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RESUMEN

En sociología el diuíercí se ha ecunsiderado como un medio de cálculo que hace posible la adaptación del actor ra-
cional a los uííedios materiales de que dispone la sociedad. El dinero representa un modelo de acción/actor que se
ajusta a las necesidades presentes del orden social. Sin eníbargo, también puede considerarse como parte de una
mentalidad (el espíritu del capitalismo) que promueve la acumulación de dinero como forma de reconocimiento y
distinción social El análisis de itt dimensión imaginaria del dinero revela que el-hombre-hecho-a-sí-mismo quiso
trascender el presente y perduíumr en la uímemoria de la sociedad.
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ABSTRACT

Sociology has cansidered money as a means of caiculation that makes feasible the adaptation of racional actor to
material coíídictions of society. Maney represents a model of action/actor that meets <he current needs of social or-
der. Yec it can also be cansidered as a pafl of a mentahicy (spirit of capitalisní) that promote che accumulation of mo-
ney as a foruíí of recognition aímd social distinetion The study of imaginary dimension of money highhights che fact
that seif-made-nnan wanted tu-m gu-u beyond che present and to iast in the memory of society
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(u-/u-ru Scíu-m u/urs (ru-
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Lris enfoques nías si u-u-ni ñeati vos del pensaunien—
tu-m su-mci rmhógieo sic tiiprc hauí dej¿tdo umí espu-ucio panuí
el análisis del dinero cii It vida criocleníma en cl que.
de tun unu-lo u otí u-u sc cíe í u-u constatíei u-u ele la sc ime—
aíízu-m emí ti-e ací tic 1 y Ducís Partiencící ríe su cu-íuídi—

ciómí de /1/cuLo se líe” u pu-mr di lenetítes vías ,u-u ciii
pcuntcm cíe ecmitl uc ir u u cuí 1 u-mu-lu-ms el u-ms: luí ti-u-tui sior—
umíación u-leí d mci-cm en un ser u-mini potente que re-
cuerda hcs atnibcitos del Todcipoderrusu-i <scí irleaiis-
lucí. 5ti u-lcsmiialen ¿mli íae idii. su motene ial saly ífiecx
srm cutuicíclarí, su ditiííiípíesetíeiu-t). A ti-u-tvés u-le íru-uee—
su-ms u-le ni ix ti Ii cacion cl ucd it u u-lev e míe lío u-leí ¿teccin
social, s ci tetior o uííauíemíte. 1 igu-u-du-m ¿u luí plétora cíe
un terc¿cmbicis que pi-u-iI i Itrauí en la ci cmdu-ucl moderna.
se trausnicita en ii-ascendente.

Sin euuib¿mrgcu. simm restan tun ápice cíe vaion a es-
tos cuí foques. se puede constu-ttu-tr 1 a reíu-u-e i tín cii u-ce-
<a cície el di míeu-u-m ci eume ecuuí la tnu-íseemíu-leríe i ¿u sin ¿u! u—
dii a ha ví¿u indirecta cíe iu-í mííixtific¿scióií y la
hipóstasis. El 1cm es pu-ísiblc hcíngandcí en el alma del
hcmunbre burgués cuí ci que, tras su vu-mnaciu-lu-cu-I de ni-
q cíe-su-u ecu-mnomím ica y su ¿ttísia de necotiocí ni icticcí mci—
blietí, late el anlícití, couiio bien suibe Baumíman. de

u ir
su-ímíu-í mu-u canse en ci ti ercí p u. perseveran- e-ii ma níenio—
níut snmciu-íl. cuí cleimíiítíva. iii—tiícurtahízarse.

Si bien a uííeuí cucící las reFI cxiu-míes su-mc icí lógicas
caru-tcte-íi zuuuí al lic> un b re burgués eoíiicm ci ci sen cies—
al niado y uuíaqu ini ico, scí u-tetis-idu-td cccinóumí i ca y
pro tes icuuí al sc nutre u-le tina pum sión u-~ tic cmlii- u y
opei-¿¿ u-metí itámí druse cuí la se ve ni dad y u- 1 asu-u- ti sino
qcíe cmmgu-tmmmzu-tii los cu-uíímportu-umíeiitcis iuiclis uncí ules
Sin u-tspuuvie mi tos cte cara u-i 1 u-t sal crí u-u etmmí cuuitt
austeridad sólo compreo si b le pu-ir ci mmiii mí cm dci
dogma prcitestu-tui te. la imas idmí (ecomicí míura) cloe
(según l-hirschnimuití) nicueve 5ti x-iu-la, su- u- xptcsa u-mi
el comísemíci ni ictí tu-> i nq u chi-ami tab le y cuí el ea náe—
ten ¿mecí con que hibruí la bu-ítu-uila contrui el ciení—
po < ftmtui-u-)) en bcí scu-í u-le cuí ni u-luce ííí~ e-mí cci y pcmsce—
ridad. De aigúuí niodo, se puede decir que el
i-{idiv-.’-d tu o- - -pi-cm;-> e-Ni-no - - asp¡ ru-Iu- a -
ti e/tupo, u-u u-u->/i u-u- iíiu-i<u-> en pci /0c~liguuiu-i Y iiur>u-leíu-> u-lu-

cicu-icru a truív¿s cíe h¿m u-ibnu-t 1 egu-tu-l a u-u 5u-i u- i u dad. E u
u tia soc i erlu-ud u-u-mci ío la nícícle mí a. aje mía a cci u-ud cmi en
h cuida nietu-tFis iea u-leí miicmtdo. pci-sive cl a n líe cm ríe
un miami-tal id-u-ud - Nu-í en va mmcm. se ido 1 ¿utra. al decir ríe
Batíiiíaui, «a tcmclu-ms u-ucícíeilu-us ííensomíu-us ctiya imnesetí—

u a en el ni ti tirIo “establee íut ti míu-m u-li le nene i ¿u y. pu-mr
ello, brírírí hislrí/icí—

LA HEGEMONÍA DE LOS MEDIOS
EN LA MODERNIDAD

Lu-í ni itol osríu-t inodenmiu-i emíccmemítru-í cuí iu-m figcm ra
del sujelcí scm acmténtiecí baluarte Se trata del dcmníi-
ti ci pru-mtee ido cíe la ro/ícieíicia emí el qcíe ésta, d is—
poesía scítíne sí inisrna - pci-lila y í>icuisa en cuna re—
ahiclad entrenada a sus dehiricís de oíiinipotencia y
u-mmníscieíícia. La hvbt-rs racionalista tiñe las cre—
emíem¿ms u-le ¿u épcíea calapmílt¿¡iidu-i híu-meia el iníimíitní ¿u
umí (nícirlelcí ríe) hombre ritme liirteu-u comí la icleu-í de
Tcuclu-upu-íclcru- ustí. Más cuí eu-ímmcnecu-i. ci oc hechi ¡¿udo
pu-mr el ímrcmpi u-> pu-itenc u-ml <¿cuí i cci. i otens iene euí umíu-u
res cxíeíuscí cciii vent i du-í en conmímí e mneíito fiel y su—
omiso y en eseenanicí u-le sus proezas y de su autu-m—
e’l u-un Fieu-ue iótm - A umccli u-la qcíe la Fuerza dc estas iu-le—
u-ls tensu-u tu-u ¿íeei ón soe i¿íl hac iu-í el du--utn ini io y etmn ti-oh
absu-ih cítu-m dc la real idací. ocie icmuíes ecmuíícm «u místncí—
iiietíco», «níedio», -<útil», u-sherraní enta» v¿íím apa—
ncc icticící ccumíidm huí prciiu-ing¿tc ión art i fici¿u! de qcíe se
dníta el hícmuuíbme oíníu-lenncm Imara nmnientarse en el brí—
vi ¡u-uní e espac i o—cetiiponal u-mi u-fue pí-etende doiiiesti —

can Este míuevu-m hu-mmíibre muicuda de piel lmiindandu-m

mc-mice su e maimmcu-m este arle—iécíiicam círcunsiu-tnea.mii ámí cuí tértii i micis cíe cmuiui ptmguia eu-mmítr¿u la su-mi-presa

y. en el extremo. coumíní cmn intentu-m de maniatar al
flttju-m cemíípcíral cíe la umícícierniclad yu-m u-lespu-mjado cíe
1 u-ms ecu-ms scíímmu-mtermeuíaics.

Fue Geu-mng Siuuí uííe 1 qtt ien, emití-e u-mt mis, en bcíenuí

pu-ii-te u-le sus reflexiones Fi luisóíicas y sociológicas
(arleuimás cíe 1 ¿us pi-opiu-muuentc psi cci iu-igicu-ms 1 se cíco —

1m6 cte 1<>:; umíecí os cuí la épu-íeu-t u-le 1 ¿u imu-u-gu-ru dci
uuuttiíclo

2 en la níue el sobrepescí del sujeto es tal que
cíe-be hí¿ílml arse de lo neu-ul cuí <¿rin i tíos de imíí¿ugeíí y
re— pi-e seuítute i ómí, en tu-mo tcm u-~tme prese ute ¿unte eh suje—
cci. en tanutí que etísa a su disposición, en tantu-m qcme
cliii y mímamíejabie, en tantu-m que u-’b¡ cv/u-’. Testigrí de un
lu-mnníidabie desarncmllcí <¿en cci que fnu-ugnienta la ex—
penieumeia ¿u cmii ri tímící cmii u-urj cmecedcmr iuííposi [ile de
-ásíniíI-rr’m~:)os mieunbros-de--lu-t-scc-j-ed-ad--niw’er-=
mmu-m. sc tíiitcicíu-i iitul)/esic>/iisldi-t. puesta si ciii~mreu-u
Ii cungar en cl detalle y cuí cl uuial i z hiara desvelar hu-ms
pmu-mcesos qcme hacemí ¡mosihmie lu-us forniu-us sociales,
jmeneibc cienta unidad semántica en estaumípas de la
u ticudemní idací ecíntio el clíarící mí is umicí. ch peuí sanuí cuico
ealcculatoniu-m. la FilcisnuFía u-leí pnu-igrcsu-m, hu-u ciuriutrí, el
cli nercí: elenícoccís tu-idos ellos ritme etmniluyen en un
etiuite x tu-> su-mci al c¿ti-u-meteri ¡acírí por cío ges<u-m [mcimííu-ínu-í

Bou mmi ¿tui, Z-. Lrt u-cm iccluu-cl ¡u unu (limo ¡¿cm, luí - Cuiced cuí. Muidcicl - 200 u - pci” 27 1

-- II cidegg en, Nl - - Ct u-tu ¡oca u/nl /ítusc/u-uc, A ti u-uní su-u timii scrs u-luid - NI ¿tu-Ini u-l. u 997 p~ - 75—It >9 -

(mía u-ti tutu r el te sí u-> u-te ti - Un i shy. Su-’ciculoq¡u -u-u! lun¡-u ru-u-u ¡u- ‘tui-u-luí - Rut u-it ccl ge tcuuisi res. 1 98 1 -

160 fu-u->lit¡u--ri y .Son-ieclruu-í. 2004. Vol 41. Nci mii 1: 159—182



Celso Sónc/uez Ccípdec¡uí El dinero y el anhelo de inmortalidad del individuo moderno

que pretende determinar cii la mayor medidaposi-
ble la connatural indetermitiación del futuro, que
hace que algu-í sea porque se rc-preseímta, porque se
extrae del flujo de la vida deteniéndolo y abstra-
y¿ndoio en conceptos.

La omnipresencia de expresiones corno fórmu-
las científicas, estadísticas, porcentajes, guani s-
mos, precios, planes, sistenías. da muestra de la
preocupación excesiva de ha imiodernidad por los
medios que, tírientados a hacer la vida humana
más próspera, se acaban ecmmívirtiendo en los au-
ténticos fines. Ello obedece a que, al centrarse en
los pasos previos relativos a ha coordinación y al
ajuste entre los diferentes subsistemas funciona-
les, laatención humana pierde de vista el final que
estaban apumítando. La cucatividad social es absor-
bida por las tareas preliminares relativas a la me-
jora y al pcnfeccionaníiento de los medios. Todo
esto deriva en un atmósfenu-u irrespirable que im-
pregna de objetivismo e iuíípeísu-ínahidad los actos
humanos.

En cualquier caso, este fenómnentí de alienación
del hombre en su obra ocí es privativo de la expe-
ríencia moderna. Antes bien, es consubstancial ala
acción del hombre que sc despliega sobre una rea-
hidad trágica (contingente, atubivalente) basada en
un conflicto entre fuerzas inmeccmnciliabies. Esta
pugna sin fin recuerda que el ser lo que hay es an-
tagonisnmo (y escisión) y que toda propuesta de
sentido (substanciada en un prcíyecto de sociedad)
que pretenda reconciliar definilivaníente a los con-
trarios deseumíboca en fracasu-í, desmesura y confu-
sión. La vigencia mncuestionada de cualquier es-
quema de eiasificación/representación social que
pretende clarificación exhaustiva de lo real, conmo
subrayan Adonio y l-lorkheiuííer, hace pie en un ol-
vida4, en concreto, en el olvidu-í deque ha sido cre-
ado, esto es, de que tuvo un principio y, posible-
mente, un final. Ya Gu-íeíhc. sirviéndose de
Mefistófeles, mecuerda en Ecuíístci que «todo cuan-
(o tiene principio merece ser u-uuiiquiiadom>5. En pa-
labras de Ramón Ramno~, <set decurso trágico con-
síste justaiííente en mu-ístrar la fragilidad de las
distinciones con las que los seres humanos y sus
culturas ordeiman el mundu-m. stm precariedad, su in-
consistencia, su falta de encaje. y cómo todo lleva
a la confusión de los límites. ah monstruo innoní-

brabie y al sacrificio de ha inocencia»6. La visuali-
zación social de esta tesis ontológica apunta al he-
cho de que «la institución, una vez planteada, pa-
rece autonomizarse, de que posee su inercia y su
lógica propias, de que supera, en su supervivencia
y en sus efectos, su función, sus «fines» y sus «ra-
iones de ser». Las evidencias se invierten: lo que
podía ser visto «al comienzo» como un conjunto
de instituciones al servicio de la sociedad, se con-
vierte en una sociedad al servicio de las institucio-
nes» 7.

En el pensamiento de Simmel la idea de medio
sólo es comprensible desde una previa ubicación
del hombre en eh hecho natural. Este, por su con-
natural finitud, tiende a sobrepasar sus límites, a
trascender su circunstancia, a proyectarse imagi-
nariamente, a recrearse bajo novedosas formas y
ropajes. Su ser dice límite que se extra-himita. En
todo modelo de hombre y sociedad conviven sus
formas presentes y la tendencia a transgredirías.
La inagotable creatividad del actuar humano se
comprende a la luz de la írascendencia de la vida5
que, a los ojos de Simmel, puede entreverse en ha
existencia de toda forma social como aquieta-
miento transitorio del incesante proceso de reno-
vación del mundo. En este sentido, la sociedad
como cuerpo vivoresponde, no tanto a un mecaní-
císmo universal, cuanto a un juego sin final entre
lo que Simmel denomína más-que-vida, es decir,
las fuerzas conservadoras que perseveran eneona-
daníente en el mantenimiento de una forma o ins-
titución, y el más-vida, en este caso las fuerzas re-
novadoras que socavan lo instituido apuntando a
otra forma de expresión social.

Al igual que Aristóteles, Simmeh subraya la
idea de que ha posición del hombre en el mundo no
es ni la del animal ni ha propiamente divina. Se di-
ferencia del primero porque aquél aspira a una sa-
tisfacción inmediata de sus necesidades. Estas exi-
gen una pronta respuesta. No hay lugar para la
espera. ni para el tiempo. Se reclama inmediatez.
Carente de la distancia que el pensamiento intro-
duce en el hombre entre el estímulo y la respues-
ca, el animal se ve disparado a responder sin me-
diación alguna. Por otra parte, Dios, no es que no
tenga tiempo, es que lo tiene en su totalidad. En él
se reunen pasado, presente y futuro. [-labitalaeter-

4 Adu-mnío, 1 W./ Horklíeinuer. M., Dialéctica de la ilustración, Trotus, Madrid, 1994, pág 275.
5 Goethe. J. W, fausto, LIcitedma, Madrid, 1991. pág 144
6 Ramos, R., u--Simmel y la tutugeclia u-lela cultura’>, REIS. ni 89. enero-marzo. lOtIO, pág 37-71 (pág 59).
7 Castoniaclis, LI, La i,isiiiur-iu-ht iu-nnuguíuai-ia ríe la sor-jedad 1, Tusquets, Barcelona. 1983, pág. 189.

Simmnel, 6.. la trasceuide,itiuu ml u lay/da, REIS. ni 89. Enero-marzo. 2000. pág. 297-3 13
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(e/sc, Sc/u-ir /íe; Cu-íu-míu-leu-u-íuí ti r/iuucrru u- cl utti/u-u-lrt dc iuutuirutttuliclcirl dcl iuiclivit/u-iu-t u-u-mu-u-rl eru-u-ru

nídad donde el paso inexorable del cronos no exis-
te. Es tu-ido ah misnio tienípo.

Frente a ellos, el honíbre ocupa un lugar inter-
tímedio: ni está trutaiumíeníte s-ioecmlau-lu-m ¿u! sctbsinu-mto
pci 1 si cuuíal u-le la y u-la qtuc mienta a luí i-espuc’stu-u es—
pu-mntánea iii pcmsee el dominio u-leí tiempo que per-
tenece a Dios. Dicho en otros térnuinos, el honibre.
ecmnuio dice Siuíímííel. <u-es utí sen fnooteni ¡u-u que ncm
tieume Fnu-mntenas»>. ahgcm que suscribe Eugenio Trías,
que le cje-limíe cumuimo el ííabucíníc? u-le ¡ci fru-inle/íu itt Cii

el ríue se afectan íííotuaucíente el cerco u-leí aputrecer
(hu-m hógiecm), que le liga um cm comp/ncc>. y el cerecí
híemi-uiétieu-m (1cm pu-uiétircm) q iíe le icicita u-u trasceuíder tu-u
umíríedi u-ttc-¡ cíe 1 cus hechos. ¡ -a ¿ulmertuna dcii vu-ccl¿í del

tieuíípcí Foto ru-m pi-ecli spone u-ti bu- uníbre a la proyec-
emón de cieseu-ms, anheirus e ideales en un eseemíarucí
históricci i necmne losu-u Este es ci ámí ibi trí u-le scu mcciii —

zac i ciii u-u u-le su-u i muí pos ib ilicItud. La y ida se c-u-mnvien-
te, ecmumicí bieíí sabía Si muid, en una aveu-ítuía en ha
que e hciuiibnc ¿u-lmttcsta pon ¿u-ct cm¿ui izan Sti s lmmcmvcetu-us
a sabicuctas u-le luís inípu-mmídcrables y contingencias
qtic u-le cu-mntiticící u-íce-cbu-uti -

Pu-mr tu-mdu-m el!cm. Si miiuííe 1 ci ice del buitimbre cícte es
u-u-eh a nimnal ¿u- liuteecícmr de in stnu metítos->. cm cicle, u-u- sti
vez. se relaci tutu u-u cciii el híeehu-i de ritme scu-u. tatnbié-cí.
el aciituíal ricir- u-su-iclcnmíiiu¿u- Fines’>. Lu-i ide¿u cíe muierlicí
cletermincí tu-u sítcíuieíóíi u-leí sen lítmnicmntí en el tiicin—
do: el sen bu niumuící mmci está vi necí huicící. corno ci u-ini —

nial, al níeca ni sumicí cíe la viriu-u i tupo isi va y cíe luí iii —

tííedi ¿itez de tu-u su-cuí o rut mcl y it capacidad u-le
di sfmcitu-tr, pci-cm tanmpcmccm <mmc rl ucinen i n mecí i¿u-tui

q oc su-miccnu us u-u-un btu ir a l)í os u-le ci cíe scí u—u-ii uní —

tu-ud, cuí y pu-unu-u sí. sea. cuí el miii sciiu-u uííuuííícmí tu-> u-le sti
fu-ii-tu oh ¿u-ei ótí. real i ¡u-u-e ióuí sir 1cm clese udcí. El ser lucí—
mu--unu-> se ene neutra etí ci mimeclucí cmii mc u-tstu-us nicms pci—
si bihirlades. por e uu-ítítcu su sol uni mcl su-u mu-is allá riel
tnomneuitu-i líresemí te. pci-ti sól ci pcíccie ucuil izumuha pu-mr
níed io u-le cnn rruriecm. a u n¿u-vés ríe uní tirciemí tel ccii ógí—

cci escahotiaricí»
Nu-í mu-uy iusí mcm íimenítu-i cm tumecí cm q cíe mío esté i ti ini-—

muíadu-m por tun vu-tiu-mr. A~mu-u-i-eeecciii la intención cíe hiu-t—
cci-— luí imnusibte. u-le mncuterial izar— 1 u-u Cumní umy cmdu-u de
estu-ms íumstnumiicntu-ms/meu-licms, eh licímbre ~mlasniael
u-leal, u-u expíesu-u- imísticcíciu-utí¿uluííeníe. La su-uiu-u- pi-e—

senciul ríe u-u-dl OC 1 luis yu-u es íes ci muitítí i ci de vu-ul u-mi- 1
presopu-mneíí El lmu-mmnbre umeccia en sociedad a partir
u-le u-muía iu st it mci ómm negtí tadtmru-m cuí luí cioc (se) cecí—

míu-mce <ecinicí) vutlor. Sinínmel se reiííi te u-ti cuí tu-> reí i—

gicísu-m y ah Estarící conmio engi-u-tnajes institucionales
que dan cauce a la realización dc ideales sociales.
En el pri níero, el gestu-í cúltico apunlu-u a la colimo-
uímumo espiritual cjoe se pru-iduce entre tu-u grcmpcu y 1cm
santo (independientemente de su definición). En el
scgundu-m, la institución estatal eciostittmye la uííáxi—
níía exímnesión de las identidades lícíiiticas en las so—
cieclades niorlemnas. En aníbu-ms casos. u-ms instro-
mnentris y itís u-leales se hacen uncí. Lu-ís
ntícímmíeím<u-ms 5cm ha cu-muídición de posi bi 1 dad de la

expresión institocicmnal del arlemáuí siunhóhiccí que
muí cueve la acci ómí htmm¿u-tíui. Existe afinidad eleu-íivrí
cutre cl Fio y ci mcclicm; éste es 1 ¿u- prcílu-mngac icímí i ns—
ti tcíe icmnal de u-tcj ué 1 en 1 u-u ucd irla en qcmc eauía liza so
extíresiótí y meímmeseuítu-ucióuí social La tuama se—
uná utica cuí u-j tic se clesemí su-u-mcive la vida h círnauma i
ciuve dentro de sí sus vehículos de expresión. En
uzetíenu-tI, ini sitomemitos cci uuicí el ecuitu-m reíigiciscí y eh
Escadu-m (emití-e u-ícrcms uíítíc bu-ms) «se encuentran tu-tui
cereamícís u-u scís cmb cci vuis especiiicu-ms elud. a uncnu—
u-luí. se i o tegru-uuí cuí el tu-ms. susc i tu-u-udc> así cío senti —

imuemíccí u-loe sc u-ípu-ímíe u-u ccíuísideru-mri u-ms en stí cal iu-lu-u-d
de instnuuíuentu-ís —según la cual en sí unisumícis ca-
mcccii u-le vutí u-ir y ciii i eu-uuíícuíte u-u-lcu-u-mízan i¿í e¿ut e-gu-mnia
dc ciíeu-licus vi vu-ms ¿u u- r¿uvés dc iu-í xciici mitad cície lcms
u-uimuuiu-m—~ y ritme icus u-leclu-u-ra vumícíres unu-mi-u-u-les cii u-miLi—
umíu-u mu stamícia» it Buí cieFiuit ivu-u-, num somí iuídile rentes
¿u icí cicie u-jtuieneni euíeu-u-rmíu-ín, mmcm su-mu ¿ujeuícís u-u luís va-
lores cuya vugene iu-u- ex pi icu-t su cnumengencia ¡mi stóni—
cuí Están cu-mnipi-oíumetictu-ms cuimí i u-u exigencia u-le acm—
u-cíe x imnes moni x atitu-mnmeru-uuiu-ic i uímiemí u-cm que cm ci gropu-u
su-mu-mal s mcm te scmbre ellos.

LA INDIFERENCIA I)EL I)INERO

Ha sidcí Han o ¿u Areticlí q cm cuí huí i míe i u-udc> cii 1 a
reievamícíum u-leí tnabaju-m cumuiucí prácí i e¿u canactenisticcí
del lmcuíímbrc mmmodenumu-u. Este 11cm/nr, ¡hhcr. angtístiadcm
atíte iu-í fn¿mgiliclau-l u-le cmii onu-temí ritme lievu-u- el sello de
lcu ¡iri//uu-ituo apoestu-u pu-mr 1 u-u api ie¿ueión técnica del
enínoci un ienítcí cie otíFiccí liana gcsc¿un tun lurmri ¡u-imite
de acción luí más previsible ímu-ísibie. Eh mííecrcm. la
tííedi ría. el cáiccí 1cm. 1cm estu-u-dísticu-u se ecmnvierten en
o sti-ci umieticcis qcíc pi-u-unocx-en ciii u-mi-rIeti puicul adcí en

1 ci u-íee i ¿muí y cío mesultau-lcí < lmnesuncainente) preciso e

-t Si iiiuuiti 1 (3 ti ¡u-ini tu-id/u-u-u-u- u Itt li/íc-u-u-rud Pci u iii su u-u Su-mice tu-unu ti - u u-) 86. muig - 34. Su-uhm-e cute u-u u: u-meeiu u u-le tu-u- u ubru-m u-le Si u uuíe 1, cciii —

simictur cl vuu]iuuuisiniium icu-u<uuu-ju-u u-te Ru-unión Rauuuuis. --Siuuiruuet tu-u truteedia dc itt cíuttu-uuum- SEIS. <89. eneruí—uuu-tr,uu ~<i<i(>.puig 37—71 -
mu-u THai, ti.. lcu- tu-í-u-u-ueu-uí-ru-/ilu-u-su-í¡it-tt. NIu-muírtautuuui, Muictnicí u 988, puig. 49
u-’ Siuiiuiíet. ti., ti/uusofu-u- u-/u-! r//uueu-uu-. tumsuiiu-uuuu u-le esutusticus mu-ulíuis:uus. Muictricí. u)

7] pig 1
Ibid.. puig. 236-7.
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inequivoccí cmi eh que necesaíiamente concluye.
Por eh inmenso poder que ecímífiere al honíbre, la
técnica deviene realidad, es decir, sus razonamien-
tos y sus procedimientos se convierten en la entra-
ña de lo vivul basta identificar el mundo con un ho-
rizonte desvitahizado y desencantado a merced de
ha operatividad técnica. La novedad y la su-mi-presa
abandonan ha experiencia del hombre moderno. Su
espacio es ocupado por lo pt-u--deeible y lo previsi-
ble. El hombre parece ganan ha batalla ah futcíro y,
en el extrenmo. al tiempo. No en vano. ah decir de
Hanna Arendt, «tener conlienzo definido y un Fin
definido ~<pmedectible»es el ru-u-sgu-m pru-mpiu-í de hu-u- fa-
bricación, que mediante esta sola característica se
diferencia de has restantes actividades huma-
nas»13. En el acto del trabaju-m eh hu-mmbre compare-
ce como eh dominador absumiuto de la realidad.
Sabedor de stm poder para recinganiuzar técnieaíííen-
ce el entorno de múltiples Fu-mi-oías, hace y deshace
a su antojo, construye y destruye lo construido
para reedificar su cireunstamícia. Nada de lo que
hace, de lo u-jue jábrica, parece suponer la ciltinía
palabra. En este contexto se uumueve en eh terreno
de la reversibilidad, es dccii. de la posibilidad de
volver sobre sus pascís y reimímeman su acto produc-
tivo sobre un horizonte de acción totalmente dócil.

No ocurre así con la acción su-uciah según apunta
Hanna Areodí En esta ha aotu-mnía de los hechos so-
ciales no es tan nítida ya u-íuc’ eh actuar huníano su-
pone interaetuar con otros, es decir, hacer confluir
varios actos al nímisuncí tiecn¡mu-u de modu-m qcme el ¡mi-ri-
pio sujeto ya no es dueficí de luí suerte de sus dcci-
su-ones, ya no puede controluir sus efectos. En ¿su-os
nadie se reccínoce ya que scun eh resultado no-pre-
tendido co-realizado por ha interacción social, pon
ha pluralidad de sensibilidades que conviven en
toda sociedad. Pon ello. la acción cursa con auto-
nomía desuuíendiendo ha imítención dc un sujeto
que, más que autor y agente. se ecínvierte en vícti-
ma y paciente. En la acción. pon tanto, desaparece
cualquier atisbo de sucesión cmrdenada de unomen-
tos orientadu-ms a un fin ya que, corno bien apunta el
saber trágiecí. ha distancia cutre ha accióuí humana
y el acaecen es insalvable. En ¡malabras de Hanna
Arendt, ~<elmiíotixu-o de que ncm pu-ídamu-ís vaticinar
con seguridad el resultado y eh fin de una acción es
simplemente que la acción cumnece de fin. Eh proce-
so de un aeluu puede perdunumn a través del tienípo

hasta que la humanidad acabe»14.
Pues bien, estapretensión de convertirla acción

humana en un asunto a tratar bajo el esquema de la
fabricación fascina al hombre moderno. Al aplacar
ha espontaneidad de ha vida se allana el terreno
para la hegemonía del cálculo (orientado a fines
concretos en icís que el curso de las cosas parece-
ría detenerse). En este cu-mntextu-m eh medio dinero
comparece como la herramienta por excelencia de
la acción del hombre burgués (o individuo propie-
tario). Y lo es porque, a diferencia de otros me-
dios, no conoce otro valor que la utilidad, es decir,
no repara más que en el uso estrictamente eccmnó-
inico de valcmres/bienes qtme intervienen en eh tráfi-
co comercial. Eh dinero es «el medio absoluto en
ha medida en que, por un hado, posee una determi-
imación comupietamente teleológica, rechazando
cualquier otra, originada en un orden distinto,
mientras que. por otro lado, Frente al fin, se hinuita
a ser un puro medio o instrumento, no prejuzgado
en su esencia por ninguna intención individual y
que se ofrece al orden de finalidades como un pun-
to de transición absolutamente indiferente»t5. Su
sentido es el de ofrecer oriu--ntac-icmnt6 en una ac-
ción económica que se despliega a golpe de cálcu-
lo y que apunta a la consunmación definitiva de
previsiones y estrategias en un contexto epocal en
el que el cienípo es mera mííedida lógica de los
acontecimientos y el espacio una extensión infini-
ca e inerte. El dinero permite intervenir en un ho-
rizonce de acción, ci mercado, que exige patrones
de precisión cuantitativa para controlar en lo posi-
ble el futuro. El dinero, por tanto, sumínístra or-
den, regulación y previsión en el actuar individual
cíue mimeciza los esquemas de lafahricacir$n pro-
pios del líornofiíber

En ha acción econónuica eh dinero se himita a ser
/iíncionaí suministrando pautas de orientacióíí, con
independencia del yak>- ah que se apunte en la ac-
cion. En efecto. se muestra ajencí a hu-ms móviles que
desatan la acción individual. Su existencia se cír-
ccmnscribe a ha mera condición de medio desconec-
Lado del valor que activa su circulación. Muestra
una indiferencia absoluta hacia la motivación mdi-
viduuu-i a ha que sirve. Está abierto a todos los fines
con u-ndependencia de su valía moral, estética, polí-
tica. etc. Se ofrece de igual modo a lo más noble y
a lo tímás vii, ah progreso técnico y a la explotación

3 Areníd u - H -. Lo ruu-,ír/iciriu-m /uu-u-u- tu-u tutu-u - Puíi dcii,. Raree 1 u-mu-u. 1 998. puig - 1 63.
4 Ibid, pág 253.

u-> Sinunmel. u-y. Op. eiu-., 1977, puig. 236-7.
tu- Weber. M - - 112 ru-u-uru-u-u u tu-u- y ‘u-u-u ¡u-nt tul. Fu-SE -. Mtu- icuí, tu) 87. tuáv - 65.
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hcumnana, a ha caridad y a la prostitocióuí. a ha paz y
a 1 u-u guení-¿u-. Su uíatunalez¿u- es, segci u Lcih mííann sim—
bólíco—diahu-h’iu-a Hu-u-bit¿u-n cuí él las poteiici uís que
cineui—y—separaci luís elenmentos u-leí uíícmnmdu-m. Camece
ríe otro códigcm que no cruntecnple ha umioltipí icación
y el inereunetito ríe tu-u- niq ciesa .Ncm ccmmíuícc u-mci-a cubí
r>aci~u q cíe Imnestan stm natumalezu-u e tmant ituuti su-u u-u cál—
cci tu-ms cíe tu-mu-lu-í j u-tez A su cnu-msl tui el umícumícící tmu-íííspi muí
¿u—uíícii-ai iu-lu-u-d y ex tíañeza. ituipreguiu-utirlcu de ciii i simio

u-u- relación cuí ti-e Icís immdi virlucis - A scí imuiscí dej a un
regcícnu-u cíe iuípensu-inalidad cii ci que ha especifici-
dad ecíu-u-h ilativa del hu-ímíílmme y del líechcm íiu-utcmial se
u-lesdibujuu etí gencraiiclu-mries y catiticlacles. Su presen—
ci u-u se ecmnstí tuye e-u simmíbcmlu-í y ciíetu-iluin¿u t7 dc luí eu-u-—
tegcuni sae jón u-¿c uíiccm— fcíííciu-íííah ríe lu-u nc 1 icí ucí tície
¿uímcítíu-¿m tul ciumiecí cibjeuívu-m u-le gesticitiar 1 u cu-mmnplcji—
dad del un uuícící íííuuclennum Fiu-ugmeíitátmdol í etí cii le—
rentes scmbsisteumíuu-s Futícicmnahes y prríFr síoncs u-uvcms

pi-u-íd tieccís sólcí él ptue-cic ímu-mííen u-u di u-ti cigan euu-íot u tau-u—
vu-u-nience lací Ii tauícící y crin val íclu-u-ndu-m huís i ntereu-uuii—

bicis ecu-inótii icuis cii cl uímei-cu~udlui.
En este seuticící, el cliuíercí ocí ecínípncumete so ab—

su-ilota Ii bentací cíe mímcusu-i mmiicuiccís cciii tun su-uu-lor cotí—
eretu-í Su ser pruiteictí. sus tui 1 caras, scm Falta de
scustauei uu- <mííás u-ti há de síu mmienu-u- fu nci u-mu al iduicí h oc—
e¿¡ y vacía). exíulica huí resistemícia qcme ofrece atíte
cuu-u-hcící ier cmi ten ci u íícmnu-u-l u-u ax icuí óg icci rície ímcídi enu-u-
u-mlmstu-u-ecmIi ¡u-ti- síu e-ii-ecu! u-te i óní - Shuíkespeane híabí u-u- u-le
él en ténímí inicis ríe rro-nerr¡ uiniu’et-srtl (ex ¡mnesi óii q cíe
1 oegum h u-u-ce scmyuí Nl uu-rx cuí 1 u-ms Ma/iuísr;itu-ís) pu-mr
pnescu-urse u-u tuicící v¿u cuí, ¿u tu-mu-tu-u iclecul. a tu-mdu-m ¿unhelci.
A -chi fereííei a - u-iu--’-cmtiuis -u--chic u-ml os- u> mmmcdi u-usu- como-eh
niíum cciii cci cm eh Estuiclo. puuru-u-uclcmncs u-le cíníu-u- ehevadu-u
cu-irgu-u- de repru-u-sctuíaíi vicíricí s-in-ilmcñu-ri. su-ch cli neto
mmcm tiene, pu-ir stm cu-mmmceím i duí. reí aci ómí mii ti gcmnuu- ecmn

cus liurs íish uduis c~cue nos ayuda a ¿uheutuzar. El di—
imertí se su Lima i ud ifenctítc¡utctile. pu-mr ene i unu-u- dc luís
objriu-ms ya qcie. entie cítras ecisas, 1cm u-lime e separa
de c sccus es el nio uííemítcm u-leí imícercu-u-ní mit> ptmestu-m que
icí Chile cl u-hmocnuu, ru-uriici tot¿uiiri¿u-u-l, lu-uci lituí no es la
ímosrsmoíí dcl u-mb ecu-u, siuící el inteneanibicí uu-íncucm de
objclu-ms» Sr trata u-le subrayar time cl chinencí u-mbs—
conece el valcur u-ti u-loe pretende expresan Facilitan—
dci el tnici nfui de luí loneiu uuía 1 Lcí u-lime u-1cieduu en el
trato su-me ial es el uuiaiíej cm de siguicus cuya ííu-u-t uru-uhcz¿u-
cuantitu-u-ti va e imuí pci-su-mal oc> u-lej a ti-u-u- ns1iinar cuu-ui
clad]valu-ír algucíu-m. Obvianíeote estcí densa en la
iii u ci lu-u-cióo u-le las fu-mi-mas y dc su singularidad en la

tu- u-fu-u-mm sum ti u-un el excelcome mecí u-u suc A5u-uh n - Reulme 1, l)ru-s Ge/tI
1 <)u-.itt

vida niodemna. En la interacción ecooóníica queda
ah mííargeu-m ha procedetícia cuhtcmnai, la confesión re-
iigiu-ísu-u, ci géticí-cí y cítrcms atnibcu-tu-ms de Icus umetores.
Lo hou-iíu-mgéneo, lo equivu-u-lence, la Falta de forma,
1cm igcmah ganan ha batalla a la ímohieru-mmuiia su-mcial y
natural. Pnedu-ímina la pretensión u-le orden y mego—
hacicín cuí lu-u circulación econóníiea a cambicí de
deju-u-n en cl cauuuincí níúhtiples facetas referidas a la
uícmtcmexpi-esióim hítimíana.

Puesto a traducir tu-mu-ho valcír a cantidad, el cline—
mu> uuioldea las represenu-aciu-moes de la conciencia un-
divi u-mu-ti y- scmcial mu-u-su-u-u expulsar de huí níisínu-u- cuu-u-l —

quien smtru-í críntetuidui cloe ucí se ajuste a icis
pacrumímes de cxtneííía cmb jetividací Su itnageim se
acaba aptíderando u-le umuestras vidas pmrqcie se
cu-mustitcmve en el iuistnunmentu-u que nos penuííite ex—
puesan umuestras preferencias, míccesidacles, estrate-
gías, posibilidades, proyectos, colpas, compnoníi-
sos, etc. Precisaníente por su ounompresencia,
resalta pu-un encinía de los contenidos que debe ex-
presar hasta eh punto de convertirse él níuísnio en
contenido único y exclusivo a expensas de cual-
quien otro. Una vez mumás. esta es ha histoila (de so-
bru-u- cu-mu-íu-mei da) en ha c~íie el uuíedití dcvi etie fin.

LOS PROCESOSSOCIALES
I)E iWIFICACiON DEL DINERO

En general, al dinero se le empieza a considerar
unía rerdirir¡u-í absoluta por algo u-mí cuy 1 igaclo ¿u ha
stístanci¿u viva-de -hc- su-ricial:- -perquc--va-h-¿hl- >~

El hcchu-m deque una expresión esté de continuo en
iiuestras nuemítes, nuestros diálogos, nuestros ges-
tu-us, le ecmnvierte en algo eu-mn cu-muísistetícia propia.
Su onínipresencia deviene cínínipotencia. Todo lo
media. u-odu-u pasa uu- so través, tu-íduí luí hace posible,
imada quería fcmera u-le su zu-muíu-u de inílicmeíícia. Acaba
trascemidiendo las cruííciicicímíes su-ue iu-u-les ritme fi ha-
cen posible hasta hiposcasiarse en un donmmnto su-
prahuníano. Connu-m dice Agustín García Calvo pi-e-
cm sauíícíítc en re] aei ómí u-u la div iti izacióíí dci cii míeru-m
en la scmciedad níodeníía. «puestu-m qcíe “real’’ es
u-uncid 1cm u-he 1cm que sc h abí¿u-. tu-mínemímu-ms por criterio
“Cuanto más se bable de una cosa. nías real es”, o

oías existe’’»iu-i. El u-liueru-m cumn¡>ie esta exigencia
etí nuestras sumcíedau-les, pu-mm clic>, «cumple u-ms nuás
exigentes ieqoisitu-ms para recu-mnu-icenlu-i conmo ¡u-u cara

diu- bu-u-u-u- 4-/ñu-tve u-/rs Apu-iru-ris. Yen-tu-mg Kluuus Wagcuitíaclí. Berlín,

u-u-u- ibid.. puig. 23<>.
u- u- (3 uureiu-u Cuí tu-su - A - - Lic D¡c>s - 1 - u-mci mutí - ¡it uíicuiui. 1 99cs - pág 5<1 -
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de Dios o Su principal epifanía entre nosotros: es
lacosa de ha que más se habla, por supuesto»20. En
este sentido, las semejanzas ccun el Dios de fases
mnmediataníeuíte anteriores de la Religión se cons-
catan en diferentes aspectos: su míaturaleza sublime
e impalpable que exige que se he preste fe, su
orientación hacia eh futuro ecumno la esperanza re-
dentora de ha sociedad mcmdemna, su ubicación en
un dominio supratemporal e innaecesible en elque
se determina su valor a expensas de has decisiones
humanas y su condición de Juez Supremo que ele-
va a los que tienen Fe a una Futura gloria eterna y
condena a los que lían fallado en su Fe a los abis-
mos de la miseria y eh torníento.

A partir de estos procesos sociales de hipóstasis
del dinero, éste parece transgredir ha dimensión de
medio. Fuerzas misteriosas y enigmáticas operan
en su interior cautivando ha uítención de los indivi-
duos más allá de sus conu-íicic>nes sociales de posi-
bu/dad. A esto se refiere Marx en términcís delfe-
tichismo de las mercancías2t. Cu-mnvendnia no
olvidar que ya se tiene noticias del dinero en las
culturas mediterráneas del Egeo en las que anima-
les sacrificahes (como el cerdo y, ya en el período
homérico de la cultura griega, eh buey) se institu-
yen como equivalentes generalizados a partir de
sacrificios rituales ligados a ha reproducción de la
materia y a la renovación dcl cosmos22. Algo de
este poder u-írmohhador y ahqcíimnicu-m inherente a sus
primeras formas pervive ccumno resto no evidente
en ha sociedad moderna. No en vano, es icono de
prosperidad/riqueza individcmal y social en la uto-
pía liberal. Caí-los Marx ya hablaba del potencial
transformador del dinero que. con el adveu-íimien-
to del capitalismo moderncí, socava los cimientos
de ha vieja solidaridad tradicional, espohea al espí-
ritu burgués en su afán pu-mr transformar de conti-
nuo las condiciones técnicas y sociales, cosifica la
percepción del hombre respecto de los otros y del
hecho natural. despersonahiza los bienes inmue-
bies convirtiéndoles en fuente de enriquecimiento
individual, intemacionaliza icís intercambios eco-
nómicos a lo largo y ancho del mundo.

Además, «ha magia del dinero»23 altera la per-
cepción social de la realidad ya que ensombrece
las relaciones (de producción) que están a la base
de la (aparente) autonomía de has instituciones so-
ciales. Tiñe de objetividad y fatalidad lo que es
obra de ha inter-subjetividad y de ha contingencia
histórica. Ejemplo de ello son las mercancías que,
desprendidas de sus condiciones de posibilidad,
deambulan por la sociedad con ha autosuficiencia
que sólo parecen tener determinados seres religio-
sos en la conciencia del hombre moderno. Este,
fascinado por su lustre, su brillo, su atractivo for-
mal del que habla Walter Benjamin, las venera
como si de divinidades se tratara. Eh papel del di-
nero en has sociedades modernas es revoluciona-
rio. Una vez que se despoja de los grilletes mítico-
religiosos que limitaban su margen de maniobra
en has sociedades tradicionales, inicia un proceso
de colonización de ha conciencia colectiva que
modifica la faz del mundo. Su objetividad y fun-
cícmnalidad se interponen entre el individuo y lare-
alidad generando una visión cosificadora de un ac-
tor que no se re-conoce en un mundo fantasmal
que parece cursar con absoluta autonomía respec-
to de su acción. En este sentido para Marx «eh di-
nero es por ello el Dios entre las mercancías»24.

También Georg Simmel se ha servido de la fi-
gura de Dios para explicar los procesos de mixtifi-
cación del dinero en ha modernidad. Por ha absolu-
ta indiferencia con ha que circuía, éste se aviene a
representar bienes divergentes y contradictorios
entre sí. En este sentido, eh dinero no es ajeno a
nada ni a nadie. Todo y todos caben en él. Lo me-
jor y lo peor, lo sublime y lo vii, lo bueno y lo
malo sólo pueden cobrar expresión en la sociedad
moderna bajo ha forma de dinero. Esta es la razón
por la que Simmel percibe en él los caracteres que
definen al Dios que promueve Nicolás de Cusa. Se
trata de una coincidentia oppositorum que, por su
ambivalencia constitutiva, acoge a la diversidad y
a lacontradicción. El dinero todo lo iguala, sin te-
ner él nada que lo iguale, hace que has cosas mas
antitéticas equivalgan sin que él tenga equivalente

20 Ibid, pág 51
2i Marx. C. El Capital (Valí). Siglo XXI. México, 1984. pág 87-102.
22 Conviene subrayar que. si bieuí es verdad que en el caso de las culturas mediterráneas del Egeo el sacrificio del cerdo pre-

u-ende relanzar el cielo reproductivum dc la uiacuraleza, en el caso del período homérico de la cultura griega el sacrificio del buey
supone una dádiva de la sociedad a tuis dioses umara que, a cainbiu-i. éstos cumneedan suerte y fortuna en el campo de batalla
Consultar los mrabajuis de t-IKurniuxky, La esrruu-vtuu-a libidinal del dinero, Sigla XXI. México, 1978: BLaom. Heiliges GeId,
J.C.BMobr, Tuhinga, 1924.

23 Marx, K.. Eleme/mtts fiu-ndtu-u-tmcu-mttu-les para la cu-íticcm de la econonu-ía política, Siglo XXI, México, 1989, pág 113.
24 ibid, pág 156
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du--/srt St ¡u-u-u- iu-u-? u- (u-u-¡ttleq mu- hl chiu-mr u-ru- u u-í ru-u- u-/u-u-/o dc iu--u-u-u u-ru-u--tu-u ñu/tu-u-1 u-/u! ¡u- mcli m-iclu-u-u-u- ou-ruu-lu-u-nc,

alguno, lo expresa todo sin que él pueda ser ex-
presadu-m. Parece bu-u-bitar en el a/úeíu-¡ rIel mu-modu-u
Cu-íu-nu-m cli ce Jecín Jaecícues Gu-mttx - u-ÑI u-u exclusión lógí —

ca del equivalente general, al níisíno ticímípo que
sti su-íberuímíía y scí nu-iouicipuuhícm, le icapnmnie ciii eu-mrae—
ten cíe íu-rí.scu-ttdu-ncio - Es u-u pu-unu- ir u-le cutnu-í miicmndu-í
que fuineiouma»25.

Fui puuicíbruis ch pnu-ípiu-u Siunmel. —ccl dinero. cmníui
níccliuu absoltutu-u y, u-ti u-ni smc> u- ictuilicí, u-íunítcu u-le tun ¿uní
dc inecuntables órdenes Finales, en scm fomniu-u- psieculó—
gie¿u-, tiche reí aci uíííes tui cuy i iii ¡mu-ii-u-antes cumn i u-u ¡cíe-u-u-
de Dicís. u-jcie suihu-u-tiieiíte huu- ¡isiccílcígía pcíecle u-lescu—
brin, puesto cície guiza u-leí pni vilcgium de ¡icí ecmuííeu-en
ningún suu-cnilegiu-u. La idea de Dios encuentra so
esenci u-u- umiás prcífuuuíu-lu-u- cuí ci bu-clic> cíe que lu-írlu-u- u-u di—

vei-sid¿ud y 1 cus eu-íímtru-udicciuunes dci niunclu-u alcu-uu-í. u-mu-í
ha tun i u-luid cuí El., pcuesu-cm cj cíe es dc uccie mdci ecun la
bel tu-u ex presi ómi u-le Nicol u-ls dc <1 cts i luí coi/nc/denhiu-/

oppu-/silotu//u-. De estu-í idea u-ir qcur tu-id us las extruifie—
zas y tcídcu 1cm rícte es ini-ecu-inc mli ibir en eí ser en—
cueíítran su cmnidad y scm i u-~o-íl-u-eíuun en EL 5cm—ge la
paz. ha seguridad y ha ridhueza universal riel scnti—
níícntcm t~cíe se u-iu-u- cciii huí i cle¿m u-le Dicus y cciii luí eeuu-c-
ia de ritme existe imumrcí ucíscíl i-u-ís>4u- Lo clix- inri crí 1 u-u-
soc edad mncídermí¿u- es cmii atni lmcmto qcíe sól cm a él le
pertenece. Lu-ms v¿uiu-mícs íííás ncubles que cu-mmíípancceu-í
cmi 1cm y irla lucí nuiamía ecmnmící Fines ci ci lucís, tu-mies ecmmiudí
el u-irte. el cumu-íuíc un ictictí, el ciepumrte, el u-u-mu-un. cte - se
rebajan a la cu-mnu-li eón cíe uuícdi cus u-le emímiq uce i mmi en—
tu-> Nuida puede euiiiípetii- cumuí ch cu-uíártcn posií’ílilu~mn—
te cíue define ha realidad dci diuíencí. Todo, hasta escís
ucíbles valcunes riel lícuuííbnc, sc puede adquirir etící él -

Nada. bu-u-sca lo uííás subhi nie. dejcu- de referir u-ii dine—
‘cm paru-u- puicien existir cuí cutí umitíncící qcíe vu-m tu-mu-u luí re—

ahiu-l¿md ccmantitauis-u-uíiíentc Pu-ir elicí. u-u suiciccicucí íímuu—
clemnu-i liga el a stímutcm u-leí u-li uíeru-m a luís creene iu-u-s cmi eh
valcir sci

1mrcnnu-i. Eh cii neno u-upu-ii-tu-u se-gcínicl íd p un u ií¿u—
cci- Freuíte a has necesidades inmediatas distinción

ííaru-u- du-un iiíucstíu-m del estuitus su-mci u-ti y pos tl}/lu-u-lru-u-l

pu-unu-u- aseu u- Línanse cuí etuipresuis y oegcír mu-ms u- tix u-ms iii—

1íruuíclenu-ulílcs y- niesgu- us ¡mu míe n u-u 1mnuebu-í u-u ecumísí5cm —

cící u-le luí irlcmítiriuu-cl itíchivicíciuuí. El uíbsu-uicítcm cm su-u-mí—
deuíte hiende [mntutu-igcituisnu-muuy. ~mu-intu-u niiisuuicu «el u-lucís
tcíduu pu-mu-len-rustí es su-u su-itt-mishuí mu un u- 1 cii míe mu- u u- tucicí utucle —

i-uustmt tu- ei-ccuíeiu-m crí i)iu-us pu-un la u- tecmír-iu-u cuí cl chiume—
u-mu->?’

En ch euu-su-, cíe 1 su-ir mo] o’~cm tic uiiáu-í Ni k 1 u-ís
Lcílmuuiuumiui huís siunilitttcles cutre l)íu-us su- eh dinencí si—

u-> u-u-u-:~~ it. tus u--qu-u-iu-tu-/t-u-m/u-s- gu-u-tc-u-u-t/t-s- u-u-u- u--! u-tu-ruu-,asu-u-mu-u u--u--u-u
Si ni ru-mci - u-u. u-ip. cii.. 1977 p muí ‘73

atico tinos dei-ru-icemos teóricos bien distintos, que
t

tauntuién u-tesenííbumcan en el perfil aníbivalente del
umiechicí cli mci-cm. De heclící, u-ti (cnnpu-u ritme tune u-ms ele—
umícuitos u-leí mnutírící, tuimbiémí hu-ms seimama. Luhnmann
higa la real iriad u-jet di tíercí ah u-ii itum u-leí c-o~netuic pci—
cu-¡,u-rtu-lor pmumnííovidcí ímu-ír la ihustíuu-cióuí esecícesa.
Secón este ini Lo. cii el eciunencio se armííu-ínizan eh
tute rés i nu-li su- i duuui y eh fuírtu-uleci muí ientu-m del cmndemí

scícmah. Nu-m en saudí. cuandrí icus inchividcmcus se acer—
cao al nícreado liana iímtereaiu-íLmiar los excedentes
deris aduis de sus tru-u-baju-ms i ntemaetuian. negcmcman.
truituin y eu-mu-ííere muí n desde 1 ¿us buenmas Fu-ii-unas y uímu-í—
dales, desde la unesura y la cortesía, desde eh pri-
níadrí dc la ley- y el respecu-m a 1cm puu-etadu-m. La hegiti—
nímiclad que adquiere el intenes cecuncínmnecí abre has
puertas al eu-mniquec¡ níientcí u-le cus mnienulmnos de la
su-ucíeclad sin hesicmnar. ecmn ehhm. la estructura nu-mr-
uuíatí va de ésta. Antes biemí, ha ru-íbustece porque es
ecmnnatunal al tr¿stu-m eeonóníicci crin el níundum el au—
tuuecmntru-ul enimcicionai, la discreción. la búsqueda de
acu-merdu-i. eh respetcí a la ley, ha exdíuisitez en el ii-u-u--
tu->, esto es. trichas ellas características cloe pulen y
refinan la ecmnducca dc icís individucís en aras de ha
¿inimicmn luí su-ucíuih

Lutminaumn expu-mne su tecmnia su-íbre lu-u- aníbivahemí—
cía simbólica del dinero desde este mitcm que ha

muí pi-cg mucucicí luí u-ii-unu-u- de y irla níu-udemnu-í, ncí cuí
vuu-nu-i, eh cliumercí es «eh tni cm ofrí u-le la escasez scíbre tu-u-
fuerza.s>2~ Scí tesis u-upcuumtu-u- u-u- huí iu-ieuí de qcíe ru-un la
apamición dcl dinero la escasez cetínornica. autén-
tico deseticadencunte dc desóndemues y cciii II ictuis so-
ci cíles. cii u-uhgcí mía íííedi da pasa u-le cin¿u-s maocus a
u-mci-as. fluye y deviene sin detenerse cleFinitivanumen—
te De cml gún cundo. en 1 u-u ci reci cíe ióti ccmnti ímcía riel
cii nercí reside ha esperrmnza u-leí indiviclucí pru-ípieta—
mmcm en uní liii cinc) próspercí Cciii sin uso la ecuitiotn icí
lucrativa cíe las sociedades muucídernas ecímímímarece
e-u-mmnum ciii ~uegu-í de sonia pos1!1 uu-í y¿u- qtu-e huís du-ms
¡mu-u-mmes cí tic cu-mmiieneiu-ín salen beuie Fie iu-u-u-ias. Si en 1 cts
cc-dumíríuííías de scubs iste nci u-u- si empre había alguietí
u-toe perdía ya que. ccímncí dice Siniumíel, sólcí una
pumnie ccii la imítenés cuí clesprenuderse de cmnu cutíjctcu u-u
en u-ubtenenho, en 1 u-u- eccimiciun í¿u- 1 cmcnati va uí¿u-clie hmier—
ríe ponu-~ue cutio su-idi síu-mce tina u íc-eesidad y ci cmi muí ¿uu —

tuucnílcí su-u 1mu-utnitiíu-mtíiu-m cciii iu-í uíbtetíciómi cje clitíertí
El dinercí ciupí cuí luí escasez umuiterial en escuisez

cíe di níemcm. Pci-si esta esecísez mmci híu-íee simící miucudar,
circulan y líasar u-le níau-ícm en unu-uncí en eh níísíííu-m

rl <síu- su-u-mu-u-u- ¡lisis. ¿u-lis i u-u-míes u-Áuiu-iéuu - Bocu-uu-uu-t ¡Su-es 1 973. puig - 24

u-> ‘cm u-mu FIu-utu-uw, u’.. u- ;u--¡u-í. 1-vm tu-u- -¡u-ru-fi u-mu-mu-! u-b/d. Su-u tu rku-uuump - rruímíe tu-inmute 1 ru-u u-nu-u-. 1 u-)u-ib - puig - i Rl).
2-u- u- u-utiiu-íumuíu-u. \.. Iiiu- itirtsu-c/u-rtfi u-bu- Gu->su--//u-í/,u,/i. Smu-¡u-rkutuuip. ttuuu-rmeu-mnu u-leí N-ieu-uu-m. i 9149. 1uuig. 2153.
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Celso Su-/u-u-ches Cu-¡~uu-leqiu-í El dinero y el anhelo de inu-nortaliclad del individuo moderno

momento de pago, es decir, se simultanea la capa-
cidad de pago y ha incapacidad de pago. Dicho de
otro modo, «quien pagase convierte en incapaz de
pagar tras efectuar scu pagu-í. Sólcí se puede gastar
una vez»2u-i. Luhmann defiende que eh subsistema
económico se preocupa únicamnente por que eh di-
nero no deje de circular, mmci se escanque y no de-
tenga su curso con independencia deque sus eFec-
tos irriten al entorno del entru-imado económico de
ha sociedad. De suerte que. de una fornía u otra, eh
flujo del dinero recae en lo que Luhmann denomi-
na el doble círculo impenante en eh subsistema
económico: generación de luí capacidad de pago
para eh receplor y generación de la incapacidad dc
pago para el que paga. Renmite a la idea de que am-
bos momentos se necesitauí para reanimar de con-
tinuo la circulación del dincucí. En caso de peligro
de estancamiento, eh subsiscema económico aplica
su potencial acmtopoiético y autorreferencial cu-mn eh
engranaje bancario consisteníte en aportar dinero
allí donde éste no existe Según el propio
Luhmann, «el mecanismo del crédito produce un
espacio segcmmo con su posibilidad de generar ca-
pacidad de pago allí donde ella no resulta posible
en la circuhacióníí3tí. No en vano, «eh sistema eco-
nómico opera desde la clausura, ya que sólo pue-
de ligar los pagos a pagu-ms. Luí capacidad de pago
sólo se puede reactivar ecmn pagu-ms. Sólo obligando
a los demás a pagar se puede solventar ha incapa-
cidad de pago. El sistema ncm tiene ni principio ni
final: se reproduce a partir dc la reproducción de
los pagos. unientras se efectúan los pagos que re-
producen Icus pagos»3t -

Lo que Luhmann quiere expresar es que en el
subsistema eccmnómiccí, coincí en todos los subsis-
temas, subyace una difrrenu--iru- constitutiva entre
las fuerzas que unen y has que separan, has simbó-
1/cas que utíemí 1cm separadcí. y las diabrilicas que
separan lo unido. Eh que paga ingresa en eh territo-
rio de ha escasez, eh que vende uubtiene dinero y, al
mismo tiempo. avizora difeíemmtes posibilidades de
selección. Pu-mr tanto. el diu-íemu-í une capacidad de
pago e incapacidad de pagu-i. Pci-o también separa.

Hasta el advenimiento dc ha nimdemnidad la cos-
mología religiosa hegemónica en has sociedades

tradicionales asociaba a Dios con ha disposición a
unir los elementos del mundo bajo la idea de
Unidad, del Uno. En él convivían la verdad, el
bien y la belleza. Por otra parte, eh demonio tiene
«la función de introducir la diferencia moral en eh
mundo»32. Si eh Todopoderoso representa ha uni-
dad, en esta cosmología religiosa el demonio sim-
bohiza la diferencia, la fuerza maléfica que separa
lo que se encuentra integrado en Dios. Así,
Mefistófeles se autodefine en eh Fausto de Goethe
como ~<ehespíritu que siempre niega»33. En la so-
ciedad moderna, esa diferencia disgregadora abre
las puertas a un modelo de sociedad cuya unidad
se basa en la Fragmentación, asunto este que, como
dice Luhmann «no es cosa que corresponda a ha
moral, sino a la diferenciación funcional»34.

Por ello, lo demoniaco parece instalado en los
cimientos de ha modernidad. Las fuerzas disgrega-
doras anidan en ella hasta imposibilitar la recons-
trucción de la unidad de antaño. Lo que queda es
tensión, conflicto y hucha, politeísmo funcional
como destino de la modernidad35. El dinero, según
Luhmann, no es ajeno a esta situación. De hecho,
además de unir capacidad de pago e incapacidad
de pago posibilitando ha pacificación de la socie-
dad. «es un medio diabólico en la medida en que
neutraliza todos los demás valores en eh plano del
código y desplaza a un estatus inferior las razones
para pagan no-pagar»36. Su simbolismo monopo-
liza todo aquello a lo que se adhiere empobrecien-
do la fibra semántica del mundo. El dineroconsis-
te en un lenguaje poco elástico que sólo conoce
como posibilidades expresivas eh par sí/no en el
juego de la oferta y la demanda.

Obviamente si la simbolización dineraria pre-
domina socialmente muchos aspectos de la aven-
tui-a humana quedan sin expresión, mudos, silen-
ciados. Asuntos como la trascendencia, eh sentido,
la libertad, el sufrimiento, ha desigualdad e, inclu-
so, has mismas condiciones de posibilidad del ca-
pital cuya silenciación desemboca en eh fetichismo
de las mercancías del que hablaba Marx, quedan
en lbs márgenes de lo que se dice/se expresa en so-
ciedad. De lo otro (velado por eh dinero), mejor
callar (Wittgenstein). En este sentido, las fuerzas

Bacckem. Li. Wuu-mit /icu-u-u-u-lt-lu-m Bu-mu-u-Len -) Suhrkanip. Framícort del Meno, 1991, pág 24
~<>1 ~uhunutmmmí, N -- ()kcu-íou-u-isu-/u-u- A u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u m4ru-Ñu-u-u-u- - Wesude u-mi selíer Verlag, op t ademí. 1 990, pág - i 1 1 -

3m Baeckem, ti. op cii. 1991 pu 43
~u-2Luhuimanuí, N, Op cit, 1989. pdg. 265

~ Goethe. i w, u-mp cit., 1991 p mg 144
34 Luhnuann. N.. u-ip cit.. 1959 míg. 266
35 Comístí muir el excelente tmah uutí dc icuscixo Bcniain. l.u-m lmu-t ¡ma de lot dioses ru-u- la u-nu-rlertmiríau-J. Anthropos, Bareelumna, 2000.
3~ Lolíníann N-- Ope it. 1989 ~uu-u-u- 245
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(‘e/sc> Su-hm u-/u-tv Co
1uríu-c1u-u-í /6/ u- ñu-u- u-mu-u- u-- u--í ru-u-mhu-u-1u-u- u-/u- ¡u-u-u-u- mu-u- u- u-cm ñu/ru-rl u-/ch ¡u-mu-hl u-íchcu-u-u ‘mu-u- urhu-u-u-mcu-

dsgnegadcmras del dinero derivan en la apoteosis
u-leí sení icuhu-ug i s uuicí Ftmuici cmmíal - El 1 u-u-dcu ríertucumí Luco
del cli mci-cm aptuuí ca a ci cíe tcícicm icí c~cíc imuede pucíce—
su-un 1 ievu-í n ci uíícnuu y ecumíticí u-u-rl. (Ámti elicí se crusi lica la
pereepcióu-í de la real idu-ud (Adu-imncm/l-ltirkhei míícr),
se distcmrsioíí u-u- el ímcmtemmc ial ecmmuíu mí icu-íti vu-i dcl 1 etí—
guu-~c (1-labemnías) y se anestesia la capacidad re-
ncívadcíra ríe la scueieu-lad (C u-stumni acli s. Joas,
(Iidde-mis. Bu-muí-u-lico) Lu-t líegemí itiii u u-u u-leí di ríen>, en
clcFi iiici vu-t, priv u-u- a luís actu-un es su-ir ma les u-le re—u-u-pro—
piauise de sus acciumnes y u-ir rxprc s ir u-u- cualidad
irreductible e incransieribir qur dutune sus vidas.

Taunbiéim Ortega y Gasset ciechíccí hmuena Imante de
sus nellcx iu-míes u-u- 1 u-u- dci Ficu-u-eiuiui del u-li cíe ru-m en la scí—
emedací de ecunsumncí que deslucí u- u unte sus u-~jcus

37.
Lo qtte u-u scí euítencler engratídece iu-u fico mu-u u-leí u-li-
nero nuu es un edmujuntrí dc atnibutcís que le

1iei-tc—
necen en exclusividad. Más bien, las causas hay
que buscarlas en clctenníi nacírus camímbios scmcialcs
que sc producen en una época en huí que los valo-
res egrcg idus ci tu-e h u-tui defi nidci 1 u-u- civilización u-mce i—

dental (la tutu—al. eh eu-mnocinuiienccm. la disciplina, la
belleza) parecen c1uebrar. El cii nercí se chiviumiza
porque una ola cíe nihihisnio y de cseepcicismíuo
u-u-ti-av ícsu-u la u-u-gu-icui zu-u-uíte vi u-ha uiucicter uiu-u-. ecmmuicí i mmcl icu-u
la eniencencia u-le un nuevcí níuídehu-u u-he huinibre que,
descreiricí ríe u-cudu-u vaicmn que exija sacrificio, pi-u-u—
ycctuí y plan. sc neja lascinar pu-ii- el elemeiito cmiii-
mmcci que esconde eh cuunsumu-u suntuanicí. O diehu-m de
umtrru uííoclní. el ndmevum esecnu-uniu-u sumeiu-u-i. tícmn un hadum,
caneuíte cíe cuu-ulqo cm vaicmr ritme tenga qcmc ver con ha
disciplina y la responsabilidad en eh hu-umbre y. por
cítucí, u-lispcuestuí su-ubre tinta íííumueuí u-he cmb eiuus de cumu-í—
scminti qdie vumimuitul u-u tutí niu-uíícu serciginícuscí el fu-u—tui—
dable a¡maratuí de pnu-uciuceión u-le has suiciedades
u-ívu-u-un zu-udu-ís, u-luí ecíumící mescí 1 tadcí rí cíe el u-li uicicí sobre-
salga conio eh autéuítico icumutí de una nueva sensí-
buírl u-u-] son ml csmec izuuuíte qcíe se u-u-bu-e u-í icís emmeu-u-n—
tu-ms dc 1 u--, inri cumucías que puebícun u-iucshi-as vidas.

Seu-’un Ortega. luí cícte hace al chinero grande es cl
ennpu-qucnu-r u uuiientcm u-le cítros vaicmres. So figura se
real ¡ u iícuu u-j ur uuuctitioa 1 u-u- de u-mci-u-ms icírul u-ms ya cadu—
ecís Nt> tu m\ nu-uchu-u de espee iu-ii en eh u-linencí. sin cm
fuera de él. en ecínereicí. en la pérdida u-le vaicmres
reeccumes de una civilización uuícíclermía cuyos eumn-
tcurnuus cmpi ezu-u-um u-u- desdilíuj u-mi-se - la disi mmi zuición
del dinercí ccii uícicle ecmuí la u-u¡mamieiuiuí de cmii Ju-u-nnbre

-aíríbutoy - (-e-u - idiS -téuin imos u-le - -R u-mimen> - Musil-)
c~ue mío muemie umíntí umcnibucu-í cicle u-ti riel recrecí y chis—

frcuie ecunsumumista. En definitixa cl y ibm del dinencí
mmci cuece pci— las vi íicmdes pro¡miu-u-s sino pon iu-ís des-
gracias ajenas. Fluí un terreno social yermo de va-
1cm. asu-mmna pru-ípu-mniendu-í estímímulcís fugaces y de
ecmnlcí recumnnidu-m Coincí decí u Su mímnel stu ser ecmn—
síste en carecer de sctbstanria nías allá de u-u es—
tnictanmente funcional. Dc ahm su tenor precaricí,
vu-ulál i 1. incierto, líquido, dado a las flcuetuacicmnes y
a 1 cís cu-u-mnbi u-ms i tmipi-ev i stcis, rí cíe si ntumni /an cmn la
contingencia de la sumeiccíací u-loe le premunueve
eruuuicí el vu-ul cii- scmpremo.

Anítes de finalizan este repascí de has pu-ustumas
smeíu-mlógieas que han centracírí parte u-le sus melle—
xuu-ínes en ha semejaíiza entre Ditís y eh dinero, con-
vemídniuí detenerse buevemente etí has reflexiones
qcíe Cii. Decitsehuuiu-u-n ¡mu-u expuestu-í su-mbre el pu-u-rticu—
lan. En su excelente truu-bu-u-¡ci Leí prr)mesa u-/e la ri-
r¡uesa ru-l)sru-luta

mu- u-u-mmu-íh iza ecítí deceu-íiííí ictíto eh hmu-u-—
pci u-leí u-ii nencí en ha vida nícíclerna. Su cliagnóstiecí
se cu-lej u-u- u-le ha che-Fi ni cióuí de mneu-líu-u- u-le r-u-ímbio que
ha prevaleciricí en el pensu-u-nmientu-u sociológiecí crin—
teuuíporáneu-i Deustehíu-nann clesvehu-u- eh cu-imnpu-mnetce
iifttfginu-t u-lo y pu-u-iéticr> que ex ph i cu-í eh pu-itenie ial re—
s-ríhcucicíuíaricm qcme concietie eh dinero. En él hace un
~íumderdescícmcu-ivu-í/cueaíi yo. ~<elpícícescí u-te iuu- des-
trucción creati va»3u-u- del c

1cie habla JSchuu-npeten.
Su cirecílacióuí mío sabe otra ecusa qcme geumeran de
continuo nuevos productos y mercancías, nuevos
níedios de producción, umuevos consumidores, nue-
vu-ís sommnustru-is de energía. etc. Cursa ccmumvolsiru—
nandu-u u-u iu-ustituidru y abriendo nuevcus hrínizontes
de acción sienípre indeterníinados e imprevisibles.
Actúa ncspcmndicndo a puumycctos y níitos que son
efeetivcms cuí las su-mciedau-lcs y que hablan de pi-os—
pendan y nír1tieza.

En este se-ntidcm, eh dliumeru-m parece rrurleadu-í de
uííuí att necíl u-u religiosa que u-u-un n tui a cmii edén man—
cPu-u-u-ru- s empre pu-un llegan qcue esti niuha ha acción
nucmchi Fi euu-ndru las estructuras habu-írales, Icís proce—
su-ms che t nabaju-u, los si stecumas técuiccus. eh concep—
tu-u de necesidad. etc. Eh dinero exige su níuiti-
pl icacióuí ecmntincía. ¡mara ciltí u-u-piicu-u tu-udu-í scm
pu-mu-len miii muí u dci lo itt sti tcí idci y u-ubnicucho mí cíevrms
eseenanitus i umíbuidos de utnípia y mnitu-m. u-le pi-cm—
uíícsa dc riqueza. En este sentido, frente a los
cl iu-ugu-íóscicuís más si gn i Fieat i su-cus del peuí su-u miii cuccí
srmemológicu-u. como el u-he Parsu-mns, eh di nencí no
i-Cu-íi i te u-ch-a--fu ucióuí -adaptíu-í-iu--a-u-le--ia sour;edu-ud- en
luí que éstu-í. e u-mu scí u-u-vcm u-huí, u-u-jo stu-u- 1 cus pos ibi Ii u-iu-u-—

u- ii-u eeuu y- u-ii u-u-sse u u - - Lu-m ru-/»/iriu-u- u-/u- /u-ms u-u-mu-u-cris Au u smi-uit Muusl ricl - 1 984 pág - 24 1 —2415.
mu- líe umu-e ti unu-mm mmm - u- Am -. Dic Veu-/irisstu-uu-g u-/e.u u-u-/u-su-u-/ru feo Ru-ít?/m u-u-u-u-u-u-u-. Cu-muiupu u- Ve-rl u-go - Frutime miii u-tel Me acm. 1 999
30 -Sc-tíauit lucí Ci. 1 A - - (u-u-/uitrt ñu-u-u-o ícu-u- ¡u-u-/tutu- mu-u- u-- u-It-u-mu-mu-u -u-tu-r-iu-u- 1. (ii-tui u-u- - Fi u-mmce luí mu u-u 1 9863. puig. 1 1 8.
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des económicas de sus miembros a los recursos
materiales de que dispone. Antes bien, impulsa
la acción, transgrediendo y revolucionando las
estructuras sociales y teenoeconómicas de la so-
cíedad. Su dinamismo sin Fin expresa lo que
Deutschmann denomina el tnito de la espiral4m1
inherente a la civilización capitalista en eh que
se hacen transparentes las Fu-ucetas destructivas y
creativas dci dinero. Este ucí ceja en su empeño
de muitiplicarse y crecer pon lo cual cada uno de
sus pasos tiene algo de inicio y final al mismo
tiempo. Como cl Dios de Nicolás de Cusa, actúa
cargado de aiííbivaleneia ya que su curso apun-
ta al juego de estructura y desestructuración si-
multáneas.

El «mago» de esta proyección imaginaria pon
la que la sociedad atisba en la Icuntananza atisbos
de prosperidad social es el empresario. Este es el
que intuye/ve ha estructura teenoFuncional de la
sociedad en ciernes. el que avizora sus posibles
modos de producción, sus niodos de organiza-
ción, los futuros mercados, avances, etc. Su ¡ni-
sión es la de dirigir y capitanear un audaz proce-
so de caníbio social plagado dc riesgos y de
promesas de desarrollo sociah. Curiosamente
responde a una llamada. su acción tiene mucho
de afectación pasional (y de irracionalidad) y,
por tanto, por paradójico que parezca, le aleja
del modelo racionalista del horno economicus
tan caro a la ciencia econónmica. Esta, quenién-
dose fijar en demasía en la realidad a la mano, ha
despojado a la acción económica de su acicate
imaginaricí y poiético que ineita al dinero a in-
novar y crear (y, por canto, a destruir) para cre-
cer y multiphicarse. En palabras del propio
Deutschmann, «lo más alejado de la realidad no
es la utopía, sino el análisis presuntamente rea-
lista de la sociedad resultante de has teorías eco-
nómicas y sociológicas vigentes. De hecho, este
análisis se revela errónecí porque la sociedad
efectiva no se corresponde con el realismo so-
ciológico y económico, sino que se encuentra
dominada por un principicí de desarrollo profun-
damente utópico: la promesa de la riqueza abso-
luta, eh sueño del individucí de disponer de la to-
talidad de posibilidades humanas, algo que es
u-nherente a la forma de poder del dinero»4t.

EL DINERO COMO VEHÍCULO
DE TRASCENDENCIA

Por lo común el caminar infatigable del dinero
se percibe, no sin razón, como un proceso que liga
irremisiblemente al hombre con la empiria, con la
materia, con ha inmediatez social, con lo mundano.
Su búsqueda, su gestión, su disfrute implica trato
humano, interacción, sociahibiiidad, contacto. Si
bien puede abrir las expectativas del individuo ha-
cia un futuro más o menos previsible y dichoso, su
empleo vineuha a los hombres entre sí en la arena
soemal. Ajeno a cualquier buida metafísica del
mundo, eh dinero lleva tras de sí ha estela del cru-
do realismo consistente en circunscribir las espe-
ranzas del hombre (moderno) a su comercio con
una inmanencia entregada a sus maquinaciones es-
peculativas. Sólo en ésta, donde rige eh tiempo his-
tónico y se ausenta cualquier atisbo de perdurabili-
dad, cabe pensar, por la insulsa sucesión del
tiempo-medida (segundos, minutos, horas, sema-
nas, meses, años), en planes, previsiones y méto-
dos que pueden catapultarle a un futuro (temporal)
mejor. En el discurrir histórico de la sociedad mo-
derna no se preven sorpresas, ni se atisban ruptu-
ras. En él rige una concepción del tiempo lineal
cuya secuencia cronológica es previsible, necesa-
ria e irreversible. Parecería mimetizar ha sucesión
lógica y ordenada del cálculo y del razonamiento
cuantitativo. En este contexto histórico, según
Bauman, «la identidad es algo construido y a cons-
cruir paso a paso, ascendiendo pisos, desde los ni-
veles más bajos hasta los más altos»42. En este
modelo cronológico en el que todos los fragmen-
tos son iguales y homogéneos. ha identidad se for-
ja «en eh curso de la carrera profesional»43.

Las ideas de enriquecimiento, prosperidad y
progreso, siempre adheridas ah dinero, necesitan la
vindicación del escenario intramundano (en detri-
menco de cualquiersalida ultraterrena) en elque el
hombre, en este caso, el individuo propietario o el
burgués prototípico de la modernidad, da muestras
de pericia en ha tarea de «ver» negocio en el hori-
zonte histórico y de activar las estrategias a su al-
cance para actualizar, con el tiempo, las posibili-
dades que avizora. La mentalidad burguesa
constituye ha personificación más preclara de este

40 Deutschmu-íann, Ch, u--Dic Myu-hcnspiraie Bine wissenssoziologie tnuerpretatiu-in industrietier Rationatisierung», Soziale Welt,

u? 97, Heft 1, pág.55-70
4t Deutschniann, Cli.. Op. cit.. 1999, pág 179
42 Baurnan, Z., Mortru-hity. iniu-uiu-srtoliu-y and ou-her life srrau-egies. Potiy Press, Cauííbnidge (u-ngl>, 1992, pág. 164
~ Ibid.. pág 165
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asertcu. Eh sentidu-m u-le su vida se crundensa en la ten—
dene iuu ecímuipo 1 si va a 1 u-u u-u-em iiiti Iciciómí cíe ni cicieza.
Ni uigúuí u-mu-mu-u uubjci i vu-i q cíe eh u-le u-ííu-íuusuur diiiei-o su-u—
cisFu-uce el aFán de este honíbre que pmcmyeeta sus es-
peranzas cuí eh mcci uíccí dc ha lii stu-mmiu-m (stnjctcí u-ti ecu-muí—
bití cuinti ncmo ) - Euí so tnu-u-tu-í cu-muí él cuspi ru-u- un cítescmrar
dineucí sirviéndu-mse u-le su u-ullatu-m empresarial, de la
su sceníu-u-u- u zae u cítí dc scu eu-uíuipu-mnt acuí en cci, u-le ciii cutí —

tu-icotmtmu-ul hérnetí cuí el gasicí Fútil y- u-le tina ucivericí—
sa unu-ii-al mííeneanti 1 r~ue adviene u-le la vn gdirtzacicmn
del u-mrrhe u su-ir- i u-ti u-u ííu-u-nii r u-le la bú sqcueclu-u i ud i vidual
del be-ncFici o eccmu-íócíí i ecu. Ptuede u-lee i rse. mu-mm tu-un cci,
díue <u-el cu-ííáeter cíe su-mciedu-u-cl uit ídeíuícm mc Fcmerzcu- ini—
tensarnence este ¡mmumeescu de tumunclanizacioní del cli-
u ercí y 1cm cu-ínv críe cuí i u-ii u-u-gen u-tel mu mu-lo: la y dci
del hu-mnibre sc recicuce a so catíacidad cíe u-cunen su tucí
cenen. Tu-mdu-u es cuí u-ieFi niti va cuestión de d imíertí cm de
cálco luí»44. Pu-mu-Iría dcci rse, a fcmem de ser excesí vcí,
que el set- u-> nr> sr-u-- h au-ííieti u-u-níu-m sólo pcueu-lc ecimui—
pre tíderse en 1 u-u- nuicírlermí i dcu-d bcmígcícsum u-u mu-u-rl ir u-leí
hetu-eu- - o ¡u-u-> lencí (ciitic ru-ii

El u-un si u-u vu-unaz cíe u-li ncmu-u ud— jicírte u-leí i mcli viducí
umíríderucí su-ml—u llega a etmníprendeuse cuí stt vencía—
u-lera dimensión ah trasí u,. u-le luí ascesis intrainun—
du-uuíu-u- ríe ha religióni ííru-utesu-an te tu-uní i n FI cu-yemíce e-ii cl
dcsarmu-mh luí cíe u-u- uiuocicnuuidu-ucl. Lcu u-mmígcmsu-iu-m y luí zum—
zcmbru-u rl oc vi ve el Fiel pnovuueu-u-u-lu-ís pu-ir cl clesccuuio—
cmiiien trí su-ubre scm su-ii yac ióíí cml ti-uítemi-cmua. ccíyu-u de-
cisión cíe fi ni civ u-u só/rí a Di cus le crime spcmííde,
u-u-lientau u-un mu-mu-le luí u-le ace i ómí su-mlcada hute i u-u- el dci—
minuicí inti-u-uumíundancí cíe la existeuieiu-u cuí eh u-loe ha
ar tuvidad- prsudtmctlvu Febril - se mci vi ndi e-u-u- cuí luí - hmá—
sícuu. ecumuio umícucho cíe uiliciyeuitu-u-m 1cm u-lcmu-hu-u eu-uuru-msivcu
Dc este uimocící. según Webei-, nace el espíi-itlf riel
u-apiíu-u-Itsmo q cíe. den vcudu-í eu-ihu-u-tei-al muieuí te del lías—
Fotídt u mcli ciuísru picitestumnte. luitiiemitu-i cid uuucicheicí u-he
u-mrgcu-mí izcueióuí su-mci cuí y ecu-mm íóru-i i ecu- q cíe scur-mu-íli za el
beuíeFicicí eeómuu-muiuicui bcíscmdcu cuí cl níuétcíu-lu-í, el ciii—
tu-ídu-umnimuium, luí cliscipí muí, el nigu-im, 1cm ímmcmdicnírium y 1cm
iuíu-mulemumei ón - y- en luí rep i-u-ibaeióti rIel ecunscínicí cus—
ten tcmsu-m. eh gastrí Ctiiii pcm is i vn y ch eu-mce ii-rae u-mu al
de u-ms semíticicus Reniuine u-u uu-íu-u- rlctemuniu-íu-udu-u uuícuítu-u-—

du-ud r~ tic, u-ti u-lcr- ir u-leí í>ru-upi u-u Webeít «ha euíccmntru-u-—
dci so real i zu-íe ióni mu más idee cm u-tu-tu-u cuí lcu- u-nt udc mu-u cmii—

ímnesu-u capitahisicí. mi uímisucítí tienílící ritme éstu-i ¡icuede
meccuniumeer etí cidiciélhu-m su-u c—icís u-udeccíu-uuluu iuíuíícílsu-u es—

~4 Ru-mi,— huí uiíu-imiee. 1. ti, (ibsu--u-u--u-u-u-tdcu- /u-u- u-u-u-curIe ru-u- ¡chi tu/ u/u-su-Ir Iu-u-
paL>>?

hmiricual»t. Eh cuscetisnio rehigiu-usum del protestantís—
muicí inFornía. corno dice Robertu-í González León,
«1cm especiFiecí de la actividad enípresanial capita-
lista que es capaz de planificar tun beneficio pci--
mmianeiíte: dluc puede. por tantrí. regular el i nstintu-m
de huencí y superar ha inmnediacez impulsiva de la
relación ecmn el dinercí para calcular u-mbjeci varnente
u mí a reuítabi lid u-ud »46 El espbitu-í dcu-l u-ru-piíu-¡lis¡nr num
cícíeda cxci usi vaunemíte deFinidrí por un iliu-ííitadum
ctpetiu-o u-le u-li uíercí cii 1 u-u- imienítal idad bungcuc-sa, coincí
pudiera itídicar W. Scmínbarc. Más tíien, resiu-Ii mía
«cuí ha aslm i rule ión u-u unu-u <s renítu-mb i Ii du-ud pcrmncuneu-ítc.
a un beneficiu-m regcmhcíclu-í pci— el eui cci 1cm, pl u-u-ni i Ficacící
y suenuípre renovadcí en el tieciilmci»’? Eíí esteclinía
su-me i cuí dc Fcíerte i muípru-mntu-u reí igicusa tu-u- adquisición
u-le dimíercí ¡mu-un imuirte del i nrhivi cicucí pasa pu-mr la uíeci—
vicIad ímnu-mdlucti va. es decir, por el cálculo de proba-
bihidades cíe benelicicí, eh intereanmíbio cuí eh inerea—
dci. huí rae i u-mu-ti i ¡aciómí del tnabaj ci, 1 u-u- cmbj e-ti vcíeión
dc ha uíatumalexa y u-leí prumpicí hu-mmuíbre, el tienípcm fu—
tcii-um. ci desencanccsmienu-u-m rIel níundu-í. Estu-ms aspee—
tu-ms earactemizaii ah rapital¡snu-u-> Ir/u- ~Of1u-ííríe la iuicí—
dei-u idad rente a cítruis ti pcms de u--rtpiíalis¡no
1/ru-ir -unu-u-tI (cmii prescus caími tu-ii i stu-u-s eu-mnsti tuidas para
Íiuícunciu-un huí cuei-ru-u, esmuncí etí Címincí: eumpiu-ahisu-ímcu
ucmcmeuuuutih u-le tipuu espeeculcutixcí ritme eticcumnauí Icís
muiereademes en nuníercísas éprueas de ha historia: el
eu-upi tu-mi i s uncí usuran cm que, imon mcd cm del pnéstu-umííu-m,
cx pu-ita has míecesiduicles u-kl e cícis)4 q cíe tío desení bu->—
cauí en Icí i ti sti toe i címícul izcie i ómí de tun cnu-udciu-m scmcial
bu-usado etí eh rál eculcí y etí tu-u rae icumíuíiiu-lu-ud Fcmruuiai -

--ij u-ttigcnsftcms su-m-ieu-hu-u-d - -íntcríc ¡el - i mmcliv iditici
uuíu-uclerímu-m es ecmmíscíbstane i cuí uí la i dcci 1 ipi ecu-u-míen te
uncudenmíuí del hcmmuíbme, 1 u-u ríe cíq mmcl ¡ter lío—ru-—sí—¡it u-s-
¡no (su-4/2,u-uu-u-le—¡nrhn > si u-u u-mu-mci apoyu-i qnc su imenie u u-u-,
edítí stcu-cíe i a y tenue i dad y al mu-ungen cíe cocu-hc

1uier
eu-mmíchiciumríu-unutc Ictunílícun. couutesitumicul. ecuitimrcul cm cíe
génercí. Se cumuvierte en artíFice de su pnu-u~iia bici—
g rafiuí si ci u-leí egumí en lítídenes extericures aquel cm
qcíc le ecitimpete a scn u--u-une ene i a: sen ha ~uilea acmtu-m—
nidací u-he sus decisicunes y acccms Es u-u épu-mcuu- u-leí su—
etc> c~ cue sru-—s-ujeír¡—o—sí—mismuo. Sti bvaee u-u este mcm—

cleicí hcumíicu-iiu-u cl icícuil dc hieguin u-u ser u-wo—¡nisnu-o, u-le
uicttmu-uhiu’u-mn cuí el escencmniu-u dc 1cm luistu-íuiu-u cus pu-uteu-í—
cial chau-les u-loe le si ngctlanzan, u-le lograr utí u--ost reí
u-í¡u-¡rru- u-~cme le diteretície dcl restu-í cíe iris iíídividcmcus,

l
6u-/mu-c/ iilcu-/¡u-t, tuusuu-iu-uumiu-uui átlu-uuusuuu cl N-luiguiuimuiuiiuu. Valeumeicí toQui.

tS Wetuem Nl,, tu-u- u-A u-u--u-u- /uu-u-u-tu--u-u-cmu-u-u-u-- u-- u-/ u-u-plr¡u-mu- u-Ph u-u-mu-.¡tu-u-/¡u-u-u-tu-u-. t’emmírmsum]ui Bumrcetuumu-um tu->87 u-ig 67.
-u-> Ciu->mmzál e, 1 cutí - R - - Eh u-/u-/3u-u-/c so/u-u>- u-/ u- u- /3¡u-u u-/¡su-u-u-o ru-u- ¡u-u- >ou 1ru-/og ¡u-u- u-u/u-u-u-mu- mu-u-u-u- (215 Nlu-íd rlcl. 1 6395 puig - 68
u-’ lucí -- puig. 62.

-u-> Wetíer. Ni. h/muu-cu-u-¡u-u- u-~uu-u-u-u-u-íu-uu-¡u-tu- gu-u--u-mu--m-u-u-h I-idi<. Mu-’yuicuu-. 1075 puig. 282
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de hacer resaltar la identidad como bien más pi-o-
pio e irrenunciable. La forja del carácter que indi-
vídúa ala persona es ha batalla que libra el burgués
a lo largo de su vida.

En este sentido, la econcimía lucrativa que anía-
nece con el advenimiento de la nuodernidad nada
tiene que ver con ha econonuia de subsistencia más
propia de un esquenía social estático, jerárquico y
cerrado, ecínmo el del hu-mmnbre tradicional, donde
ideas como interés, benefieiuí. cálculo ofendían al
conservadurismo del espíritu religioso que le im-
pregnaba. La umueva econtímia viene aconípañada
de un nuevo hombre empreuídedor, de una burgue-
sía que vive apasicmnadameuíte la misión de poner
en funcionamiento el dinero en busca de dinero.
que descubie horizontes de mercado y negocio,
que destapa estíniulos eccmnónmicos donde parecían
no existir, que profana los hííiíites más sagrados de
la solidaridad tradicional, que innova de continuo
para estimular eh gasto y. su-ubre todo, que abre el
horizonte de enriquecimieulum a una capa más am-
phia de la su-mciedad. Los ideales de prosperidad y
distinción parecen estar nícis a ha mano a partir de
un modelo económico que sólo coníprende el lu-
cro desde la circulación incontenible del dinero y
desde el riesgo consubstancial a la misma. Nadie
queda al margen de este hícírizonte de pu-msibiiida-
des. La valía, la autoconhicumíza y el tesón serán los
argumentos a utilizar por eh individuo en su aven-
tura hacia ha salvación níeclicla pu-mi-eh dinercí ateso-
rado a lo largo de su vida. Pu-un medio se encuentra
ha sed individual de notoriedad y reconocimiento
social, el ansía de dejar surecí, de encontrar espa-
cio diferenciado para una identidad que aspira a
perseverar cmi la níemonia dc ha sociedad. Por tan-
to, solidifiu-arse en eh tieíuípcm y cristalizar cuí el
imaginario social son eleníeuítos, conio recuerda
Bauman en nuestros días, que, de un imiodo u otro.
conciernen u-ti gesto severcí e imnpersonal del hur-
gues.

Puede decirse, por tantcu. u-hue. en ha circunstan-
cia epocal de la mu-udemniu-had. el individuo propie-
tario se rehaciona con el dinero como con un obje-
to transido de propieduides excepcionales o
numínosas. Pero no en lo cíue tiene de Fuente de
deleite y dc disfrute, más alíím al regodeo constí-
mista de ha sensibilidad pu-usmnodemna. En está. el
dinero tiene una signiFicacítmn unas ceñida ah pi-e-

sente inmediato, a la intensidad de la experiencia
liminar consistente en dejarse encantar por el
mundo de las mercancías. Por eh contrario, el hom-
bre burgués tiene puesta ha mirada en eh horizonte
de luturo donde el paso (previsible y acumulativo)
del tiempo es necesario para la tan ansiada multi-
plicación del dinero. En este marco cronológico
no cabe cualquier recaída en la dilapidación y en
la ostentación. Se descarta, por tanto, el móvil
consumisca del dinero. Eh titanismo burgués inclu-
ye método y ahorro, plan y acumulación, todo ello
hasta eí extremo. O lo que es lo mismo, el disfru-
te se posterga, el deleite se difiere, el placer se re-
trasa. En palabras de Max Weber, «la ganancia no
es un medio para la satisfacción de necesidades vi-
tales materiales del hombre, sino que más bien
éste debe adquirir, porque tal es eh fin de su
vida»49.

Puede pensarse, por tanto, que esa pasión eco-
nómica se reconoce en el devenir del tiempo his-
tórico en el que laconstancia en el hacerse expre-
sa y se solidifica en la riqueza producida y
atesorada, ya no como fuente de deleite, sino
como vehículo dc trascendencia y de salvación in-
u-lividual. Lo que está en juego en el trato con el di-
nero es el ansia febril de amasarící como principio
de reconocimiento y distinción. Cuando Weber
apunta a que ~<alguienpase su vida trabajando
guiado por ha sola idea de bajar un día a la tumba
cargado de dinero»5tm> ilustra con acierto ladisposi-
ción anímica del hombre burgués. Eh dinero, eh
arte de gestión, acopio y multiplicación de la ri-
queza, se convierte en cifra de trascendencia (in-
manente), transporta a Icís prohombres económi-
cos a la eternidad, ah paraíso de la memoria, en
definitiva, a lacondición tan cara a la modernidad
de peru-lurabilidad e incorruptibilidad. Eh burgués
aspira a perdurar corno el dinero que, como re-
cuerda Marx, «es eh tesoro que no roen las polillas
ni el orín. Todas has mercancías son únicamente
dinero perecedero; eh dinero es la mercancía impe-
recedera»5t -

En este sentido, eh dinero esconde has potencia-
hidades simbólicas con las que los individuos pue-
den traspasar has fronteras del tiempo histórico
para acceder a lo a-histórico. En él se cifran las es-
peranzas de salvación individual. Ya no ante Dios
(ya Fenecido), sino ante los propios hombres y la

4~ Weber M. Op cit., 1987. puig. 4K
>0 ibid.. puig 71
Si Marx. K.. u-mpciu-.. 1989. puig 1 (>7
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sociedad pu-un cl hechu-u de hu-uben ecu-u-miado el pru-mce-
su-> Faú sticu-u u-le ao tu-irreali zuíci (mu-u mmcliv- id0cm 1 hae eu—
u-lo frente a cíbstáculos cte todu-m tipcu. Se tiaca de una
suene de reltiosíu-lu-íd loiti,. ecmuuící imísincia Walter
Benj u-un i u. yu-u que tras eh cícuehacer eccunónuíicrí del
burgcnés late la sed ríe in mu-írtaiidad de ha u-íoe ha-
bIaba Uííu-uíuíonu-í. Uncí dc luís ejemuipicís cuí icís que sc
percibe erín más uit idr¡ rl afán u-he pci-u-lunar en el
tic upu-u 1cm cciiistu 1 cíyc u- 1 u-irte De heeiiui, eu-mu-u-íu-m
apunta Ceoi-g Stcmncm Ii píu-mduceión y recepción
u-he cíbras cíe-u-unte r n so scnticlum cnás auuupí cm, es 1cm
qcme urus pci-muí itr c dimpan tun hcu- ex perie mmci u-u- dc la dlu—
ración, cíe un tu cmííííum sí ti u-utcu-u-lcm ras-Sin has arces, 1 ci
psiqtíe liii mu-u-u a cstu-um mu-u- u-lrsu u-ídcu- u-u-tice su ex ti u-mc ióu
pci-su-mci al. y cuí tu-muces mci mu-ii-latí u-u lógi ecu dc lcu tu-mecí—
ma y la desespenaciómí - Es <u-le ucuevul juntcm cumn tu-u le
reí igicísa ti-asee uctente y en cierta relación cumn ella>

u-u poics¡.s 1 u-u u-~cie mccciii te 1 u-u- it] 5C u su-u-tez de iu-u espe—
ranzcu-uÁ’.

En gcmueru-íh - la u íuu-uchern idu-íu-i (pru-utescu-ín te) desecín —

fící u-le 1 u-us 1 tuduis luís i u-iíu-ígemies, che iu-mdu-us las pimícumas.
~rexeeptcíquizás u-leí etnatcí»5 u- ímrecisainente por su
fidelidad a la realidad seca. desnuda y sin reFeren-
cias oh traten—e u as cuí la q cíe habi ca el ocies-ru 1) i u-ms. eh
lícita bre - Cuítus> y u-u sc vis lo mii tui-u-u- cuí ci
Reuície i mii ien tu-u seuu-iti IB u i-eídiu-u-nclt5m, el nctratru
perimí i te ci cíe cii scm cspu-uc i cm cicícicí u-u 1cm u-u-temí-u pu-mi-al i u-tu-mci
y universal dad mesichumuí aquellos mdi viclucís prós-
peros que hamí dcj ídu-u su sel1cm y su icleníticlad cuí ha
su-ícucclad, eu-mnvmrtícííduísc en ceietuíidu-u-des a i imitar
y en protu-mtipcms quc dr

1 u-mí ícscmmiancia su-íeial - Es-tu-u
cnt—u-tu-luí en lo iuímuur unu-mi-mal es el necu-mmiuiciiu-mienícm de
1cm épu-ícu-i u-un te luí pu u-mci u-u dc 1 legu-ír u-u sen inrI iv i dcíu-m y

ecmn cmibuir u-ti bien scíemu-í 1 [-miclefiu-ii ti ½-u-u.<sccmrlci g rau
bu-mm bre dcc ini du u a scítín cxi vii- al pastí riel ti cnipci
necesita de escu i uuiagen retruicí u- cíor irga a sus u-les—
cenclíentes lina severa gu-uirnma dr mcii uccus sustitui-
rá a ¡uuumti i- u-he este niumníen u tui u-u huís tu-u-pires u-ícmc de—
corcubauí icus pu-u-redes u-le 1 cus gruí u-ide s umíu-íuísíuunrs -

Estecs ci u-imu-mtivu-i ummu-mr el -‘ muir u- 1 u spu-ueiu-u pnmv:uu-km
u-u-pu-ii-cee u-u-cite u-ms u-uju-us cíe rcuu-uicíoírn cs¡iect-udu-un lii
ecu-pi tu-ml i su-a q cmi cíe unu-u-si mu-ir u scís ru-inriucí udauios 5ti

cnn u y-em-sc> pu-mi-ti ciiiu-ii- u-leí ritme el miii s muí si fu- ii-ii-mci ~mumu-—
tcm>

55
Nuí sólcí ci clinercí higa al bu-mu-ubre mííu-uclcmnu-u crin

luí i nmííedi u-u-tez inuinclana Ah gcm cíe esu- u tu u-uy- desde ci
íííu-ucncnto cii que sól u-u ccmmu él pcmcdeíi su-u-ti sfcuecrse

su- Suciuíen-. (Y (Ju-u-u-u-u-uu-ifiu:cu-,u- u-/e /u-u- uu-u-—u-u-u-iu-ñu-. Siru-meluu-. Mututricí

has necesidades más urgentes y vitales. Percí. a ¡me-
sar de lo ineludible de éstas, se u-mi vida ecín relativa
Irecuetícia que las necesidades metafísicas aníu-uí-
u-salí en 1 u-u-s hícmnclo nu-u-s de la y dci lío nmu-u-mía. Se trata de
aigu-m necorreníte etí toda cultura y scmeiedad, ccumnu-u
biemí su-ube Dan icii Bel 1. u-u-ti un cíe lu-u- visión qcíc hu-u
pci-cío ru-írhu-u u-leí hcmu-ííbnc mííu-uderu-íu-m huí sicicí i u-u- u-le uní
sen síu u-mu-mci honizcmnte qcíe la pura inmanencia u-les—
acralizacla. A través del dinemo eh i ndi viducí pi-cm-
pi etuiricí ecumual i zu-u s ci sed u-le inumiortal idad du-undo
pascí a un nuevo nícudo de concebir la traseenden-
ciu-u- a ha que acceden pu-mi- sus pru-mpiu-us mnériccís au-íue—
litís i udividucís que se han inmu-mrtal izadrí en su
u-mbmu-u lícusta ecmnvertirse cuí pru-mtu-mtipu-us y íííorhelcus de
la scíeiedad.

Euí el maztmu-iaitiicntu-u de Joseph Sehuiuípecer reía-
ti vcu a ha figura del empresariní en ha su-íciedad uncí—
demna se deju-u íiciu-cu-r este acicate u-le 1 u-u- i ti mu-mrtah izu-u-—
ci óuí eu-muu umía cicu-ricIad u-ne-niu-hi ana. A la hcíra dc
efectuar una expícuración benmnenéoticcu- de los ide-
ales u-loe mtmeven scms aetcís ecrmnonhmecus, hhanía la
ateucicin la acusencia dc Icís principios rectu-í—cs que
u-le tu neuí u-mi hojeo eeohu-onhic-u-u-s. Luí u-u-cídac i a y el des—
alící díue ¡iresiclen sus aetu-ms constituyen una res-
puesta eneacmvcu- a scís iricentiduníbres nehigicísas
c~cíe. cuí vez u-he paru-uh ii-u-u-ríe, le cu-utcupciitu-un hicte i a el
Foturcí. Sus acciones, lejos dc bascurse en un previcí
ecmntrasce ecín lu-u- experiencia. estáuí impregnadas de
fe y cdmnveneimnientu-í. «deimenden de la intuición. de
ha capacidad dc ver has coscus cuí fu-unu-ría que se com-
pruebe ímu-ustcnionníícmíte ser ciertu-í, u-u pesar de qcme íící
¡mcmcu-lu-u eumííípncmbu-urse cuí el u-ííu-mniíentu-i, y de hacerse
carustí dc cus hechos esenciales, dejando a un hado
luí accesorio, a pesar de que mío sc puedan explicar
icís ¡ini íuei picís ecmn u-imreg icí u-u- iums ecu-ales se proce—
de=>5u-.Lcí u-mpenu-u-t i virlu-u-d del cálcu1cm y u-leí pl u-un cobra
visía o lucí vez que 1 u-u- puisión ecumnu-íííí iccí huí preuudicítí
en él, una vez que la acciómí ya sc ha puesto en
mumarcha, unía vez que ya ha echado a andan. En de-
fi u-mi tiva. -e-h- eiriípncsuu-rin -no uu-e-táu-u-- ¡mmcvia nieclitcuci<mn
y cáleo icí, si nícm que éstrus emítru-un cuí fuimcicmuatiu, cuí—
u-cm desde eh mu-mcnentcí en que u--u--/inluve ncgu-meio an-
íes u-le dI OC la e xpcricu-íe i a he cié tu le ciuite u-u- nu-uzón.
Apu-myaclo en ese conveneimicimtum sc lanza a la ac—
ci ómí, ti-ami sfu-unuííu-u unu-mu-leí u-ms cíe tm-u-tbaj cm. u-clac i u-mu-íes de
¡mrcuchueción, hábitu-ís sociu-meecínu-5u-ííieu-ms. entranmadu-ms
soci u-ti es, cte. Ni el niióvU dc ¡u-u u-íecesidad (u-ii icí cmti —

2(11631 - ~uág.264
Su- Mmmiii (u-mrd , u-... féru-m ¡u--u-u u-u-u-u- ¡/izcu-u- iu-iu-u, A ti u-tui cuí ti ni vcnsi duirí, Muidrid, 1 987 tuigo - 58

Fi urektíuu-n-d u .1. Li u--mm//u u-ru u-/ch u-u-’u-ucu u- ¡u-u-u-/u-tu-u u-u> u-Ii tu-u-u-/itt. A ka1, Mu-mci mi cl. 1 u-mG) u-mdu-u- - 272
u-’ Roiz-diomuiénce, 1 tI. Op. eiu-. 999, pito 55.
Su-u- Se tutu ni u-idem 1 - bou-fu-u- u-/ch u-/u--u-u--fu ‘fu-/u- ‘fu-ii ¡u-u-u-fu-u- u-u- su-u-u-u-hm u ¡u- -u-u-- 1—ti tI -. Nl/si ecu-. 976 priv - 95.
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Celso Sánchez (bapdequí El d¡cuero y el anhelo de inmortalidad de/individuo u-noderna

hidad), ni eh estímulo del disFrute postrero de los
beneficios constituyen eh nervio de su forma de
vu-da. Su ser más íntimo dice iumnovar, transformar,
destruir para re-construir. cuí definitiva, crear no-
vedad, escenarios inéditos, algo qume Marx atribuía
a la clase burguesa. Sería algo así conio el líder
que conduce a la socieduid pu-mm derroteros adversos
y arriesgados ya que, despu-í¡adu-m del hábito y de la
u-nereia social. visualiza negocio y prosperidad allí
donde eh resto vishumbra incertidumbre y debacle.

Sin embargo, tan nobles u-leales ajenos a la ne-
cesidad y al consumo apurutauí ala sed de inmorta-
lidad del empresario (o dcl individuo propietario
siempre ihaníado al riesgo en sus negocios). Aspira
a la reputación y a la distinciómí que le permitan so-
lid¡jicar su nombre en ha utíemnoria social, ecmnver-
tirse en referente de acción pu-ira los otru-ms. Tras sus
actos se escu-mnde un intentum dc crear «un reino pri-
vado, aunque no necesanianíente una dinastía. Eh
mundo moderno desconoce tales posiciones, pero
lo que puede lograrse por el éxito industrial o co-
mercial es la uumayor aproxiuiíación ah señu-mrío mmmc-
dieval abierta al hombre nícídcrnu-u. Su fascinación
es eseneiaiíííente poderu-msu-i pu-ira las personas que
no disponen de otro medicí para conseguir ha dis-
tinción social»57. Eh deseo de distinguirse, de es-
culpir su noníbre en el panteón de ha nícínoria, de
no-morir, actúa silente cuí stí cluehacer eeon~miccm.
En este sentido Sehumpelen u-u-socia al empresario
con el deportista cuyo imnpulsuu no es otro que ven-
cer por eh mnisuuio hecho dc vcííeer, dc acrecentar su
valía persu-mnal. de granjearse reputación y recono-
cimiento, dejando de hado u-mu-muís efectos derivados
de la victoria. Por ello. «eh resultado financiero es
una consideración secundaria, que se valora en
todo caso conio eh índice de éxito y conmo síntomas
de la victoria»58.

Una su-meiu-uiogia deiííasiadu-i ajustada a lacatego-
rización económica ha difundido una visión del di-
nero en la que éste aparece cuimo una institución
estrechamente asociadu-u- a hu-u- acción racional, al
ajuste medicís-fines, a la necesidad, ha utilidad, ha
escasez. Sin embargo, tras el dinero late el com-
ponente imaginario que perunice ah individuo ti-as-
cender su experiencia, escapar a has condiciones
objetivas de ha existencia, dibujar escenarios de di-
cha, esbozar el triunfo social en sus vidas. El di-
nero comparece en ha modenuidad como la posibi-

lidad del individuo de distinguirse, de convertirse
en modelo social, de legar su nombre a la posteri-
dad, de inmortalizarse en su hacer, todo lo cual he
lleva a modificar de continuo un orden social re-
versible (en los términos de Flanna Arendt) pro-
dueto del potencial revolucionario de la acción
económica que sacraliza ha modernidad. El orden
sufre los vaivenes típicos de unos cursos de acción
que tienen en el individuo el principio y el fin de
su razón de ser. En este sentido, el dinero no es
fuente de estabilización estructural (como plantea
Parsons), todo lo contrario, estímulo que lleva al
hombre moderno, como sabía Marx, a transformar
la Faz del niundo. Así, pues, «las fuerzas que im-
pulsan el capitalismo no se encuentran sólo en la
mera satisfacción dc los deseos «dados» de los
consumidores ni tampoco en ha aspiración a un in-
cremento de ha eficiencia y la «racionalización».
Se hallan en lajóscinación irracional por las posi-
bihidades que encierra el dinero. No es descabella-
do considerar al capitalismo como fórma de pro-
u-lucción utópica que supera a todas las otras
utopias y las cclipsa por ejemplo, al socialismo,
como hoy sabemos»59.

EL ANHELO FAÚSTICO
DE INMORTALIDAD

Como afirma Bauman, sólo una sociedad que
intuye consistencia y continuidad en los cimientos
de su circunstancia más inmediata puede pensar en
la prolongación de la existencia más allá de la ex-
tinción física de sus miembros. La sed de inmorta-
lidad del hombre moderno hace pie en el mundo
de ha vida en el que las cosas parecen perdurar.
Dos ejemplos que apuntan en esta dirección son la
familia y la nación. Ambas instituciones constitu-
yen unidades de destino en las que los individuos
ven trascendidas sus identidades en una mayor que
pci-severa en el tiempo, entre otras cosas, gracias a
su contribución. De algún modo, su ser queda in-
mortalizado en esas obras que reúnen el esfuerzo
de ntmmerosos agentes que en ellas se reconocen.
Su prolongación en eh tiempo pi-esta sentido a la
transitoriedad de la vida individual.

La burguesía también quiso ser inmortal por
mucho que su actividad pasaba por afirmar lo in-

X ibid., pág. 102
u-u- ibid., pág. 102
>9 Decmtsclíu-uíann, Ch.. uu-Oeld u-mis absolutes Mittet>u, Beu-liu-mer Jaurnal ¡¡ir Sazialogie, Voilu, nY 3,2000, pág. 310 (pág. 301-

313). Las cursivas son níuau-
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íííamuente y icí comítiuígente, cuí ecmncieccí. por u-u-/ir-
¡u-mu-u—se cii icí crí tu ndu-un i du-u-d dc icus nc-guie u-ms Si bien
su vida sc eeuu-ra en el dinaníismcu inherente al in—
tei-cu-u-níbium mereu-ínt i 1, clumude tu-ídcm ci metí luí ci ciii nitcncm
en iruquececirun (indi y irícios. tuiercanme icís, cliuiercí). eh
bungumés aspimu-m um peudurcír. Cuumncí u-upcintcu- No,-bemc
El cus. su melenemícia es ha numbieza, su sel 1cm dc di s—
ti míción. sus tiiu-uiicm as pu- ilirias y sus gestu-ms pu lercis y
nt cícul i zuicícís - L u buru-u-uesm u-. si gcmi enu-lu-m esmuí este tu-u-,
gui su-u-u- de ru-uu-heu-u rsr dc cíluí ecu-ms dci rau-le ru-ms e i unes—
tncíctibles tía casa tusas umbnu-u-s cíe arte) tmu-mnsiu-lu-ms
u-le imuidiciótí. dr tmcmíípu-u u-le iu-lecítiu-lu-u-u-l Luí cilcís se
i-ceu-musc la cumutí u-mci mcl ucí dr la tu-u-calia y luí uííe u-iiuiri u-u-
dc Irus u-umíte¡íu-msu-u-dums [—uru-mcc cm luís clases rhcunííiííu-ucítes
de u-u pu-isíuícuu-íercuiu-iu-ici u-lcídu-u-s u-it eumimsciiuiu-u rumuuípcítsi—
vu-m y. ¡mu-ir cuide, u-it ecu-muí lii ci ecmuisí u-u-mute cíe resiclene ia,
dedir-u-u-e u-Sn pi-cm fe-si u-muí uit, veluie o luí. mcl u-u-e i cines alee—
tivu-ms. etc., 1cm miiu-ucicniiiu-lu-urh imumgcmesu-u iíivu-utu-m cmi tu-mi-lucí
a tu-u císcur-iu-ueióii clisticir-ióui—peiu-humu-tbi hicluid

LIna umbru-u litencmmicí cicle ¡mersu-mííificuu huís vicisitcu—
des del hu-umííbme níuudcnncm (en su tíatcm cumn el cune-
mu-u) es Fu-u-as/o de Cu-u-meu-lue. En su segcmrucia jucurte sc
reccígemí i checus e iii u-tui cicutíes cicle e su-u-mecí u luí circous—
taiieiu-i cíe cmii íiiu-icielcu hítuuimcurutmu \‘ sricial que, desde eh
utuieluije uííuíu-ídu-uuíu-m cuí cl cIcle tu-mu-tu-u iííticlu-í, se siemíte
eu-mmíreníuidcm cuí cus ímnolcmndidu-ucies cíe sti u-uiuímu-u- mu-un ci
dcci u-he íícmdhcmmu-um Sí en 1cm ííniuíueru-m pu-mm-le u-leí cinu-umííu-m

Eu-íumstu-m se u-ubiscruu-u cmi imulmu-mniiuuiíclu-m de tu-u y-iscosiu-hu-iu-l
¡íu-u-sicmnu-ml ritme u-iesu-mtu-u icís u-tcu-u-us hmcnmuíu-u-nu-ís smi tiícdiu-u-t—
enriuí ¡irevicí. cmi tu-u- segcmumu-hu-u- —ultirlicí lucir eímcou-ítmu-um iu-u
níamuenu-u de cícíe tu-u almo cichauiei a cte sin vi dci i títenirur se
deslmotu-lc. sc exprese en el -nct-uíd-u-m ex-tcríu-mm -a- lfu-t-ves
de la cíce <mmi =><~i.Luí esí u-u imante. (icmet líe jíemusefíu-u- u-luí
Eu-ucmsccm c¡cme ímemsu-uuuilieuu el iu-íumíeuísu-m pu-uteuueiu-ul u-le cmii
líu-mu-íí ¡inc que. iiajcm 1 cus e Feetcís u-le cuí a Ii ibr¡s ter¡ui—
u-vs/u-u-. ¡ucumece no cmíecuuítmcím uuitígrití u-ubstu-iecílcm u-u scm
scmcuutm cíe ru-muís ertin luí u-ílíiuítciut u-le 1cm meuuí u-tui scí cetí—
tru-u u-Ir uí¡íru un u-miles cuí eh ritme ci e cuiscí del muí o tídrí se

1mhícu-u-u-m a scm u-miuiu-ii¡iu-uteuiciu-u 1 cms pncmpiu-u-s ¡icuicubicus u-he
Rumisto uluísmn muí este uisemcu-í: <u-Anie luís u-uíu-ísu-. iii reí—

utí se cxtnr u-ídc si ti i ínuiu-esu->u-u-
1 -

¡ u-i scu-u-uiuiu-l u ¡iu-mrte u-he tu-u umimící ¡mretenícle sc:m címía
ecmniípcuisaruu-mmí u-ml ejemc-ic:iu-u de inícrcuspeeeiu-Su-i u-u-uuímííi—
ea quíe se electcScm cuí tu-u líniuiici-u-i ¡mu-unteS i cuí ésu-u-m te—
saitu-u ir> ru-u- -u- iu-hu- u-lu-l lu-ou-u-u-bre es¡íu-ui ecucící mu-mm 1 cus títí—

tenei u-u-ii u-icu-u-le s u-irritiet ípi cuis ¡íreeu-mnsc- emites u- u-iu-i
scmjctu-ms cuí cumiitruul nu-meíu-uiiu-ui. cuí u-mr¡tmélicm ciesecie 11cm el

u-u-u- t-Seriuiutmii. Ni bu-u/u-u- /u-u- u¿/iu-Iru- vu- u-/u-vu-u-’u-uu-u-uu-u-r u-u-u- u-/u-u-mu-u’
(iu-uetlie.iNV, Opeim.. 1991 puie. 411

u--’ u-1u-u-u-<ulvu-. JW, Otí cii 1991. pág 3~S5
u-> iiemuiiuuuu Ni. u-mp. nL iu-i9 u - puíg 88.
u-> mNd. pu-ii>. ST

hrn¡brc de accir>n címíebrecido pu-mr cl iu-leuu-l de ges—
ti ómí téctí ieu-í u-le huí íuíu-u-teria u-leí u-ii oimdo. 5cus eleníuemí—
tu-ms sus enengicu-s. sus pru-meescus. sus enigumías van a
enupe-zar a cicublegarse ante la Férrea vumicmntad de un
hu-mumílmnc qume sc su¡merpu-uiíe a tcmu-lu-u couutiugemícia y
u-idvemsidu-u-d - Preu-eííde hacerse u-a-u-cm cciii eh muítimmdci,
nu-íctmhutrí e de rae i cmuucul i du-u-d técnicu-u-, pnivaríe u-he ucí—

veclcu-u-l. En palabras u-le Faustu-m cine. eummu-i res¡muesta
a Mefistófeles. eje-nnplificu-íuu eh tituiniscuicí u-leí mu-mu-ii—
bre u-nu-ídermícm: «Entumnees miii espíritu osa exeederse
a sí níuisnuící; u-uqtu-í yrm quisieru-u- luchan. estu-m u-u c~cuisie—
ma vencen. Y es prísible .. Pu-mr muy crecida cloe
sea la uuíanea. al pasar ha u-mía, se rinde u-tute cada
cuumneuicia. y pu-mr mumuelicí cicie se u-ígi te u-irgoti u-isa.
cuníu-u- tuis igu-u i Ficu-u-u-ítr ahtui a Sr yergtie su-íberbiu-u fi-emite
a ci la, y- cuna pequrna miau uímd idad ha atrae ecu-ii
Icíenza. Emítuinces rumurchun pu cstu-í en ci espííiu-o ¡mían
su-mure ¡micun. Pnu-upu-mmcmu-unatr uíue dije. eh gu-mee exu-íui—
si u-cm u-le reelícuzar dc 1 u u-ii-ii la el niucur i mpetcicisu-m. de
red cíe ir huís 1 mu i tcs dc 1 u-u tu unuecla extensicin y mu-u—
ce ría metrcmceclcn u-u- 1cm irlos iii ir cudemí u- rcm de sí miii sníu-u-.
Pascí u-u puiscí líe sabidu-m cíptíram tu-u- ecmcsu-i u-Smi tal es miii
atíhucicí: u-uve-ímu-círu-u-tc u-u sectmuidaniu-u>m<u-?.

Píescus, ímcíentes. femmcmcu-u-rriies. t¿ubnicas y cuircus
muícmctíu-ms ejenípícus eonsticuycii melencnu-es de uní miucí—
u-leí u-u lucí muí u-u-lucí di tic iii u-u-mí i¡mo 1cm tu-u mii u-micii u-í y luí emie rgiu-u-
dc 1 u-u mículcí mu:mlezu-m imama edificar iuu-mri zmu-ítes u-le u-u-cc i óuu
u-uuás previsibles y cumrhencuu-icus A cus oju-ms de utí acuccmr
ecunuucí Mdi 5 q tic ecmuuscugió l~oeu-ucu- ¡mu-ti-te dc stí y u-huí uí
luí riíticu-i u-Ir luís privilegios eeu-uu-íu-Smííieum—scueiu-ules u-leí
horubí e burcines -í éste «luí que le i utemesa es el ¡mi-ti—
eessrcu-ctu’u-’ yu-u-ecenador- a través del- ecía 1- “u-

1 u-

levu-mu-u i u u-mci u tu-ms s tic ñu-ms sc mine iu-u-nicitlu-msecuii cuí piu-u—
mies y 1 u-s lamit u-siu-us en bahamuces, las decís mííás u-lesemu-
imemuacícís s cmii avu-mgu-mnu-es u-u-¡uu-u-meecmu y desapuímeeen
Ó- pu-ulm icícicmnes cuí tercus scímgíendci ¡mcmi- cmicu-uiitu-m»), cuí—
eeuudiemíu-lcí y u-uhiinetíu-umndru umtievu-cs lcmnuíuu-us de vinci y
u-u-ce íu-umí=>u-tPor este uííou- i vu-m tu-ms gnu-u-uídes pru-íyecí u-ms cte
cu-mmustrcmeeiu-Smu e ti u-ms que Fu-ucístcu meecmmicice Sti cu-upaei —

cícící de i u micuv-uu-eióui y ti-u-u-mis fommuicte u-Síu «su-un huís pi mcl—
u ml ches y luís ecutedruuies u-le luí épu-íeu-í miuu-mdemnu-uíuu-u-. La
ciiu¡mmescm fu-mcisu-ieu-u- es cuí el Itucicící. cuncí luehiu-u- eu-muítru-u eh
cicuuupu-í y ecmncru-u u-ms niesu-.u-ís e i uíípcmncherables que sc
eseciticictí en él Un u vn muí us rescmltu-u cciii uit iclez iu-u-
u-m mícmmu-í mizu-u- dc 1 o su-u-ii mdci dr ciii ugu-u-ru-u-íu-leru-m cíoe prcmiej u-u
cuí híumíuubme u-le iu-u- ecmnmi.itcmmu-ul nííeertiu-lcíu-ííbuc ci huí umis—
íííu-í u-u-su-ecu tui-u-u dc vis mí

Sigití XXI. -M¿xieu-u-. 1991 muí
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Celscm Su-ñu-e/tez Caprlequ-u-í LI dineu-o y el anime/o de iu-uu-nortalidacl del indiu-u-iu-luo moderno

Esta es ha tesis del excelente libro de Haus
Christoph Binswanger, Dinero y magia6u-. En él se
realiza una atinada labor hermenéutica del trazuu
faústieo que atraviesa y caracteriza al hombre mo-
dei-no. Según eh propio autu-mi-. el dinero desiníbohi-
zado de la niodernidad. el papel-dinero promovido
utihitaniamente porque facilita en grado sumo has
operaciones económicas, ciemie mucho qume ver con
eh anhelo del hombre mu-idem-mio por acercarse u-u ha
inmortalidad. En las primeras páginas de la segun-
da parte de Fausto se encuemuiran Fragmentos nncmy
reveladores relativos ala operación alquinuica pro-
tagonizada pu-ir las autu-mnidau-hes estatales consisten-
tes en transiormar ha supuesta riqueza áurea ence-
rrada en has entrañas de la tierra en valor
económico representado, etumno indica Foucauht,
por el papel-dinero.

Es el ingenio siniestro de Mefistófeles el que re-
cnimina ah eníperadon cuamído le recuerda que
«aquello que no podéis auncmnedan, iníagináis que
nada vaie>m(utm. En ha era u-le la represenlarión ha ri-
queza, más que de has fornías que se adivinan en
tos procesos naturales, deriva de la sabiduría hu-
mana. Es esta, precisamente. la que protagoniza ha
auténtica alquimia uuícídemna que, segu-in
Binswanger, «consiste en la continuación de la al-
quimia con otros medios, es decir, extraer el valor
monetario de ha cosas, hastu-u u-íue todas se transfor-
man en valores monetarios»67. A este respecto su-
mamente expresivas su-un las palabras de
Mefistófeles: «A uno le falta esto; a otro, aquello;
pero aquí 1cm que taita es dinercí La vendad es que
no se le coge a puñados del suelo; pero la sabidu-
ría sabe hacer surgir lo que yace en lo nuás profun-
do. En has venas dc las unoímtañas, en los cimientos
de los muros se encuentra oro acunado y sin acu-
ñan. ¿Y quién lo saca a luz? íííc preguntaréis: el po-
der de la naitmraleza y el espíritu de un hombre ca-
paz»68. Si la alquimia consistía en la intervención
del hombre en el devenir natuiral con la pretensión
de aceleran sus procesos de crecimiento en icís que
has impurezas subterráneu-ms hu-íbríu-ín de transmutar-
se en orodu-u-m, ha cconoiíííu-u umítíderna descansa cuí ha
capacidad defiu-icirgir-u-u- del hu-ucríbre. no en vuuncm. «él
mismo prcmduce dineru-m, ya nu-m ha natcimaleza»70 El

valor ya no se encuentra en has condensaciones de
riqueza incorporadas en la materia, muy ah contra-
rio, brota de una racionalidad humana cuyos pode-
res mágicos van a construir un modelo económico
que, ajeno a la ideas de necesidad y escasez, va a
consolidar y sostener, en la historia, hasta (preten-
der) eternizarlo, el crecimiento económico y, con
él, el incremento inagotable de dinero.

La economía niodemna se define como una eco-
nomía lucrativa que poco o nada tiene que ver con
una economía de subsistencia. La nueva economía
consiste en la eliminación de has necesidades natu-
rales y eíí la creación constante de necesidades
nuevas. Su eje lo constituye ha acumulación comím-
pulsiva y tenaz de riqueza, no su disfrute irrespon-
sable. El mito que ha promueve es el del hombre
productor (fu-orno fa/ter), no eh del hombre consu-
midor (nuestro actual horno videns). La economía
lucrativa «apunta a necesidades imaginarias que
pueden muitiphicarse por medio de ha fantasía hu-
mana; son inagotables. La economía lucrativa
vive, por tanto, una tensión infinita. Esta resulta
del ansía de dinero, porque el dinero se multiplica
mas rápido y fácilmente a través de la creación de
dineucí (papel-dinero) que a tuavés de los bienes
que deben obtenerse iabu-mniosamnente a partir de la
nuiateria del mundo»7t. Esta idea es ha que defien-
de Deucschmann: el dinero queda definido a me-
dias si sólo se ve en él un medio técnico que, ante
determinado nivel dc recursos económicos con ¡os
que cuenta el orden social, aporta ah actor meca-
uuusmos de ajuste y adaptacióíu al níismo Además
de esto, y sobre todo. el dinero abre posibilidades
dc acción (inversión, negocio. compra-venta, etc.).
Por ello se encuentra henímíanado con ha poiesis, ha
fantasía y ha iumíaginación. todas ellas crangresoras
de los limites que derivan de las necesidades del
sistema social. No sólo es gestionado por la racio-
nalidad medios-fines, como pi-opone la economía
y, bajo su tuteha. ha sociología. Su circulación lle-
va tras de si la presencia de otras potencialidades
que transportan al hombre a otros escenarios futu-
ros y posibles. Se trata de una institución que per-
mite ah individuo trascender su situación, iníaginar

Stuttgart, 1985.u-u-> 8 insw-utmuugcr. 1 iCh., Gu-/u-i u-mu-muí Mu-u- gu-ie, Edititun Weittírcclíc,
66 Ocuetime. 1W.. Op. eic. 1991 tmág 250.
67 Binswangcr, ViCh.. u-ip. cii.. 1985. pág Si
<u-u- Cu-ucu-hc. JW, Op. cit.. 1991 puig 25(1
69 Sobre la ccmcstiíuui u-te tu-u utiqol milis. couistiltar luís trabajos ya elásictus dc CG Jung, Psicología y u-ulquiu-nia, Plaza y Janés.

Barcelouía. 1977 y de M ceca FI u-u-u-le. IIeu-ru-u-yu-s s a/u-umu-¡nuisu-at, Aiiu-ínza. Madrid. 1986
‘u-u- Binswangen, ViCh, Op. cii.. 1985, pág 59.
‘u Ibid.. puig. 134
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hazañas, otear hmumrizu-unííes, futuitasecur ennímnesas. cuí
definitiva, desafiar al tienipu-m. El dineru-m. puir tanicí.
mío queda 1 igadcu exciusivaníente cuí lu-onu-o ecou-u-onu-u--
cus, antes hmien, sc arraiga en la Fibra creativa de la
acción hunmana que se proyecta y se inmagina en el
ciem¡mu-m futuu-ui.

El u-unu-u si u-u-cíe evu-meau-ídu-m cuí el i níagi Ii u-ti-idi unu-mu-leí—
nu-m la idea de u-lunación y consiscemícia. Si bien so
presencium deja ríe ser un hecho en el traccí ecu-mci—
iniccí entre icus hícmmnbres crí oua éímoca cuyo simbu-m—
1 ismnu-m es ci de 1 u-u representríririn setniolrigiu--a. 50
evu-ucación y scm rescmnancía siguen impregnando
un a acti siduuu-l eccmuiómul iccí crí tu-u- que el híu-mmuíbre ¡mmcm—
yectuu scí s espemu-u-nuzu-us u-le u-u-u muiuiu-mitai irlu-ícl áumea>u72 -
Nu-í en vancu, tu-unu-u en esta eccmncmnmía es traducible a
u-uncí, yu-u que éste resiste el pasu-m del tienípcm. hace
qume mío haya pérdiu-lu-í de su-cuí u-ii- y- cubre 1 u-u posibi 1 iduid
dc acoimiuhación sin fui. Cu-mníu-u recuerda Ju-íhn
Lu-mckc a sus eu-mntcruulmcimánícu-ms cmi eh nnu-umíícmítui tu-tu-u—
duteicumícul dcl muí tui (liberal) del cumumuere i u-u pu-teifiecu-—
dcur, el dimíercí niu-muietu-uni u-u u-ces tina ecíscí u-jcíe ¡mu-mc] icun
crmnservumr síu u-toe se ¡íudriera, y que, hícun mutucí
ecmnsentimnicimtti. pumdiamu ecuníbian pu-mr u-mtru-ms prcmdcme—
tos- verdu-RIemu-íumíemute- út-i-Lesu- pci-u-u- dc--¡íatcíra¡cza -co-
rrcmptibie.»73 Esta ecu-mu-mu-ii ía qume no ces-a u-le ru-ene—
rar nicí cme-¡u-u, u-ml miii s umítí tieu-npum. no deja u-le pi-u-íd uncir
muís u-uncí. cííuu-s su-u 1 dei, uuuás ecítí sisteuíci a 1 a u-li —

meuisicití creu-u-ti vun de u-una eccmu-iu-ímíu-u- u-loe clescan su-í
en la uncuvación y revu-mlución u-leí escenanicí soeiu-u-l
dessu-e la ciii huu-uni icmuíte de iii Fi ti it ucí cuí el qcíe ha iiiul—
ti¡mhieacióci dc u-u nic¡ticzu-m pu-ii-cee uíum cíucu-muitnu-um limi-
te pu-urqtu-e nuídu-u u-le lo ¡mnodueiu-lum. ¡mu-ii- cq u i ‘u-u-u-len u-u
tírcí, sc pierde—pucíme cuí ch tieun¡mru. Sólcí hay espa—
cicí pu-u-mu-u- la ncprciu-hut ce lótí iiiciii tau-la dc luí miqcieza.

La capacidad nevculoeiu-mnania dc la cíuc habla
Muurx en reí u-me ióuí u-ii iuu-uuuuhmre bu-irgumés se picu-smuíu-u en
huí idea de u-tui mmu-mgresu-m ecunstauu te, scístcuíiclcm y duru-u-—
deno y, pu-mr tcuu-ícum, etemutí, u-le ci ti hu-mínbie u-j cíe su-mrccu-í
tcmdu-m rubstáculcí cuí su caníi nu-ur triunfante. Pu-mr ci 1cm.
<u-este herhcm crcati su-tm cíe tu-u ccu-iuíoiim íu-u u-les¡íicrcum cm mu-u
fuusci nación uuírmmí stmcuu-msu-í, 1 u-u fasci ncmei¿muí del cree i —

m íeuutu-m simm fití. dci putígnescí eterucí. La eerutmonuía.
de este ucuu-ídu-m. cuuuuiu-t temícuicí ¡íu-u-ei a luí u- mcu-sccndcu-íci a -

es decir, ría niuestmu-u-s u-le un carácter trausgrescmr u-he
hiunites r~u-íe el hícmmímbre había buseadu-m cu-ntcnicmi-meii—
te cuí huí religión. Nu-i se ti-u-mu-u-u de luí emeemucicí cuí ch

unas allá, sino de que la economía abre al honubre
moderno eh horizonte de la infinitud en lo niunda-
no»74. Sc desvela que ti-as la econoííuía lucrativa
u-leí ecu-

1mitalisuímo nuoderucí imaipita ese ideal de exis—
tetícia duradera qtíe se hace transparente en ci pro-
cescí de crecimiento peru-nancnce en una concep-
cicín ectíuiónnica que tu-ido 1cm transfu-mrnia en dinemcí
prcídcmeidu-m y gestionadcí a ca¡mniclíu-u hícmr el huuuuíbre.
Siguienduí cl mazonaínientu-u de Binswagem; «a tra-
vés de la reducción de todas las cosas a este deno-
minador unitario en eh sentido de la vieja expre-
sión ti lu-msóliea Unu-u-u-u-u- el esa- rau-u- cerguntu--u-r (cl utící
——eh fondannento ecunufun de tu-idas has cosas--— es ha
existencia umuisnia) se accede a un nuevrí nivel de
realidad sopeniumr. Ciarauncumie este nuevu-í nixel de
real dad se umíanifiesta en r1ue ci dinero nu-u se pudre
y puede acuniuharse a voluntad»

75.
Pmecisuuímucntc por esto, «eh íuícmíído inoderuící se

define ¡mu-mr la victoriuu- de u-u ecu-mu-uní ía scmbre el tiem-
po. Luu- nitídernidad mira al futurcí. ci dinerum busca
reímncídhucimse genemu-u-ííduí interés cloe, a su vez. se
¡muede invertir y así en una eadenu-u- sin fin, a—u-em—
porcul »76, Etí cítras tíal abruis, lo que u-/u-it-u-u-, ir> que se
C5 te¡ctrfu-iau lo --que- -se - snultu-/tttu-:a -es- un- prcmccs-c} -dc
íuícul u- ipíieu-u-e i óíí eeu-imióumu i cu-u smi desnícu-ycm a pu-u-mtir dci
cual el espinitcí del hombre u-nodeíu-ío eontcmpu-mniza
ecmn la idea de ru-lmsolu-íto. Nu-m en vancí este creci-
miento parece ucí tener ténmnincí. La reproducción
dci interés, la innu-mvación técnica. u-u creación cíe-
necesidades constituyen los elenícutos de un verci-
gincíscí ~mruueescíde erecimííientru u-loe queduu- ecmnteni—
dci y su-istcnido en eh tiempu-m iíistóriccm. La cumnsís—
tencia u-leí círcí parece adiv iníanse cmi eh gestu-í
fcu-ústieu-m del hmoníbre mu-udcmno. Conviene no olvi-
dar u-loe <u-de trmdu-ms Icís mííaravi 1 icíscís mumodcus u-le u-u-cti—
viciad abieru-cís pu-mm la burguesía, ha única aetixu-idad
que mealmímente significa algu-m para sus muiembros es
hu-u-ecm u-linerní, cuecínící huir ecu-pi tal. ammmcmuitouiu-u-i- plusvu-u—
lía; tu-idas scís emuí

1mmesu-is scmu-m níemaírícníe níedicís
pamuu alean zar este fimí, y ucí t ir=nencuí sí nii síu-íuu-s
más qume un interés internícdicu-nio y transitoniu-mu>

77.
El uevcrscm u-he este esceuíaniu-m de ha muícmu-hcmnidad

capi u-cuí i sta cuí el c¡oe tcíclcm es truudcíe i ble y canj ecubie
¡mu-un u-ii-ru es eh de ha ccmnsi nuiente u-lesuuíatenialización
dci u-ííumídu-m. 13-u- sol iclez áurea que scupomta eh dina—
unísuíícm y la unu-mv it iduid u-le la uumu-mdern idad ecubra vida

7> ihid.. puig 12
Lume k e, J - - Su-u- gu- u-u-u-u-u-/ru- fru-tru-u-u-/cu sri/u u-u-’ cl u->Iu¡e u-fu-u-) ti mil. Ati u-un za - Ni u-u-ini cl - 1 998u- íí-áu-u- - 72.

7u- B inu-u-wutnger, ViCh. - Op. eit.. 1985. puig 61.
Ibid. - pule. St

u-u-u- Ibid., puig 133
~ Bernuan, Nf. Op. cii, 1991. pciQ 88.
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en ha sociedad a partir del cálculo, eh método y las
previsiones. En palabras de Siunmel. «el ideal de
una caicuiabihidad numérica caracteriza la menta-
lidad moderna»78. La inmediu-utcz del mundo natu-
ral, sus formas, perfiles y contornos ya no evocan
y resuenan. El uuiurmuilo de la naturaleza se detie-
nc. como dice Foucault. El pru-mceso de desencanta-
miento que, para Weber, naciui en ha confluencia de
has culturas griega y judía, parece intensifícarse en
este momento en el que eh núniero y ha precisión se
convierten en los ejes del imiupuiso faústico moder-
nu-m que aspima a habitar tun u-miden entendido coimio
crecimiento sin sobresahtu-í y sin sorpresas.

No se debe olvidar que tu-u pi-esencia cosificadora
del cálculo es necesaria en títící sociedad en la que
todo se traduce a oro, es decir, cada cosa representa
una cantidad de oro, imagimia que es una porción de
oro. Eso conileva ha potenciación de la racionalidad
teleológica que exige níedin, determinar, pesar, se-
parar, aislar en definitiva, precisar (has cantidades
de oro re-presentadas por eh vu-uiu-ír de ha riqueza y del
dineroque se posee). La reu-ulidcud pierde contenidos,
se des-anima oscureciéndose ci reguencí de sentido
que antañu-m estimulaba ha iníaginación material del
hombre tradicional. Como dice Binswanger. « a tra-
vés de esta objetivación se desunuiterializa eh mtmndo.
Aquella he pi-iva de la vida qcíe se había níanifesta-
do de muchas formnas —coiiiui Goethe había reco-
nocido— cmi el cambio coíístu-uumte, y, con ello, tam-
bién del suptmesto —lo vivci— que había estado
ligado al pru-íecsu-m ahquímicu-m. Pcnccle decirse por tan-
to: el éxito del proceso aiquímíiico es la causa de su
sometimiento»7~.

En este párrafo se evideíucia que has posibilida-
des que entreabre el proceso alquímico ah hombre
nioderno eoímsistentes en gemuerar oro a través del
intercambio econónuiccí accubuiuí cu-mn ha dimensión
mágica en que aquél sc apu-uya. La alquimia pre-
tende ser un proceso dc desvelamiento del
alma/ánima de ha materia que, además, promueve
correspondencias y analogías con los procesos psí-
quicos del alquimista, ya que éste culínina su cre-
cimiento personal cuando imícorpora la nigredo o
su sombra inconsciente constitutiva (dando lugar a
lo que C.G.Juímg denoníuina procesos de individua-
cion). La alquimia se acerca a ¡a materma en cali-
dad dc euempu-m vivo cuyo pru-mccso de crecimiento
se puede acelerar por ci su-u-ber humuiano. Frente al

7u- S iíuímei. df, Fi/osofiu-u- u-/el u-liu-uu-u-cu. Madrid, 1977. pág 558
Binswangec, ViCh. Op. cic pág. St -

anhelo de dominación de la naturaleza dcl científi-
co moderno, el alquimista «soñaba con precipitar
los ritmos temporales, con hacer oro más dc prisa
que ha naturalezamíStí. No en vano, en el oro corona
el crecimiento natural tras pasar de lo más vii a lo
mas noble. Sin embargo, el gesto del alquimista es
mahinterpretado por cl hombre moderno. Este ve la
gestación de oro no desde cl parámetro dcl tiempo
de crecimiento, sino desde cl prisma del beneficio.
Observa en la alquimia fuente de riqueza econó-
míca. La alquimia despierta la imaginación huma-
na que, más tarde, se vuelve contra ella desvitahi-
zandu-m la policromía del mundo de ha naturaleza.

EL PODER INMORTALIZADOR
DEL RETRATO

A lo largo de este artículo se ha desvelado el po-
der numinoso del dinero que evoca en eh hombre
nuoderno las ansias de perdurabilidad que mueven
sus actos. Si bien su manejo higa ah hombre al ho-
nizonte empírico, las posibilidades que encierra su
realidad dispara ha imaginación dci hombre hacia
eh futuro redentor En él contempla el individuo
mucídemno la vía para inmortalizarse. En su manejo,
gestión y orientación constata la posibilidad de
convertirse en un caráetet en un yo hecho a sí
mismo sin otro sostén que su propia autosufu-cien-
cia. En este sentido, la adoración moderna del di-
nero no obedece exclusivamente a mixtificaciones
cm hipóstasis de lo inmanente en trascendente, sino
a las puertas que abre a ha perdurabilidad. Su atrac-
tivo no reside en la satisfacción de las necesidades
objetivas ni en eh deleite consumista que promue-
ve. Muy al contrario, obedece a la sed de inmorta-
lidad del burgués que parece consumarse en una
economía que, basada en la solidez duradera del
oro, he traslada a un estado de beatitud definitiva.
Muy bien puede decirse que eh burgués quiso ser
(como eh) oro, ligó su suerte y su ser a ha in-co-
rruptibilidad áurea.

Un ejemplo literario que recoge eh anhelo de
perdurar del hombre moderno se recoge en Luís
Buddenbru-moku-m de Thomas Mann. La obra relata la
historia de una familia alemana dedicada al comer-
cío cuyas sucesivas generaciones no hacen sino re-
crear el legado de sus predecesores continuando

u-u-u- Euiade. M-, 1-lerrercu-s y a/qmu-iu-uu-isu-at. Alianza. Muidricí, 1986. pág 154
Mann, ‘1.. lot Rudc/enbrcu-cu-/r. Lu-thumsum. Bareelumna. 1997
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una unidad de sentido, una identidu-¿cl que les tras-
ciende y que se (les) antoja a-temporal. Sos nuiení-
bros llevan ci cuño del pasado en sus- conciencias.
Saben que eh escenario en el que se despliegan sus
vidas está tcmcadu-í ímu-mr la ecmncimugene i u-u y la vu-íiuuti Ii —

dad de tutía eccííícmíííía bu-usaclu-u- en el eapitu-u-l uííu-mlíi 1 i u-u—
nící. Por e11cm, en tu-u u-mbru-u i mnperu-u- una uu-tímíóslemu-u du-ídu-m
cuí ascetí su-u-mci. al u-u-citoecmuil ru-ii, u-u- tu-u- sevenicícíd mu-unu-ti
que iníprime en tos personajes un cesto agónico
con eh que defender su identidad frente a los avata-
res del cicímíptí y tu-ms azares dc u-u nueva econu-mmuíma.
¡~u-u-repcmtaei ón Fau-ííi liar iu-íbru-íu-lu-í cm 1cm 1 u-ungu-í de gene—
ruteucmnes es cu-mu-íscílmstamíciuui a la Fcmrtcuíía en ci mcmii—
dci dc luís míe-guíe u-ms Pmccisu-tiiíc-u-te etiandti tu-u dccci—
cIencia visitu-í a icís Budu-lcnbu-ou-ik ncm hes rictedla otra
cmpción cície tu-u dc ¡ícmte-ríeiu-ím la mimeumonia tu-u-íííi liar (es—
peeialu-ííente pemeeptibie en lu-u u-luí Tu-mi-uy) ¡maru-u ecu-mr—
dar las señas dc identidad pmeeisauuucííte cii un cu-íum—
unentu-u cii u-fue pu-u-mecen deshacerse Pnivuudu-us u-le la
presene iu-u- u-leí cliuíercí, el lii1cm dc eu-mmít mí cuidací de la
Fanmihia se bu-irma y-. ecmn él, cualquier prusibi 1 ciad u-le
perdurar y- de tru-u.secncler en ch tietuiptí

Puede decirse, ¡mu-mr tantci, que el surecí religiruso
del dinencí es unan i Fiesu-u-u si pu-mr rehigióuí se entiende
ha oniemítación u-leí hombre hacia tu-u absu-mhuto, si se
subncuyu-c el gestrí del hu-mnubre (u-le enaidluier épu-ícu-u)
u-le tender la níano hacia cl ímaraíscm carente dc ecmn—
tradiecicmnes y confhicu-ums. La búsciucría inecmmíscien—
te dc ha p cuí ilcící i u-íhíereííce cuí estad u u ¡mi-e-ii acutí (ca<-
recten zarící. según Emetíd. pu-un la Fuerza
cumnserv u-u-dora cte 1 u-u- micuccuralczu-m ) se puuipcu cuí ciii lucí—
u-lelo eecmncmmu-uiccm cicle lii prmstu-u-s ia eh ence i miii en lo. q cíe
detiene y natural za en el tiem¡mo cl rlesamrcmh tu-u sin
fi mí Si mí 1 uguir u-u- cl uda u-u-puní la a tu-u- Ii hmenación del
bu-mu-ubre de cu-mdu-u 1 ímu-í i te hasta bu-u-bitar ¡cm i —1 mu ice,
basta ecmnvení ii-se rn ci mmuevum Dicís cumtuiu-i se u-helee—
tu-u- en Fausto. Fn rstr scncidcí. Benjanmi u se refiere
ah capital i sumící cuí crí muí uncís u-he mcli g ióíí - N cm se Ii cuí i —

tu-u, ecínucí Webci- u-u iíurr un en las conclicicmnes reli-
giosas que 1cm hmurírí u-mu puisible. Va nuás allá ah aIim—
u-uíu-u-m qtue «eh ca¡mitu-tI ismuicí si rs’e esencial tíiemute ci 1 u-u
su-u-ti s futeción u-Ir 1 us mii u síu us preumecí puteicmuies, sci1il i —

cuos. inchuietuides a las qcíc daban resímoesta antí—
go u-u-cuíente las 1 tu-u-u-miau-las reí ig idímíes » - Luí i chau-u u-le
sal su-ación bu-u-j cm luí fcmmnmíu-í de pei-d onu-ib iiidu-u-u-l u-u—te rn—
pu-írai pu-u-rece u-u-st mmii ar cuí tu-ms ae tu-ms ceónómiccis u-leí
huimbre burgués

Bien es verdad que se tmau-u-u de umía religiosidad
la/u--a u-jue, ecimo tu-udu-m cuí la modernidad. sólcí pcíe—
de eonceunpiarse desde eh áníbito privado. En ella
quien se salva es el individuo que se forja su iden-
tidad comuípitiendu-m cotí otruis. di lti-enciánidcusc dc
tu-ms cheumiás, destcu-cu-u-íídcu su-ulmne 1cm umudinami cm. Scu su-ti—

vacicmn supcmne ncccsai-iu-unienle la ecmnclena tic ha in—
niensu-u- unayu-inía de la sociedad. Pu-mr ehhu-m, cl dinero
tiene un faz maléfica y denuoniaca que, una vez
nías. pone de relieve su capacidad de separar y di-
ferenciar: sólcí u-u-quei tu-ms que haíí logracící el éxitcm
en el cucu-mpicm cíe rliu-íeru-m (orcí i u-imu-igi nu-u-do) resisten el
paso del tienípo. es dccii. se salvan. No hay espa-
ci cm pu-u-ra cuidrus en el cs¡muíe i cuche u-u mmíenmríri u-u- su-meiu-ui
a pesan u-le que la cíccípia liberal abre la pu-ísibi 1 dad
u-u- tcmdcms pu-un iguicul. A u te ha mendenei a iíuumíu-u-u-ía a mi—
níctizar icís moviu-uiicmitos dci oh—u-u, de la que había
René Ci marcí, en la nuu-íu-lemnidu-cd el dinero fcuimce
ecmnící ci eienientu-m disu-r¡u-n¡u-u-ruu-íc. cruuíiu-í tu-u- u-Ittcuya—
cia entre tu-ms bu-mimbres. Eh u-li nercí diferencicu/discni—
uní mía/sepan-a en ci anhíelcí individual dc perseverar
en el tieuumpu-m. de ccmnvei-ci rse en hum selecucí y 1cm ncu—
bie u-le la su-ueicu-lad. Nu-m cuí vancí, Ortega recuerda
qcue el signi ficacící cmniginal del término «imumble» es,
precísanícute, «ccmnu-ucidu-u»: «sc entiende el concmei—
do u-le tu-mu-tu-ii el nmcuíídcu. el fuirnuistí, u-Inc se iícu duu-u-hcm ci
cumnocer su-íbmesal i endcu dc la masa ancmní una.
inipí ica un esí oei-zcu u nsól i 1cm ríue nucítí vó la
Ñunncu-íA

3.
Algo de esto hu-my en tina épu-meu-u iconoclasta que

truinisuge. (inicaníente, ecín la ííi utura de retraicís. En
ésu-u-us, crmuííu-u tu-u de Jan Vuin Eyek real izu-udcm u-ii u-ííu-u-tri—
umucmnící Amnu-mifini. sc preteuície detener el instante,
hipumstasiar el henehicící ycm u-le icís prumhcmnubmcs he—
chu-ís u-u- si ¡tuisíuíu-ís u-u- 1cm 1 u-urgcu u-le scu bi cígruifía qcíc no
tuemie u u-mci-cm chesecí r¡cíc el de su- i muí ¡mcmmícr a Icís con—
tetíipu-miu-iiiccms y a tu-u ííu-mstemiduud scm pi-esencia eterni-
zada»84 Al nící clispu-mncm u-le ha simuibu-iiogia u-íue chis—
tingu ía a tu-ms gru¡ícís reetu-mrcs cíe la scíeiedad
tradiciotícul ecmnmo amniuu-duras, enubieuuias cm cruces,
el btu ngnés aspi mu-u- u-u citie eh mccru-utcí reprod cmzea Fiel —

umuente sus rasgu-ms nuás pci-su-unu-u-les pu-mr ni níicís que
scan, es decir, «lucí qcuiere que se le pueda confun—
u-ti r cciii u-mu-mci, u-leí ami scu-mcm nnu-udu-i ritme cuí u-ms ncgcmcios
afi nunu-í ha u-mnigi n al dan y ci yalcmr de so fi ruuíu-u cci—
níeneiai»55. Y al gu-u más. En tu-ms metratuis cl lmungués
g ci sta dc rodearse de sin aiim it i a, su-ibm-e tcídu-í, u-le s cms

u-tú Beni aiimin, W., Gesu-u-u-u-tu-u-íc/fr Su--li u-ij/iu--u--u- VI. Su-u- ti u-lsaiim~=. i Óuu-nc u-u u-u u-tel Nietící. 1 985, pág - tu-It>
u-> Ortega y Gasset J.. Op cii. 1984. pág. tOE
u--u- Le u-luí u-u-le u--u- u-u-u-/u- u--u--u- u- bu-u-nt/u-u-u-u- u-u-u-y u-/u- lu- u- ¡-u- InrI Mcc/itt iLu-íu-ietuum, Roe ni u-u- Ai res 1 986 pág. 1 44.
<5 hicE pág. 45.
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hijos, máxinmos garantes dc la continuidad de sus
casa, de sus negocios, de su identidad.

El mito del sujeto se revela ecín especial nitidez
en eh dominio social del aítc en el que los retrata-
dos se convierten en mcmdelu-ms y patrones de com-
portamientos a imitar socialuience. El arte es halla-
ve para la universalización del gesto humano. En
él sólo tienen cabida aquellas celebridades que,
por la valía de su hacer, hauí tu-ascendido su mo-
mnento hasta devenir ejemnplu-u para los hombres de
otras épocas. En definitiva, en eh arte rige la atení-
poralidad del u-uro para aquel lucímbre que, a craves
del dinero, quiso ser eterno.

LA NUEVA CIRCUNSTANCIA
DEL DINERO EN LA POSMODERNIDAD

En una atmósfera de consunio masivo asediada
por ha novedad y por ha urgencia del individuo en
forjar una identidad frágil, precaria y en penuía-
nente reconstrucción. el dincmu-m lucha por adaptar-
se a ha nueva circunstancia cpu-meai. La crisis de la
modernidad supone, como bien sabe Foucauit, ha
crisis de los u--cfi’ rentes ecíuuicí el oro (eh honíbre pru-m-
duetor, has necesidades huníanas, ha evolución his-
tórica), y eh dinero, si quiere pervivir, debe modi-
ficar su orientación, su dispcmsieión material y sus
ámbitos de circulación. Paruu- luido elící, ecmnící apun-
ta Luhmann. debe convertirse en un medio auto-
rreflexivo, cm 1cm que es 1cm iii isnití debe peu-u-sarse ru-
su- mismo con-u-cm/Itt en sí y pu-u-u- u-u- su- eu-i alguna mccli—
da, debe reiniu-eu-u-tarse en una rpora de la histu-mria
en la que ha autoexpnesion ha sustmtuidu-m al auto-
control, el gasto ah ahorro y rl nl u-níour a ha auste-
ridad. El desplome de lo solídcu y laemergencia de
lo liquido he obliga a r¿flu- u-u-ou-u-ar sobre sí ¡¡mismo,
sobre su supervivencia y so adaptación a este nue-
yo medio social. El dinero vive una experiencia in-
édita. Ya ucí umira más allá dcl sistema económico
en el que habita, ni cuida de que ci componente de
su-u-apatía (ASmmíith) que (en luí imuodemnidad) acomn-
paña su circulación se traduzca en el fortaleci-
miento moral de ha sociedad. u-Se acabaron has sos-
pechas en relación al dineruí pues ya no tiene nada
que ocultar: es su pru-mpiu-í fin y funeicuna desaten-
diendo sus entomnos éticos, religiosos, políticos y
medioaiííbiemitaies. En aras u-le su propia circuía-

cion, está movido por una a-moralidad absoluta,
ciego ante los efectos que sus decisiones pueden
acarrear en los entornos del entramado económico
de la sociedad contemporánea.

Ccmmo bien recuerda Simmel, ha circulación per-
manence de dinero y la concomitante proliferación
de transacciones económicas a lo largo y ancho
del mundo, sólo son posibles con una condición:
su desmaterialización, primero conio papel/plásti-
co y. actualmente, coimio ente digitalizado. Su omn-
nipresencia sólo es posible mutando deforma y de
escenario, esto es, convitiéndose en nuestros días
en bit que circula a velocidad de la luz por el nue-
yo espacio de flujos haciendo posible operaciones
económicas que trascienden los límites espacio-
temporales. En este nuevo decorado virtual eh di-
neno es una ticción, un simulacro, pura informa-
clon. Como dice Castelís, mera expectativa. En
definitiva, nada, pero es nada como forma de seg
para no dejar de ser Más aún, para no dejar de
ser/estar en cualquier parte del planeta en tiempo
real. Despojado de cuerpo y de materia transita
por eh espacio virtual a velocidad de la luz. No en
vano, en la sociedad posmoderna «ha categoría
ecoumómica del valor es absorbida por eh valor de ha
información»86 ya que ha rentabilidad dc las accio-
nes económicas va a depender de la capacidad de
los agentes para generar, procesar y aplicar con
eficacia esa información Si en (la versión liberal
de) has sociedades modernas el dinero estaba a dis-
posición del aparato normativo de una sociedad
cuya «acción económica está por sí misma orien-
tada hacia eh bjeuí»87, en la posmodernidad todo
está a su disposición. Todu-í 1cm dispone para que su
circulación no se coagule y no cristahice, para que,
cii realidad, no pase nada en un recinto social que
da pábulo ah intercambio de sinmuiacros carentes
de sentido y valor más allá del mero intercambio.
De hecho, se paga para seguir pagando, para que
no se detenga ha circulación del dinero. Este se Ii-
bera de tutelas religiosas (Iglesia) y políticas
(Estado) introduciendo un ritmo enioqumecedor en
una vida social que celebra ha mutación de cosas,
relaciones, valores e identidades por ha mutación
misma. Así lo constata Baudrihhard cuando afirma
que ~cehsistema ya no necesita la productividad de
todos: necesita que todo el mundo participe del
juego»u-u-.

u-u-u- Vid, B.. u-diiigitateu -Cu-eiu-l-u-.Iiigiu-u-u-/es Sc-/u-u. Au-m/uu-fik u-lcr e/eku-rou-uisu-/íeu-u- Medien (FRou-zcr. cd), Suhmkauuíp. Francforu- del
Memío.lu-í91. pág. 117

u-Y Do u-u-mo ni. 1~. Ru-ñu-u-o u-u-u-qu-u-u-u-liu-. -I u-u u-ictus, Madrid. 1 982, u-uág - 87
u-u- Haudri ti u-mrd - .1, El cu-ne/u-u- u-/u 1cm pu-oc1 u-u-u- u-flujo, Ccclimuí, ti u-u-rceiu-uuía, 1 980. pág 142
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En cl momento en que el dinero atiende como
problenía esencial la reproducción de la capacidad
depago/gasto y. con ella, del dinanuisuuio de laceo-
iicmmiu-u-, es enututio cl prcupio dinerrí exhibe su con-
dición de fin eu-u-.s (niiksmu-> x pu-u-ru-u- sí rnh-nu-o. cuandrí
eh ditíercí su-u- píensru- desde el pumutu-í de vista de
eóuauo gutraní izar su superviveuucia. Aquí yu-u ncm pre-
valece su imnagen dc nícdicu dc pagcí y dc cálculo al
semsu- iei cm de 1 u-u ¡mcm is iómi cmeu-u¡mu-u-rcudora u-leí i mmcli su- iducí
mcudemno afancíscí pu-mr peuclurar en ha cneínonía su-m—
cual. Más biemí pm-edruiíí iii u-u- la u-he sujeto y prologo—
tu-u-síu-u ti/u-ido u-le stí ~mmu-upiostmbsistcunuu- Fcmuieicuu-íu-ui. De
suerte qcte u-< la gu-íííu-u-u-íei u-u ríe ciinercí ya utí es tu-n 1 cmjcí,
sino una necesidad interna de la economia~ se tra-
ta u-he unía cuestión u-le su¡íenvi vcneia»5u->.

II ami si dci Ni klas Lcílí nuucmn u y su-uc itís qu i emues.
desde la teoría de sistenías, han pensado con radi-
cahirlací eh discurso del di nemu-u en nuestras socierla-
u-les en has que ha ecu-mu-muí la ascíme ha necesidad de
dinero para generar dinero, es decir, de pu-estar di-
tuercí huí—u-u- hacen u-u ci re cm huir, u-le adel auíccír eh ci enmpu-u
fu-mu- o muí en eh ¡muesemíce ecutí viii euídu-m a éste en tun huí—
rízcmímtc de acción plagu-u-dum dr nicsgcms y cumutingen—
uu- ¿u-Su -Desiiiu-mmuu’u-uclcus - -ya luís muí Li Lii u-Ls, - fu-u- -ecumnotrula
entnu-í ya en un perícícicí cuí rl ciur sc u- u-mnvicntc en fin
en sí y mama sí, desatendiríudcu cl u-u-fueru-u- de stu- euu-—
tuirucí. 1 ~m iii poituinte es qtmr cl tiulcí u-te cl mci-cm íuu-m
se cleteuuga, cicle u-muí se i mmccii uííí pa 1 u ccu-pu-mcidau-h dc
pagcu de lcms actumnes Más aun su \ mu-la (su circula-

emón) depende u-leí imicentivu al gastu-u tu-un pru-mpiu-u de
nuestra é¡mcíea. Luí seccucuucia que estu-í a la base u-le
este amguunentcm es ha siguiente: para rcpnu-ídueirse
eh di cíercí prcmmuíoc ve el gastu-m (cuí si mu-cm ícu cocí u-u he—
genuuu-unuía dc 1cm siguuificciciómí iumíaginu-ínicu de luí u-u-o ce—
dad) y, ímu-ura cl cm, tu-atui-u-u-liu-icu- el endeurlanmieuíto.
Cuimí referencia a ésle. el subsisteuna eeonrutuuicu-u
produce tina u-lifi’ru-u- u-mt -íu-u-cióu--u- ¡u-mle,-u-u-a cuí tu-ii-unu-u cje cm u
crucrcadcí cíe u-li nercí en el que ch u-linero conm¡mra y
veuurie dinercí y en cl díue, en el casu-m del créditrí pci—
vu-ídcm, 1 cus ecuuucí i ci umuues i un ¡muescas pu-mr ci prcmpi cm di—

nercí (grandes fusiumnes bancarias, nuevos couíglo—
une ru-mdcís fi muínc i e ru-ms, muí tutu- i nu-íc i u-íuuu-u-l es, etc -

«prevaleceuí scmbre has jeranqumías públicas ríe regun—
haci (muí u aci cuuíal e iuítcrmíac i u-mu-u <u-u->. Es eh dispu-ísiti —

su-u-u buimuccuricí i mítegmaclo en el scmbsi stcu-ímu-í eccmu-íóínico
au/u-urre/&renr-iu-u-l. es decir, atenití exeiu-ísi vacíueímte a
scís propiu-us tiecesidades, y u-u-uíopoiético. es decir,
capaz de resncxtmc¡eraílte -ellas u> -¡marcir descíspro-
lucís ch eííuemu tu-ms, eh qute mehíciume y mcl au-ízu-u la r-apcu-e i —

ciad dc pago de los actores sociales y garantiza la
liquidez cuandu-m ésta no resulta de la propia circu-
ación dc dinero. La economía actual entiende eh

pagcí desde el euídeudamicntu-u, pascí uccesamicí para
la revicahización dcl flujo del dinero ya que donde
no hay posibilidad de pago/gasto (consumo) eh
pru-mtagcmnismo ha de mecaer «en los bancos, que
ecímiceden ciii cméditcm. «cu-muuipnauu» iuícapacidad u-he
pagu-u y 1cm hacen en referencia u-u la adquisición de
capacidad depago (intereses)»9t.

Ya lía quedado dicho que el dinercí anegu-u lu-ís
mí muecumues de huí expericnicicí ccmci diana del i ímchi vicicio
posmodernu-u. Se encuentra a su servicio para poder
subsistir cuando hasta el tinal dc la cuituna unoder-
mía cl hícumím—e sicíuípie ha estu-uu-lcm somncu-iclu-m u-u- u-ms mi—
gu-mrcs de su escasez cmi cl comítexto de unía cultura
competitiva en la que se salvaba aquél que se-ha-
r:u-a-a—su--u-u-u-sn-u-o. Eh dineru-m necesita circular. Y pu-mr
ello se brinda de continuo ofreciéndose en condi-
cuones sumanmence ventajosas. Sólo circuía facihi-
tandcm el gasto, sólcí el gastcm/pagu-í he hace eirccmiaí.
Pci-cm paía ello ha de estar en níancís de u-ms mdi vi—
duos. níanejabie y utilizable a su capricho. De esta
u-imaíiei-a,--e-i-euéch-to-ccmn-siuuye u¡ícmde -fu-ms eleunemutos
clu-uves dc ha vida económica posumiodemna. Sólo
ereandu-u un increado dc dinero (público y pnivadcí),
éste puede circular con más facilidad en un deco-
nado en cl que el individuo sunfre un bombardeo
ecmnstatíce de estiumítilos u-íue se rencíevauí y qume
alientan su gasto de níanera exaccrbcu-da.

Obsérvese que los viejos nuodehos del honíbre
burgués que vive pan-a acaparar riqueza han pasa-
dci al cuartu-m ti-astero de la uíícuuuu-mnia de la hcumííani—
dad. No se cu-mrrespondemu- con las vivencias del in-
dividuo eonceunpománeo en referencia al dinero.
Aquel se hu-u-cía cmnum con 1cm qcme teniu-u- Su ser ecmn—
sístía en tener, en tener umícis y. a poden ser, más que
ch restcm para, así, ennolmiecense y distinguir su
identidu-u-d frente al común de hu-ms mu-ircahcs. El hom-
bme bcírgcíés aspi ma cuí su fcíer interno u-u ¿u--masar mí
queza y dinero, de algún modo a ser conmo lo ema-

paÑo y lo sóíidr> del onu-u, en definitiva, a
per-u-lu-íru-u-¡. Cotícenítrar y aeuuuíular monedas cu-mnmu-m
expresión dc su buen hacer, tesón. autodoníiniu-m y
valía individual.

Por eh contrario, la experiencia anínuica del
honíbre conteniuporanco se mueve bajo un corpus
dci címeláfcmi-u-u-s-nmuy diu-tinto. Se- u-u-cerca--aL dincio
bu-ujcm umía au-mósfei-u-u -simbólicaque privi legia el Fío—

>u-u- Bosetie. ti.. -u-Ocluí u-ls Zcietieuiu-u-. Ñm,/fmmr u-Ku- /eiebeu-m (ed.W.Su-egnneier> 5uu-turkanip, Fruuuuetumrt del Mentí, 200d1, puig. 219.
u-u- - i <u-<í~ .5/u- u- ru--y Ecu-u-u-u-u-u-u-u-u- tu-u-u- u-/u- ximju-mru-x u-- rs/unu-/u-u-, A uuutí rruirutm, ti tíeuuos Aires, 1 998. pág - 380.

Bacelsen, ti.. Op cii.. 1991 pág 25.
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jo y el devenir en detrimento de lo compacto y lo
sólido. En este sentido su óptica del dinero se aco-
moda al gasto y ah pago como fines en su mismos.
De modo que, más que acutuicuhar, su vida se redu-
ce a pagar, a gastar hasta el exeescí, a gastar como
respuesta a unía oferta seíuuiu-ulógica que he desbor-
da. Nada fijcu predomina en su existencia, ya sea
carácter, gusto, estilo de vidu-í, proyectos. No hay
un punto solido en torno al cumal atesorar dinero in-
terrumpiendo su circulación (como ocurre en el
burgués en su ansia por amasar oro para perdurar
en ha historia). Por lo mismo. no se demora en la
acumulación de dinercí. El dimuercí pasa por sus ma-
nos, fluye, se le escapa, sin uuingún ánimo de ha-
cerse uno con él. No hace sino llegar a sus manos,
ya parte hacia otras. Los individuos son meras eta-
pas de su infatigable caiuuinar hacia ninguna parte.

Más aún, «ha nuestra es oua comunidad de tar-
jetas de crédito, no de cartillas de ahorros>92. En el
modo de vida posmoderno u-hado a la novedad, al
cambio compuisivo, a lo rápidu-u-mente desechable,
la cortopiacismo, el dinero prolifera, se ofrece, se
brinda. Pero más que para hacerse con él y acapa-
ramio, para des-hacerse dc él, para dilapidau-lo,
para no demorarse en él, y, en el extremo, para
cumplir con los requisitos de la inclusión en este
modelo social en eh que el consumo es la llave de
entrada y de pertenencia. No se trata de tenerlo o
no tenerlo, de poseerlo cm ncu. El asunto es, conmo
dice Luhmaním. pagar/gastar y. por ende, dar la
impresión de pertenecer a 1cm selecto de esta socie-
dad. El dinero es el «billete de ingreso»93 para ac-
ceder a los sacros lugares (centros comerciales,
parques temáticos, circuitos turísticos, museos)
donde ha magia alquímicade las imágenes mantie-
nen vivo el deseo que, insaciable, no ceja en ha in-
extinguible búsqueda de estímulos. Se necesita de
él para representar la liturgia del consunmo y, por
ende, para escenificar tanto ha inclusión como la
exclusión social. Pero también él es esclavo del
ideal estético del consumo ya que una época cen-
trada en has ideas de necesidad y utilidad y ajena a
la novedad entorpecería sun ciuculación y su repro-
duccion.

Frente ah ávaro como caracterización psicoso-
cial del hombre burgués que evita el pago para ate-
sorar riqueza, en el escenario posmoderno se trata
de gastardinero. Y en ese gasto desaforado, de en-
deudarse como condición para poder gastarlo.
Esta es ha lógica secreta del dinero posmodemo.
La marca de estímulos, sueños, ilusiones, es tal
que sólo pueden hacerse realidad endeudándose.
De este modo, eh hombre posmodemo queda per-
sonificado en los caracteres psiocosociales del de-
rrochador, del ocioso, del extrafalanio, del extrava-
gante94 que se recrean, no en la posesión, sino en
eh consumo como cifrade excelencia y reputación
social. Con el dinero pretende obtener emociones
y sensaciones y, por otra parte, eh dinero regenerar
su circulación. Conviene no olvidar que tener di-
nero es tener tiempo, tiempo para pensar, reflexio-
ííar y meditar las estrategias vitales a seguir en el
futuro. «Tener dinero permite anticiparse ah futu-
ro»95. En este sentido, «el crédito permite, por tan-
to, disponer de tiempo. Facilita la realización de
proyectos, es decir, la adquisición de tiempo. Un
tiempo pi-estado con dinero prestado»96.

En este estado de cosas echa raíces eh hombre-
dinero97 procotípico de ha posmodemnidad. Se trata
de un modelo humano que, con ayuda del crédito
tan necesario para gastar, convierte su futuro en
presente. De modo que «desfuturiza eh futuros>98.
Lejos de esperar lo que lo venidero pueda deparar,
se anticipa a él a través del endeudamiento que le
concede/le presta tiempo en el presente para pen-
sar cómo actuar. Así, tiene en el presente lo que
tendría probablemente al final de su vida. Se pue-
de hablar, por tanto, de la extensión del presente
sor-u-al99.

El reverso de esta idea es la obligación ineludible
de devolución, una situación que puede volverse
asfixiante ya que eh bienestar inmediato no excluye
ha in-determinación propia del futuro consistente en
la posible imposibilidad de asumir la deuda. No en
vano, hablar de futuro es hablar de contingencia, de
cursos de acontecimientos no presididos por la ne-
residad, como recuerda Luhmann para nuestras so-
ciedades contemporáneas.

92 Bauman.Z., hu-u-bu-u-jo u-ou-nsuu-n/su-no y noeu-~os pobres. Cedisa, Barcelona, 2000. pág 55
u-u-3 Ibid., pág. u-mO
u-u-~ liodd. N. T/íe sor-íology o/u-u-mou-u-ey. Poticy Presu, Canubridge (Ingí), 1994. pág lii su-.
u-~ Kintzcté. J -. ~u-iatogiquc dii eréciii ehmmu-u iumgique de la nuuudernilé», Reí-oc de 1 Institot de sou-:iu->logie de la tiniversité li/ñu-u-

u-le Brunet/es, 1986-87, n~ 3-4. ~iág.148
96 u-bid., pág. 148
~‘ u-bid. pág. 148
~u-u-bid, pág. 148
~ ibid, pág. 148
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CONCLUSIONES

Eh mdi viclucí ííuu-mu-lemnu-m ¡mrcmyectó en eh clinercí sus
esperanzas ríe perdurar en ha iuíenícmnia de lu-c su-ucie—
rIad - De secí bnió en él cl u-u-ceesu-m u-u 1 u-u iii uímorcal iclací
para aqumel u-ms que cmionFu-íban en la pmu-mfesión y cuí
icís míe griei os a truivés u-le un tu-u-] cutí te 1 uu-bu-mri custí. na-
cuonal, severo, ascético y prudente. Además dc ser

tutu umuecí u-u u-le u-u-daptcucic’mn u-u tu-ms icecímscus maten u-míes
de la scmeiedau-l, ch dinercí umuesí ma en la modemnidu-u-d
unu-u- u-li uneusión iníaginania que proyecta al iu-mdivi—
duo hacia escenarios utópicos en los que su noii-u-
bre. su cíbra y su identidad cristal i.an y se su-ii idi Fi—
eu-u-n - Tnuu-s el afán de acumulación de dinercí sc
esconde ha lucha del burgués contra eh poder co-
mruusm vu-u dci tiempo.

18~ Poíítiu--ru- y /mru-rieríru-u-í. 2004. Vuuí - 41 , Ntiuui 1: 159—182




