo médico, la agricultura y otros, pero los tres 

temas son el foco central.  

El entorno dentro del cual opera nuestra economía ha cambiado 

radicalmente en las pasadas dos décadas. El centro de gravedad de 

la economía global ya no está en Estados Unidos ni Europa, sino en Asia. 

Los actores han cambiado y no es evidente que Puerto Rico se 

encuentre en posición de aprovechar las oportunidades que este 

                                                   
8 Ley para fomentar la exportación de servicios. Dicha ley forma parte de las iniciativas para la 
internacionalización de la economía de Puerto Rico.  
9 Ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico.  
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cambio ofrece y de mitigar las posibles consecuencias negativas.  

Acuer dos como el de CAFTA+RD 10  o el NAFTA 11  podrían ofrecer 

oportunidades para Puerto Rico, pero también retos por el hecho de 

que se abre nuestro mercado a la competencia de productores con 

costos muy inferiores a los locales .  

A pesar de este cambio en el panor ama internacional en el cual opera 

la economía de País, el alto nivel de integración económica entre 

Puerto Rico y Estados Unidos , provoca que e l principal cambio en 

nuestro entorno sea ocasionado por los eventos económicos que 

ocurren  en Estados Unidos. Particularmente, l a difícil situación fiscal y el 

conflicto de los partidos  en el Congreso , han llevado a la congelación 

de fondos federales para diversos programas sociales que han sido 

importantes en la evolución de Puerto Rico 12. Más aún, n o se espera  

que  las transferencias federales aumenten en los próximos años.  

En lo pertinente a las organizaciones sin fines de lucro, por la naturaleza 

de sus actividades, y dentro de un panorama de contracción 

económica y estrechez fiscal, es de esperar que aumente la d emanda 

por servicios de las OSFL para sustituir  servicios del estado. Este 

aumento en la necesidad de servicios de las OSFL ocurrirá en un 

entorno en que sus recursos económicos se verán afectados por la 

situación fiscal, imponiendo límites a la capacidad  de las 

organizaciones para satisfacer las necesidades de un segmento 

importante de la población.  

Crecimiento económico  

Según los datos reportados por la Junta de Planificación (JP), la 

economía se ha contraído a partir del 2006, con excepción del 2012 y 

2013, en la que se reportó un crecimiento de 0.9% y 0.3% 

respectivamente, aunque los estimados de analistas privados sugieren 

que en ambos años la economía se contrajo. Para el período de 2006 

                                                   
10 ñDominican RepublicïCentral America Free Trade Agreementò. 
11 ñNorth American Free Trade Agreementò. 
12 Puerto Rico recibe sobre $6 mil millones en subvenciones del gobierno federal anualmente.  
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a 2013 , la economía se ha contraído en un promedio  anual de 1.7%, lo 

cual implica que en términos reales se hizo más pequeña en 11.4%, aún 

tomando como buenas las cifras de la Junta de Planificación. Las 

perspectivas para la economía sugieren que no será hasta el 2017 que 

la economía reflejará crecimiento.  

GRÁFICA 1:CRECIMIENTO PROYECTADO 2014-2017 

 

Del c recimiento a la contracción  

La gráfica siguiente recoge lo que ha sido la tendencia y el 

desempeño de la economía de Puerto Rico a partir del 1950. Los datos 

reflejan que la economía ha perdi do su capacidad de generar 

crecimiento a través de las pasadas décadas. Durante este periodo la 

economía mantuvo ritmos de crecimiento positivo s, pero moderado s 

hasta la década del 2000 en que comienza una contracción profunda 

y prolongada.  

GRÁFICA 2: CRECIMIENTO DEL PNB REAL 
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A partir de l año 2000 , como se refleja en la gráfica con la que comienza 

esta sección, la economía ha mantenido una tendencia 

ininterrumpida de contracción económica, perdiéndose alrededor de 

200,000 empleo s entre el 2006 y el 2013. Aunque lo ocurrido se ha 

tratado como un evento que ha conllevado una ruptura con la 

trayectoria del crecimiento económico, la realidad es que se trata de 

la culminación de un proceso que comenzó hace varias décadas, 

según queda ilustrado en la gráfica anterior . Ese proceso se puede 

caracterizar por tasas de crecimiento cada vez menores, niveles altos 

de desigualdad y creciente tensión social. También puede 

caracterizarse en el período más reciente, como uno en que la 

economía de Puerto Rico lejos de contribuir a una sociedad más justa 

y con movilidad social , contribuyó a crear mayor polarización y rigidez 

en la estructura social.  

Desigualdad  

Los problemas de de sigualdad social se manifiestan  de diversas 

maneras, entre ellas el hec ho de que los empleos creados en las 

pasadas dos décadas se concentraron en empleos cuya 

remuneración es el salario mínimo. Esto ha contribuido al surgimiento  

de una economía informal que se ha estimado  en alrededo r del 28% 

del PNB en el 2010, según  un est udio preparado para el Banco 

Gubernamental de Fomento.  

Para el 2010 según el Censo , el 45% de la población vive bajo el nivel 

de pobreza  federal . En cuanto a la distribución del ingreso, el Índice 

Gini13 sugiere qu e Puerto Rico mantiene un alto nivel de de sigualdad , 

al comparar  los datos de la Isla con los estados  de Estados Unidos.  

Según las cifras del Community Survey , (2010) el 20% de la población 

con ingresos más altos recibió el 60% de los ingresos totales, mientras 

                                                   
13 El índice Gini mide el grado en que la distribución del ingreso o el gasto en consumo entre los 
individuos u hogares dentro de una economía, se desvía de una distribución perfectamente igual. 
Por lo tanto, un índice de Gini de 0 representa la igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 
implica desigualdad perfecta. (World Bank, Development Research Group, accedido en 
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI Dec. 22, 2014)  

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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que el 20% de la población más pobre  recibió 1.7%. En Estados Unidos 

el 20% más rico tenía ingresos 15 veces más altos que el 20% más pobre, 

mientras que en Puerto Rico es 33 veces mayor.  

TABLA 3 ÍNDICE GINI  

Estado  Índice GINI   Estado  Índice GINI  

Alaska  0.4143  Arizona  0.4585 

Wyoming  0.4158  Oklahoma  0.4603 

Utah  0.4215  West Virginia  0.4623 

Hawaii  0.4313  Virginia  0.4624 

Idaho  0.4318  Pennsylvania  0.4631 

Iowa  0.4326  Arkansas  0.4646 

New Hampshire  0.4326  South Carolina  0.4647 

Wisconsin  0.4367  Rhode Island  0.4675 

Vermont  0.4383  Kentucky  0.4679 

Nebraska  0.4389  North Carolina  0.4686 

South Dakota  0.4409  New Mexico  0.4691 

Delaware  0.441  New Jersey  0.4702 

Minnesota  0.4423  Illinois 0.4714 

Maine  0.443  Tennessee  0.4717 

Indiana  0.4432  Alabama  0.4729 

Monta na  0.4442  Georgia  0.4749 

Washington  0.4466  Texas 0.4751 

Nevada  0.4469  Mississippi 0.4753 

Maryland  0.4471  Massachusetts  0.477 

Kansas 0.4481  California  0.4782 

North Dakota  0.4487  Florida  0.4782 

Oregon  0.4539  Louisiana  0.4802 

Colorado  0.4568  Co nnecticut  0.4874 

Missouri 0.4576  New York  0.5022 

Ohio  0.4577  District of Columbia  0.5303 

Michigan  0.458  Puerto Rico  0.5359 

Tendencias  

Tradicionalmente , se percibe a Puerto Rico como una unidad 

agregada y uniforme, no obstante, al analizar  el contex to local 

notamos que existen marcadas diferencias en términos de la 

manifestación geográfica de los indicadores socioeconómicos . Los 

mapas que se presentan a continuación evidencian las diferencias 

regionales que existen dentro de la Isla. Por un lado se p resentan las 

diferencias demográficas en términos de población total y por otro 

lado se destacan las disparidades de ingreso entre regiones y 

municipios. Las circunstancias de estrechez económica provocan que 
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estas diferencias locales sean aún más relevant es, ya que el capital 

tiende a concentrarse geográficamente en áreas que reflejan algún 

dinamismo. Las diferencias son ilustradoras ya que moldean el 

escenario de necesidades sociales que va a experimentar el País 14.  

Población  

El cambio demográfico más sig nificativo que h a experimentado la Isla 

es la pé rdida poblacional que, como refleja el mapa a continuación, 

no fue uniforme entre los municipios y regiones. Esta educción en 

muchos municipios puede ser - en parte - producto de la reducción en 

la población to tal, y también, producto de un movimiento interno de 

las personas entre municipios. Es decir, las condiciones 

socioeconómicas han causado que las familias se desplacen de 

algunos centros a áreas geográficas cercanas a otros con mayor 

actividad económica y con vivienda asequible.  

El siguiente mapa  ilustra la pérdida de población por municipio. Es 

notable que al oeste de la línea en negrillas , la gran mayoría de los 

municipios han experimentado una pérdida de población. Dicha 

pérdida de población afecta nega tivamente el crecimiento 

económico, particularmente, por la disminución en la población con 

edad productiva . Según se presenta más adelante, esta tendencia es 

acentuada por el envejecimiento general de la población.  

ILUSTRACIÓN 2: CAMBIO POBLACIONAL 

                                                   
14 La experiencia local puede servir como un punto de partida para definir las necesidades sociales 
del País y su distribución geográfica, esto sin embargo, mantiene como premisa una baja movilidad 
laboral entre gobiernos locales.  
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GRÁFICA 3: POBLACIÓN TOTAL 

 

Entre 2000 y 2010, la población de Puerto Rico disminuyó 2.2% (una 

disminución de 82,821 habitantes). Uno de los factores principales para 

la disminución de la población es la  cantidad de personas migrando. 

Se estima que hubo una migración neta de 287,584 15 habitantes en el 

periodo de 2000 a 2010, esto a consecuencia de la prolongada 

recesión que todavía afecta la economía local. Del 2010 al 2014 , la  

migración ha continuado y s e ha calculado que otras 150,000 personas 

han emigrado en el período. En términos prospectivos se espera que la 

reducción poblacional continúe al menos hasta el 2030.  

 

  

                                                   
15 Estimados de Estudios Técnicos utilizando datos de: Encuesta de la Comunidad (PRCS), Censo 
de Población de Puerto Rico Años: 1990 y 2000, Negociado del Censo y Junta de Planificación de 
Puerto Rico. 
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GRÁFICA 4: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

 

La mediana de edad para el año 2000 fue de 32 años y para el 2010 

aumentó a 37 años. Es decir, la proporción de personas de edad 

avanzada ha aumentado, lo cual está vinculado a las bajas tasas de 

natalidad, mortalidad (aumento en la expectativa de vida) y los 

movimientos mig ratorios, ya que la probabilidad de migrar de un joven 

es el doble  de la probabilidad para la poblaci ón en general . Se espera 

que esta tendencia continúe . Según se observa en la gráfica anterior 

para el año 2020 , se estima que gran parte de la población se rá mayor 

de 65 años y, por lo tanto, ocasionará una necesidad m ayor por 

servicios dirigidos a e sta. 
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TABLA 4: POBLACIÓN POR EDAD 

 

Ingresos 

Al igual que los cambios demográficos, los niveles de ingresos en Puerto 

Rico presentan mar cadas diferencias en términos de su distribución 

local. Sin embargo, los niveles de ingreso han presentado una 

tendencia positiva. El ingreso mediano ha aumentado un 4.43% de 

2010 a 2013; el crecimiento más notable lo fue de 2011 a 2012, 

aumentando un 2.1%  y para el 2013 aumentó a una proporción mucho 

menor (0.6%).  

GRÁFICA 5: INGRESO MEDIANO DEL HOGAR 

 

Dicho incremento en el ingreso mediano del hogar se encuentra 

estrechamente ligado a las transferencias federales a individuos, q ue 

usualmente tienden a estar indexadas al índice de precios. Por lo tanto, 

2000 2010 Crecimiento

Población total 3,808,610         3,725,789    -2.2%

Masculino 1,833,577         1,785,171    -2.6%

Femenino 1,975,033         1,940,618    -1.7%

Menos de 5 años 295,406            224,756       -23.9%

5 a 9 años 305,162            240,004       -21.4%

10 a 14 años 305,800            268,571       -12.2%

15 a 19 años 313,436            284,259       -9.3%

20 a 24 años 301,191            260,850       -13.4%

25 a 34 años 534,332            492,332       -7.9%

35 a 44 años 515,663            483,528       -6.2%

45 a 54 años 463,036            487,807       5.3%

55 a 59 años 188,883            223,607       18.4%

60 a 64 años 160,564            218,077       35.8%

65 a 74 años 240,951            311,662       29.3%

75 a 84 años 136,480            167,740       22.9%

Mayor de 85 años 47,706              62,596         31.2%

Fuente: Censo Decenal, Negociado del Censo. 
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a pesar de un aumento en el ingreso de los hogares, la proporción de 

familias con ingresos bajo el nivel de pobreza se ha mantenido 

relativamente alta  durante  los últimos 4 años (2 010-2013); en algunas 

regiones de la Isla esta ha alcanzado cerca del 50% de la población.  

GRÁFICA 6: POR CIENTO DE FAMILIAS CON INGRESOS POR DEBAJO DEL NIVEL DE 

POBREZA

 

En la siguiente ilustración se presenta un mapa donde s e puede 

observar la  disparidad por municipio  en l os niveles de la  mediana de 

ingresos del hogar 16. La región de San Juan tiene el nivel más alto con 

un ingreso mediano de $26,235, lo cual demuestra la concentración de 

ingresos más altos en el área metropolitan a, vis-a -vis el resto de la Isla . 

De las nueve regiones so lo tres reportan un ingreso mediano por hogar 

más alto que el de Puerto Rico, esta s son: San Juan, Bayamón y Fajardo.   

 

                                                   
16 Para poder comparar la disparidad en los niveles de ingresos en Puerto Rico, la Isla se segmentó 
en nueve regiones comerciales Las regiones comerciales que se utilizan están delimitadas por la 
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.  
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ILUSTRACIÓN 3: INGRESO MEDIANO DEL HOGAR POR MUNICIPIO Y REGIÓN

 

 

GRÁFICA 7: INGRESO PER CÁPITA POR REGIÓN 

 

Empleo y desempleo  

Durante los últimos años , el mercado laboral ha experimentado un 

deterioro significativo como consecuencia de la situación económica 

descrita anterio rmente. Desde el 2006 , la economía ha experimentado 

una pérdida neta de 124,025 empleos asalariados, el 40.4% de estos, 

del sector privado.  
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GRÁFICA 8: PÉRDIDA DE EMPLEO 

 

En el período de 2000 a 2014 se ha visto una tasa de des empleo en 

ascenso, para el 2000 fue de 10.1% (lo más bajo en el período) y ha 

llegado a 16.4% para el 2010 (lo más alto en el período). A partir del 

2010 se puede observar una leve disminución de 3.6% anual, sin 

embargo, aún permanece por encima de los val ores registrados antes 

del 2008.  

GRÁFICA 9: TASA DE DESEMPLEO DE PUERTO RICO  

 

Para el mismo periodo de 2000 a 2014 , la tasa de participación laboral 

(TPL) enfrenta los niveles más bajos en los últimos años . Para el 2014 

(hasta s ept iembre) el promedio es de 40.1%.  El nivel más alto 

enfrentado en este periodo es un 48.9% en 2006.  

-124.025

-65.950
-58.208

-39.067

Total Privado Público Manufactura

Fuente: Negociado de Estadísticas Laborales. * Hasta octubre 2014. 

10.1%

11.4%

12.3%
12.0%

10.6%

11.3%

10.5%

11.2%

11.8%

15.3%

16.4%
16.0%

14.5%14.3%14.1%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

16.0%

17.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. *Hasta septiembre, 



Estudio de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Puerto Rico , 2015 

 

 49 

GRÁFICA 10: TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL

 

 

Situación Fiscal  

 

GRÁFICA 11: DÉFICIT FISCAL (A ÑOS FISCALES) 

 

La situación fiscal del gobierno hizo crisis comenzando en el 2005 y 

continúa hasta el momento. Hay varias condiciones que le 

caracterizan: un nivel de endeudamiento público que ya sobrepasa el 

100% del PNB17 y que no permite em isiones adicionales de deuda a 

                                                   
17 Algunas organizaciones internacionales (FMI) consideran que una razón de PIB a deuda pública 
de un 60% es un indicador saludable en términos económicos para países desarrollados. Para 
mayor detalle puede hacer referencia a From Stimulus to Consolidation: Revenue and Expenditure 
Policies in Advanced and Emerging Economies, accedido en 
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/043010a.pdf  
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niveles de años anteriores. Además,  entre 2001 y 2013 se emitieron unos 

$42 mil millones en deuda, mayormente para cubrir gastos 

operacionales y refinanciar deuda. Es tas emisiones de deuda 

contribuyeron a posponer lo que se ha llamado una devaluaci ón 

interna: se redujeron los empleos, el valor de las propiedades se redujo 

sustancialmente, los valores financieros perdieron valor y la economía 

se hizo más pequeña.  

GRÁFICA 12: DEUDA PÚBLICA/  PNB* 

 

En la medida en que no ocur ra una reactivación económica, un alto 

nivel de endeudamiento afecta la capacidad del País para acceder 

a los mercados de capital, lo cual , a su vez , tiene un impacto en el 

gasto público y/o el nivel de inversión en capital fijo. Esto se ve reflejado 

en el  presupuesto total y la capacidad del estado para satisfacer las 

necesidades sociales. Lo anterior puede verse aún más comprometido 

si las transferencias federales mantienen la tendencia decreciente de 

los pasados 5 años.  
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GRÁFICA 13: CAMBIO EN EL PRESUPUESTO TOTAL

 

 

GRÁFICA 14: CAMBIO EN LAS TRANSFERENCIAS FEDERALES A INDIVIDUOS 

 

Tendencias a largo plazo  

Las tendencias económicas de Puerto Rico en el largo plazo , estarán 

muy influenciadas por la capacid ad productiva interna. Esta 

capacidad se desagrega en dos fuentes de capital, a saber, c apital 

local y capital foráneo. En cuanto a la capacidad productiva de 

cap ital local, e sta ha ido disminuyendo durante los pasados años 18, 

particularmente por la contrac ción en la economía  local . No obstante, 

hay sectores en que existe crecimiento, como son los de salud y 

tecnología donde existe una fuerte participación local. En la 

                                                   
18 Por ejemplo, la industria de la construcción se ha r educido a la mitad de 

lo que fue  hace diez años , en cuanto a inversión y empleos.  
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manufactura, esta  participación es mínima con excepción de la 

industria de alimentos.  

Cua ndo uno analiza lo que transcurre con el capital del exterior  hay 

dos aspectos que resaltan . En primer lugar, la política pública del 

Estado promulgada en la Ley 22-201219 y en segundo lugar,  el sector 

aeroespacial. En cuanto a lo primero, los inversionist as que se han 

radicado en la I sla para aprovechar las ventajas contributivas han 

tenido dos impactos positivos: han contribuido a mejorar la imagen del 

país en Estados Unidos y han estimulado al sector de bienes raíces . 

Hasta el momento , es poca la nueva in versión, excepto por 

renovaciones de algunos proyectos . Es de esperar que la inversión 

aumente, particularmente en actividades relacionadas al turismo y los 

servicios. Lo que no es razonable esperar es una reactivación 

significativa de la inversión en el s ector manufacturero.  

¿Qué podemos esperar?  

El escenario más probable para los próximos cinco años es el de una 

economía que crecerá muy poco. De hecho las proyecciones de la 

propia Junta de Planificación para los años 2014 al 2017 son de un 

crecimiento en  torno a cero como escenario base y de un crecimiento 

de alrededor del 1 .0% en un escenario optimista. Esto implica que 

Puerto Rico no regresará al nivel de PNB real del 2006 al menos hasta el 

2022 o 2023. Esto quiere decir que se habrían perdido entre 16 y 17 años 

de evolución económica. Esta contracción tan prolongada y profunda 

ha conllevado importantes cambios estructurales tanto en lo 

económico como en lo social.  

El de -crecimiento y la pérdida de empleos ha n sido una s de las 

principales causas de la em igración masiva del período a partir de 2005. 

La pérdida de población entre el 2000 y el 2014 se estima en sobre 

300,000 personas. El hecho de que los emigrantes han sido personas 

jóvenes, (el 43% son personas menores de 24 años de edad ) ha 

                                                   
19 Ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico.  














































































































































































































