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Pró lo go

ELO GIO DE LA DO NA CIÓN

El de ba te en tre so cia lis mo y ca pi ta lis mo, en tre aque llo que de pen- 

de del Es ta do o del mer ca do, es in dis pen sa ble en to da so cie dad

de mo crá ti ca en bus ca de bien es tar. Pe ro, al fi jar se en es ta so la con- 

tro ver sia, se ol vi da el en tre me dio que no de pen de ni de uno ni del

otro, ni más del ca pi ta lis mo que del so cia lis mo. En tre el Es ta do y el

mer ca do exis te así un es pa cio so cial, po lí ti co, cul tu ral y eco nó mi co

que no es tá fun da do ni en la au to ri dad, ni en el lu cro, sino en la do- 

na ción. En Eu ro pa, es te “ter cer sec tor”, co mo se lo lla ma en la jer ga

bu ro crá ti ca, que yo pre fe ri ré de no mi nar ter cer es ta do, si la ex pre- 

sión no ha si do ya uti li za da, es ca si inha lla ble. El mun do aso cia ti vo,

la ca ri dad lai ca y re li gio sa, las co ope ra ti vas, el me ce naz go, la ac ción

hu ma ni ta ria son co mo con ce di das a los hom bres de bue na vo lun- 

tad, rea cios a la bu ro cra cia co mo al di ne ro, pe ro na die pre ten de ría

que es te sec tor re pre sen te, par ti cu lar men te en Fran cia, una so cie- 

dad ci vil au tó no ma por en ci ma del po der pú bli co y ais la da de la

eco no mía de mer ca do. Las gran des or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias

fran ce sas es tán sub ven cio na das por el Es ta do, que se lec cio na los

be ne fi cia rios y las or ga ni za cio nes in ter na cio na les de las cua les son

fi lia les de apa rien cia pri va da. Las aso cia cio nes más mo des tas son fi- 

lia les de pen dien tes de co mu nas que las fi nan cian a con di ción de
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que los re pre sen tan tes elec tos aprue ben sus orien ta cio nes. En los

Es ta dos Uni dos, la his to ria es otra, y la so cie dad ci vil, cen tral. En es- 

te tra ba jo, nos pro po ne mos des cu brir lo que allí lla man el “sec tor

no-ren ta ble”, en sen ti do li te ral del tér mino (not for pro fit) y que no- 

so tros tra du ci re mos por “sin fi nes de lu cro”, ex pre sión con ta ble que

los es ta dou ni den ses de no mi nan más co mún men te co mo fi lan tro pía:

el amor del Hom bre, na da me nos, en el co ra zón de los Es ta dos Uni- 

dos y de los es ta dou ni den ses.

LA IN VEN CIÓN DE LA FI LAN TRO PÍA

Los his to ria do res de la fi lan tro pía es ta dou ni den se da tan su ori gen

de un ser món del pas tor John Win th rop pro nun cia do a los pa sa je- 

ros pu ri ta nos del bu que Ara be lla en 1630. En ese tex to, muy co no- 

ci do por los es ta dou ni den ses, John Win th rop or de na a los pio ne ros

eri gir “una ciu dad en una co li na” (a Ci ty Upon a Hi ll) que el mun do

pu die ra con tem plar –ci ta re fe ri da con fre cuen cia pa ra le gi ti mar el

“ex cep cio na lis mo” es ta dou ni den se– y fun dar es ta nue va so cie dad

en la do na ción. Se gún Win th rop, Dios ha que ri do que al gu nos fue- 

ran ri cos y otros, po bres, de tal ma ne ra que los unos res ti tu ye ran a

los otros es ta for tu na pro ve nien te só lo de Él, ins tau ran do así una so- 

cie dad fra ter nal.

En es ta his to ria de la fi lan tro pía, el “san to pa trono”, co mo lo lla- 

ma el his to ria dor Da niel Borns tein, es Ben ja min Frank lin. Lue go de

ha ber he cho for tu na con la im pren ta, a los cua ren ta y dos años, en

1750, con si de ran do que “el ocio es el mo men to de ha cer al go útil”,

ven de su em pre sa y do na sus bienes a ins ti tu cio nes co lec ti vas: hos- 

pi ta les, uni ver si da des, bi blio te cas y la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Por

pri me ra vez, de cla ra que ya no se tra ta de mo de rar la po bre za, sino

de eli mi nar la; se rá tam bién pre cur sor al do nar a una fun da ción (cha- 

ri ty trust) a la que se nie ga di ri gir.

En la mis ma épo ca y ba jo la in fluen cia de las mis mas ideas –aque- 

llas que pre si die ron la re dac ción de la En ci clo pe dia– se creó en Pa- 
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rís, en 1780, la So cie dad fi lan tró pi ca, que te nía por ob je to la be ne fi- 

cen cia “efi caz”, sin fi nes de vo tos, en par ti cu lar de la ins truc ción po- 

pu lar, la re for ma de las cár ce les, contra la es cla vi tud. Es tas am bi cio- 

nes eran idén ti cas a las de la fi lan tro pía en Es ta dos Uni dos, que va- 

ria ron po co des de los orí genes. Pe ro en Fran cia la So cie dad fi lan tró- 

pi ca des apa re ció en los años 1840, sin du da por que el Es ta do asu- 

mió en ton ces el am pa ro de la so cie dad ci vil ba jo la in fluen cia del ja- 

co bi nis mo y del so cia lis mo. Las con ta das obras fi lan tró pi cas que

sub sis tie ron en Fran cia –co mo la Fun da ción Va len tin-Haüy pa ra ayu- 

dar a los dis mi nui dos vi sua les– son los he re de ros le ja nos de es ta

tra di ción ni re li gio sa, ni es ta tis ta.

Es to que ca si ha des apa re ci do en Fran cia, en los Es ta dos Uni dos

no de jó de pros pe rar tras el ca mino tra za do por Ben ja min Frank lin.

En los al bo res del si glo XX, John D. Ro cke fe ller va a orien tar la fi lan- 

tro pía de ma ne ra de ci si va al con cen trar sus do na cio nes en la edu ca- 

ción y la in ves ti ga ción mé di ca que con si de ra las me jo res tan to pa ra

mi ti gar la po bre za co mo la ca ri dad inú til; tal co mo Ben ja min Frank- 

lin, John D. Ro cke fe ller nun ca in ter vie ne en la ges tión de sus fun da- 

cio nes. Así na ce la fi lan tro pía es ta dou ni den se mo der na, alo ja da

des de en ton ces en el co ra zón de la ci vi li za ción es ta dou ni den se; sea

di cho co ra zón de al cau cil, de pie dra o ar ti fi cial, no com pren de re- 

mos na da de es ta ci vi li za ción si no to ma mos en con si de ra ción ese

co ra zón.

Tal co mo se la en tien de y se la prac ti ca en los Es ta dos Uni dos, la

fi lan tro pía ya no es la ca ri dad, aun que la in clu ya: ser fi lán tro po im- 

pli ca que rer cam biar la so cie dad pa ra que des apa rez ca la po bre za,

la en fer me dad, la dis cri mi na ción, la in cul tu ra. Es ta fi lan tro pía lla ma- 

da “sis te má ti ca” se ba sa en la do na ción, do na ción de sí mis mo y de

su tiem po, vo lun ta ria do y do na ción fi nan cie ra a una aso cia ción hu- 

ma ni ta ria (pu blic cha ri ty), a una fun da ción, a una igle sia, a un es ta- 

ble ci mien to edu ca ti vo. Pa ra cal cu lar su am pli tud rá pi da men te, se pa- 

mos que el 90% de los es ta dou ni den ses adul tos ha cen una do na- 

ción anual: ¡son más los que do nan que los que vo tan! Dos ter cios

de los do nan tes otor gan una par te de su tiem po a una obra fi lan tró- 
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pi ca. Las di fe ren cias en tre las con tri bu cio nes se co rres pon den con la

de si gual dad de los in gre sos: en la ci ma, la Fun da ción Bi ll y Me lin da

Ga tes asig na tres mi llo nes de dó la res por año pa ra obras fi lan tró pi- 

cas tan to en los Es ta dos Uni dos co mo en el res to del mun do. En el

otro ex tre mo, es co mún que los asa la ria dos ob ten gan de sus em- 

plea do res al gu nas ho ras de li ber tad por mes, re mu ne ra das o no,

pa ra par ti ci par de vo lun ta ria dos, o que a pe ti ción se les de duz ca re- 

gu lar men te de sus suel dos una con tri bu ción a la obra de su elec- 

ción. En to tal, es te uni ver so sin fi nes de lu cro re pre sen ta el 10% de

la eco no mía es ta dou ni den se y el 10% del em pleo. En las com pa ra- 

cio nes in ter na cio na les de la do na ción, só lo Gran Bre ta ña apa re ce

de ma ne ra sig ni fi ca ti va: es es ta la que se en cuen tra en los orí genes

le ja nos de la do na ción en Es ta dos Uni dos. En to do el res to del mun- 

do, la fi lan tro pía es in sig ni fi can te. Un fran cés do na en pro me dio

cua tro ve ces me nos que un es ta dou ni den se (dos cien tos ochen ta eu- 

ros por gru po fa mi liar), y un es ta dou ni den se, ade más, do na par te

de su tiem po. Es ta ge ne ro si dad es ta dou ni den se per mi te que las or- 

ga ni za cio nes que re ci ben ayu da sean to tal men te in de pen dien tes de

los fon dos pú bli cos.

AL PRIN CI PIO DE LA DO NA CIÓN

¿Por qué do nan los es ta dou ni den ses? Eco no mis tas y so ció lo gos ha- 

cen una dis tin ción en tre la do na ción al truis ta de quien di ce “sí” a

una cau sa y la do na ción pa si va de quien no se ani ma a de cir que

“no”. Un eco no mis ta de Be rke ley, Ul rike Mal men dier, de mos tró có- 

mo la mer ca do tec nia de a pie, por te lé fono, co rreo e In ter net in- 

fluen cian es te se gun do al truis mo in vo lun ta rio. Pe ro, an te to do, des- 

de el na ci mien to de es ta na ción, se do na por que to do el mun do

do na, y se apren de a ser vo lun ta rio des de la edad más tem pra na.

John D. Ro cke fe ller, en su tiem po el más ri co de los es ta dou ni den- 

ses, co men zó a con tri buir con obras ca ri ta ti vas des de los die ci séis

años, con su pri mer sa la rio. No do nar se ría no ser com ple ta men te
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es ta dou ni den se. El Pre si den te de los Es ta dos Uni dos de be ser

ejem plar: en 2013, Ba ra ck y Mi che lle Oba ma do na ron cien mil dó la- 

res, es de cir un cuar to de sus in gre sos, a una fun da ción que brin da

apo yo a las fa mi lias de mi li ta res, Fis her Hou se Foun da tion. Se do na

por que se es cre yen te: el 90% de los es ta dou ni den ses creen en un

Dios crea dor, y la mi tad de las do na cio nes fi lan tró pi cas van a las

igle sias, o más pre ci sa men te tran si tan por las igle sias que ges tio nan

las obras edu ca ti vas y so cia les. Se do na por al truis mo, en ca so de

que es te sen ti mien to exis ta fue ra de la fa mi lia cer ca na, lo cual los

an tro pó lo gos dis cu ten has ta el in fi ni to. Se gún un es tu dio ex pe ri- 

men tal rea li za do en la Uni ver si dad de Be thes da, en Ma r y land, tam- 

bién se do na por pla cer: el ac to de do nar ac ti va ría los me ca nis mos

ner vio sos de la res pues ta he do nís ti ca. Pa ra re pa sar de la na tu ra le za

a la cul tu ra, ad mi ta mos, co mo es cri bió Clau de Lé vi-Strauss, que la

do na ción es con sus tan cial a to da cul tu ra, pe ro que a to da do na ción

co rres pon de una contra par ti da sim bó li ca, es ta es truc tu ra se re fle ja

bien en la so cie dad es ta dou ni den se. El al truis ta que do na de sea

cons truir una so cie dad me jor y tam bién bus ca re co no ci mien to so- 

cial.

Cuan do uno de los pio ne ros de la fi lan tro pía con tem po rá nea, An- 

drew Car ne gie, quien hi zo for tu na en la si de rur gia, fi nan cia a prin ci- 

pio del si glo XX la crea ción de seis cien tas bi blio te cas, ¿que ría ele var

el ni vel cul tu ral de los es ta dou ni den ses o ins cri bir su nom bre en el

fren te de los edi fi cios? Pro ba ble men te, las dos. Lo im por tan te es

que es tas bi blio te cas fue ron edi fi ca das y que siem pre cum plen con

su fun ción. De be mos juz gar la fi lan tro pía co mo juz ga mos la eco no- 

mía de mer ca do: los sen ti mien tos que ani man a los em pren de do res

de pen den de su in te rés bien en ten di do, pe ro el re sul ta do fi nal es la

pros pe ri dad glo bal en la que des em bo ca la su ma de sus ego ís mos.

Via jan do a tra vés de los Es ta dos Uni dos, en 1831, in te rro gán do se

acer ca de la pro li fe ra ción de aso cia cio nes lai cas y re li gio sas, pre cur- 

so ras de las fun da cio nes con tem po rá neas, Ale xis de To c que vi lle

veía en eso la ma ni fes ta ción de es te in te rés bien en ten di do: la su ma

de los in te re ses con du cía a una me jo ra del bien co mún. To c que vi lle
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per ci bió tam bién en la vi ta li dad de es te mun do aso cia ti vo la ex pre- 

sión de una so cie dad ci vil fuer te. Y es cri bió: “los es ta dou ni den ses

se unen sin ce sar (…), se aso cian pa ra ha cer fies tas, fun dar se mi na- 

rios, le van tar igle sias, re par tir li bros, en viar mi sio ne ros a las an tí po- 

das; crean, de es ta ma ne ra, hos pi ta les, pri sio nes, es cue las (…). En

to das par tes don de a la ca be za de una nue va em pre sa us ted ve en

Fran cia al go bierno (…), cuen te con que ve rá una aso cia ción en los

Es ta dos Uni dos” (De la de mo cra cia en Amé ri ca). Al prin ci pio de la

po bla ción de los Es ta dos Uni dos, los es ta dou ni den ses no es pe ra- 

ban na da del Es ta do, por que no ha bía Es ta do, la so cie dad ci vil vino

pri me ro y de bía, por ne ce si dad, or ga ni zar ins ti tu cio nes co lec ti vas.

Un si glo más tar de, en tiem pos de To c que vi lle, pues to que los es ta- 

dou ni den ses to da vía no es pe ra ban que el Es ta do re sol vie ra to dos

sus pro ble mas ni que res pon die ra a to das sus as pi ra cio nes, se cons- 

ti tu ye ron en aso cia cio nes, hoy en fun da cio nes, pa ra apor tar so lu cio- 

nes iné di tas a sus de seos de pro gre so so cial: la creen cia en el pro- 

gre so in fi ni to es el fun da men to de to da fi lan tro pía.

EN NOM BRE DEL BIEN

Con tra ria men te a una le yen da di fun di da en Eu ro pa, hoy en Es ta dos

Uni dos el Es ta do es om ni pre sen te, pe ro to da vía no tie ne res pues ta

pa ra to do, por que se lo per ci be co mo le jano, cos to so, len to y bu ro- 

crá ti co: se lo quie re po co. ¿El ca pi ta lis mo? Su di na mis mo es re co no- 

ci do por to dos o ca si, pe ro da do que el lu cro es su mo tor, no de be- 

ría con fiár s ele las mi sio nes dig nas de es ca par tan to del lu cro co mo

de la au to ri dad pú bli ca. La fi lan tro pía es ta dou ni den se re cu bre en- 

ton ces, apro xi ma da men te, to do aque llo que de pen de de las múl ti- 

ples re li gio nes, de la so li da ri dad so cial cuan do el mer ca do y el Es ta- 

do fa llan, de la cul tu ra cuan do es ta no es co mer cial, de la salud y de

la in ves ti ga ción mé di ca de pun ta cuan do las em pre sas apa re cen

muy len tas o ti mo ra tas, de la edu ca ción su pe rior pa ra al can zar la ex- 

ce len cia. No con clui mos de es to que los re sul ta dos de la fi lan tro pía
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son ne ce sa ria men te su pe rio res a los del mer ca do o a los del Es ta do.

A ve ces fa llan, co mo el Es ta do, co mo la eco no mía de mer ca do: el

frau de fis cal y la ma la ges tión con vi ven con las me jo res in ten cio nes.

Mu chas fun da cio nes son ine fi ca ces, lo cual ha ce pros pe rar una vas ta

li te ra tu ra so bre el “ma na ge ment” del sec tor sin fi nes de lu cro; prue- 

ba de su im por tan cia y to ma de con cien cia del des pil fa rro, en par ti- 

cu lar en las más gran des (co mo lo ve re mos res pec to de la Fun da- 

ción Bi ll y Me lin da Ga tes). Pe ro po de mos afir mar que la fi lan tro pía

nun ca es tá de más.

Da do que la fi lan tro pía quie re me jo rar el sis te ma, to ma par ti do.

Mien tras que al gu nas fun da cio nes crean es cue las, bi blio te cas, uni- 

ver si da des, otras lu chan contra la dis cri mi na ción, contra la obe si dad

o el ta ba quis mo. Si el pro gre so es el ob je ti vo de la fi lan tro pía es ta- 

dou ni den se, una cier ta idea de bien cons ti tu ye su mo tor: la fi lan tro- 

pía es la ex pre sión de la so cie dad ci vil que com ba te al ser vi cio del

pro gre so y del bien, o de aque llo que los es ta dou ni den ses con si de- 

ran co mo tal. En nom bre del pro gre so y del bien los fi lán tro pos es- 

ta dou ni den ses tam bién in fil tran los de ba tes po lí ti cos y eco nó mi cos.

Quie nes con si de ran que el ca pi ta lis mo es tá en pe li gro ha cen cam- 

pa ña contra la fis ca li dad, los sin di ca tos y las re gla men ta cio nes pú- 

bli cas; quie nes con si de ran que el ca pi ta lis mo es abu si vo fi nan cian

ac cio nes mi li tan tes contra el 1% de los je fes “sú per-ri cos” que abu- 

san del 99% de los es ta dou ni den ses “me dios”. Las fun da cio nes pri- 

va das con tri bu yen con las ba ta llas po lí ti cas, fi nan cian thi nk tanks

(tan ques de ideas) ideo ló gi cos, de fien den cau sas par ti da rias y can- 

di da tos, in ter fie ren en las de ci sio nes de los tri bu na les, de las asam- 

bleas elec tas, de los go ber nan tes y del Pre si den te. En los Es ta dos

Uni dos, la de mo cra cia no se re du ce al so lo jue go de las ins ti tu cio- 

nes pú bli cas; se ad mi te que la so cie dad ci vil se in vo lu cre y ali men te

el mer ca do de las ideas po lí ti cas; un mer ca do ca si co mo los otros.

En es te mer ca do, los de ba tes se or ga ni zan en torno a una de re cha,

lla ma da “con ser va do ra”, que se adap ta a los lí mi tes del Par ti do Re- 

pu bli cano y de una iz quier da, lla ma da “pro gre sis ta” o “li be ral”, que

apo ya al Par ti do De mó cra ta. Los “con ser va do res” de sean re du cir al
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Es ta do fe de ral a sus fun cio nes mí ni mas, mien tras que los “pro gre- 

sis tas” apo yan las in ter ven cio nes pú bli cas. Li be ral en in glés es ta- 

dou ni den se es el equi va len te de so cial-de mó cra ta en Eu ro pa; no so- 

tros uti li za re mos aquí só lo los tér mi nos con ser va dor y pro gre sis ta,

sin ig no rar que den tro de esas dos fa mi lias de pen sa mien to con vi- 

ven mu chos ma ti ces, de ra di ca les a mo de ra dos. ¿El so cia lis mo? Co- 

mo mo vi mien to po lí ti co or ga ni za do, ya no exis te des de los años

1940.

En fin, da do que Es ta dos Uni dos es una po ten cia im pe rial, y los

es ta dou ni den ses se con si de ran, con ra zón o sin ella, por ta do res de

va lo res uni ver sa les, su fi lan tro pía se ha ex ten di do al res to del mun- 

do: los pas to res evan ge li zan, las fun da cio nes ex por tan téc ni cas ag rí- 

co las nue vas (la re vo lu ción ver de en In dia y en Áfri ca son ma de in

USA), dis tri bu yen re me dios contra el si da y la ma la ria, apo yan los

mo vi mien tos de mo crá ti cos. No so tros lla ma re mos a eso el im pe ria- 

lis mo del bien, tan cons ti tu ti vo de los Es ta dos Uni dos co mo la fi lan- 

tro pía in te rior, lai ca y re li gio sa.

MÁS ALLÁ DEL ESTA DO BE NE FAC TOR

Des de que Es ta dos Uni dos cons ti tu ye una ci vi li za ción dis tin ta, ¿qué

ne ce si dad tie ne aho ra de in te re sar se en es ta fi lan tro pía tan sin gu- 

lar? Su ac tua li dad tien de a lo que lla ma mos la cri sis del Es ta do be- 

ne fac tor.

To dos los Es ta dos en Eu ro pa se ex tra li mi ta ron en su ca pa ci dad

con tri bu ti va pa ra la so li da ri dad so cial, la edu ca ción su pe rior, la cul- 

tu ra no co mer cial; la mis ma com ple ji dad de nues tras so cie da des ya

no per mi te res pon der a los Es ta dos y ape nas un po co más a las co- 

lec ti vi da des lo ca les, las más ur gen tes de las exi gen cias de los ciu da- 

da nos. Las ins ti tu cio nes pú bli cas, por su mis ma na tu ra le za, ya no

pue den ex pe ri men tar en fo ques nue vos en esos do mi nios: da do que

la ley de be ser la mis ma pa ra to dos, prohí be las ex pe ri men ta cio nes

e im pi de –al me nos pú bli ca men te– los fra ca sos.
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¿El mer ca do? Las em pre sas lu cra ti vas no de be rían in te re sar se por

los do mi nios que no pue den ni de ben ge ne rar ga nan cias. En nues- 

tras so cie da des li bres es de sea ble que no to do sea dic ta do por el

po der y que no to do es té en ven ta: que da en ton ces des cu brir o re- 

des cu brir aque llo que tam bién po da mos ha cer co mo so cie dad ci vil.

En es tos do mi nios, fue ha ce mu cho tiem po muy ac ti va; pe ro el Es ta- 

do la sus ti tu yó, em pa ren tán do se con el cam po so cial, edu ca ti vo y

cul tu ral en nom bre de la jus ti cia, de la igual dad, de la lai ci dad.

Aque llo que, en Eu ro pa, sub sis te de so cie dad ci vil y de mun do aso- 

cia ti vo so bre vi ve, lo he mos di cho, gra cias a las sub ven cio nes pú bli- 

cas y se lec ti vas, tan to co mo a las do na cio nes de mi li tan tes. En los

Es ta dos Uni dos, por el con tra rio, las de duc cio nes fis ca les de las cua- 

les se be ne fi cian las ins ti tu cio nes fi lan tró pi cas son ge ne ra les, el Es- 

ta do tie ne prohi bi do juz gar la opor tu ni dad de obrar en tal o cual

sec tor. Es tas ven ta jas fis ca les es ta dou ni den ses no jue gan ade más,

ya lo ve re mos, el rol de ter mi nan te que se les atri bu yen en Eu ro pa:

el im pul so so cial por la fi lan tro pía es su ver da de ro re sor te. Exis tían

fun da cio nes en Es ta dos Uni dos an tes de las de duc cio nes fis ca les, y

po drían sub sis tir sin ellas.

En Eu ro pa, si con si de ra mos que la so cie dad ci vil re le va par cial- 

men te al Es ta do be ne fac tor dé bil, la res tau ra ción del vo lun ta ria do,

la ilus tra ción en la do na ción, la ima gi na ción de fun da cio nes exi gi- 

rían sin du da al gún apo yo fis cal o le gal. Pe ro ni una de duc ción fis cal

ni una sub ven ción bas ta rá pa ra res tau rar la so cie dad ci vil o la fe en

un pro gre so so cial sin el Es ta do. Sin du da el co no ci mien to con cre to

de lo que la fi lan tro pía pue de apor tar se ría un ca ta li za dor más de- 

ter mi nan te pues to que es ta es an te to do una “ser vi dum bre vo lun ta- 

ria”. No se su gie re aquí co piar lo que se ha ce en Es ta dos Uni dos,

tam po co im por tar un mo de lo no re pro du ci ble, pe ro co no cer lo que

allí se ha ce con du ci rá tal vez a son dar nues tros pro pios co ra zo nes

pa ra reen con trar allí una ge ne ro si dad ador me ci da.
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1. Los vo lun ta rios

El 21 de ene ro de 2013, so bre los es ca lo nes del Ca pi to lio, en Was- 

hin gton, Ba ra ck Oba ma pres ta ju ra men to an te ocho cien tas mil per- 

so nas; es te se gun do man da to pre si den cial sus ci ta me nos en tu sias- 

mo que el pri me ro, cua tro años an tes; la mul ti tud es dos ve ces me- 

nor, pe ro si gue sien do, sin em bar go, con si de ra ble. La fe cha de la

ce re mo nia ha si do ele gi da pa ra que coin ci die ra con una fies ta na- 

cio nal, el Mar tin Lu ther King Day. Ese día, en ho me na je al lí der ne- 

gro ase si na do, los es ta dou ni den ses se ofre cen co mo vo lun ta rios pa- 

ra ta reas de in te rés pú bli co: el man te ni mien to de un par que, la lim- 

pie za del es pa cio pú bli co, la re no va ción de un co le gio. So bre la ex- 

pla na da fren te al Ca pi to lio, el Ma ll, es pa cio de di ca do a los hé roes

de la his to ria es ta dou ni den se, los par ti da rios de Oba ma es ta ban ro- 

dea dos por al gu nos vein ti cin co mil vo lun ta rios, quie nes que rían par- 

ti ci par de la in ves ti du ra se jun ta ban con quie nes es pe ra ban hon rar

la me mo ria de Mar tin Lu ther King. Es ta mo vi li za ción de ma sas fue

obra de una or ga ni za ción sin fi nes de lu cro, Grea ter DC Ca res (DC,

Dis tri to de Co lum bia, es la de no mi na ción ad mi nis tra ti va de la ca pi- 

tal). Grea ter DC Ca res, ex pli ca su di rec tor Greg Ro ber ts, só lo tie ne

on ce em plea dos, re mu ne ra dos por las do na cio nes de al gu nas gran- 

des em pre sas de Was hin gton. ¿On ce per so nas pa ra re clu tar vein ti- 

cin co mil vo lun ta rios?
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La prác ti ca del vo lun ta ria do es tá tan bien in cul ca da en la men ta li- 

dad es ta dou ni den se que ca si no ha ce fal ta per sua dir las bue nas vo- 

lun ta des: es tas se ma ni fies tan en canti dad. Ca da can di da to se ins- 

cri be en un si tio web don de in di ca sus ha bi li da des y sus pre fe ren- 

cias. Ca da uno re ci bi rá una re me ra (“muy im por tan te, la re me ra”,

di jo Greg Ro ber ts, so bre to do por que es tá li ga da a un even to sig ni- 

fi ca ti vo) y una ho ja con ins truc cio nes acer ca de sus res pon sa bi li da- 

des. Una bue na he rra mien ta in for má ti ca, sim ple y cla ra, es la cla ve

de una mo vi li za ción exi to sa. Re sul ta que con la ini cia ti va del pre si- 

den te Geor ge Bush, en 1990, una fun da ción con ba se en Atlan ta,

Poin ts of Li gh ts, creó y ges tio nó una ba se na cio nal de do na cio nes,

cu yos si tios web pue den vin cu lar se con cual quier or ga ni za ción.

Poin ts of Li gh ts ha ce que el vo lun ta ria do sea sim ple, ac ce si ble y ba- 

ra to. En Was hin gton, di jo Greg Ro ber ts, los jó ve nes es tán par ti cu lar- 

men te dis po ni bles: esa es la tra di ción, pe ro las es cue las tam bién

exi gen cien ho ras de vo lun ta ria do anua les du ran te los tres años an- 

te rio res a la ob ten ción del ba chi lle ra to (hi gh school de gree). Es ta

exi gen cia, fre cuen te en los Es ta dos Uni dos, es in dis pen sa ble pa ra

ac ce der a las gran des uni ver si da des. El vo lun ta ria do em pie za jo ven:

en la es cue la pri ma ria, se de di can a cum plir al gu nas ta reas co lec ti- 

vas; en el se cun da rio, se unen a una or ga ni za ción que asis ta a los

po bres, a las per so nas ma yo res; en la uni ver si dad, se crea una aso- 

cia ción fi lan tró pi ca. La ma yor par te de los ni ños, ado les cen tes, es tu- 

dian tes es ta dou ni den ses pa san por es tas eta pas su ce si vas, ini ciá ti- 

cas y cons ti tu ti vas de la ciu da da nía, cla ro es tá de la ciu da da nía de

una so cie dad ci vil.

Se pue de se ña lar la canti dad de jó ve nes in mi gran tes re cien tes

que, en oca sión de la in ves ti du ra de Oba ma, se ofre cie ron co mo vo- 

lun ta rios, pa ra ellos fue una opor tu ni dad ines pe ra da de mez clar se

con otros es ta dou ni den ses de su ge ne ra ción, pro ve nien tes de to das

las cla ses so cia les y de to das las cul tu ras, que en cir cuns tan cias nor- 

ma les nun ca se cru za rían. Más allá de su na tu ra le za fi lan tró pi ca, el

vo lun ta ria do es una es cue la de in te gra ción que for ja la na ción es ta- 

dou ni den se, ofre cer se vo lun ta rio es de ve nir es ta dou ni den se, a ima- 
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gen y se me jan za de un Pre si den te mes ti zo, quien, an tes de en trar

en po lí ti ca, fue “es ta dou ni di za do” él tam bién al ofre cer se co mo vo- 

lun ta rio (co m mu ni ty or ga ni zer) en los ba rrios ne gros de Chi ca go.

Por cier to, in me dia ta men te des pués de la ce re mo nia, Ba ra ck Oba- 

ma se acer có has ta una es cue la pri ma ria don de de di có una ho ra a

re pin tar los es tan tes de la bi blio te ca. ¿En Fran cia, don de la in te gra- 

ción de los jó ve nes in mi gran tes pa re ce ac ti va, pre gun tó Greg Ro- 

ber ts, “uti li zan el vo lun ta ria do pa ra fun dar una cul tu ra co mún?”.

MANOS VER DES A MI LLA RES

En Nue va Yo rk, a prin ci pio de los años 1980, pa ra Eli za be th Ro gers

era im po si ble, di jo Be tsy, cru zar el Cen tral Pa rk aun que vi vie ra en

fren te; en el me jor de los ca sos se arries ga ba a un pa seo por los

bor des, nun ca des pués de que se pu sie ra el sol. Es te jar dín de cua- 

tro cien tas hec tá reas que ocu pa el cen tro de Manha ttan era por en- 

ton ces te rri to rio de los aman tes de las dro gas du ras, de la pros ti tu- 

ción sal va je y del cri men co mún. ¿Vuel ta a la na tu ra le za? Real men te

no: el par que nun ca ha bía si do un ves ti gio aban do na do al es ta do

sal va je de lo que fue Manha ttan an tes de la ex pul sión de las tri bus

in dí genas que prac ti ca ban allí la agri cul tu ra. Ori gi na ria men te, el

Cen tral Pa rk es una obra com pues ta por dos gran des pai sa jis tas,

Fre de ri ck Law Ol ms ted y Cal vert Vaux: en 1860, crea ron allí un pai- 

sa je ar ti fi cial, ha cien do trans por tar por la fuer za de hom bres y de

ca ba llos unas ro cas enor mes que ve nían de Con nec ti cut, abrien do

ave ni das, plan tan do bos ques, bos que ci llos, ca van do la gos in ter co- 

nec ta dos por ca na les sub te rrá neos. En la épo ca de su crea ción, el

par que es ta ba si tua do al nor te de la par te ha bi ta da de Manha ttan, a

la al tu ra de la Ca lle 59, mien tras que las vi vien das ter mi na ban en la

Ca lle 38. Es la de sas tro sa ges tión de la ciu dad en tre los años 1960-

1980 que trans for ma el par que en una jun gla. Has ta que Be tsy Ro- 

gers, pai sa jis ta de pro fe sión, se in vo lu cra y or ga ni za una reac ción

ciu da da na ca rac te rís ti ca de es te país en el que la so cie dad ci vil to- 


