
VIGENCIA DEL PENSAMIENTO
DE MAX WEBER Por Juan Opazo M.

" E l  d e s t i n o  d e  u n a  é p o c a  d e  c u l t u r a  q u e  h a
comido de l  á rbo l  de  la  c ienc ia  cons is te  en
tener  que saber  que podemos ha l la r  e l  sen t i -
do  de l  acaecer  de l  mundo,  no  a  par t i r  de l
resu l tado de  una inves t igac ión ,  por  acabada
que sea,  s ino  s iendo capaces  de  c rear lo ;  que
las  cosmov is iones  Jamás serán produc to  de
u n  a v a n c e  e n  e l  s a b e r  e m p i r i c o ,  y  q u e .  p o r  l o
tan to ,  los  idea les  supremos que nos  mueven
c o n  l a  m á x i m a  l u e r z a ,  s e  a b r e n  c a m i n o ,  e n
todas  las  épocas ,  só lo  en  la  lucha con o t ros
i d e a l e s ,  l o s  c u a l e s  s o n  t a n  s a g r a d o s  p a r a
ot ras  personas como para  nosot ros  los  nues-
t r o s " ,

Max Weber, La obletividad cognoscitiva de la
ciencia soctal y de la politica social, 1904.

I N T R O D U C C I O N

Discut i r  acerca  de  Max Weber ,  en  cua lqu ie ra  de  sus  múl t ip les  face tas ,  cons t i tuye  un
desaf ío  nada desprec iab le .

Weber  representa  para  la  soc io log ía ,  como para  la  c ienc ia  soc ia l  en  genera l ,
u n o  d e  l o s  m á s  g r a n d e s  h i t o s ;  e n  e f e c t o ,  R i c h a r d  B e n d i x  n o s  h a b l a  a s í d e  s u s  v a s t a s
i n c u r s i o n e s :  " E s t u d i ó  d e r e c h o  y  e c o n o m í a  p o l í t i c a ;  s e  e s p e c i a l i z ó  e n  l a  i n t e r p r e t a -
c i ó n  d e  d o c t r i n a s  r e l i g i o s a s  y  f u e  u n  i n v e s t i g a d o r  b í b l i c o  e m i n e n t e ;  a l c a n z ó  u n
c a b a l  d o m i n i o  t é c n i c o  e n  t a n  v a r i o s  a s u n t o s  c o m o  l o s  a n t i g u o s  m é t o d o s  r o m a n o s
d e  a g r i c u l t u r a ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  m e r c a n t i l e s  d e  l a  E d a d  M e d i a  y  l a  m o d e r n a  b o l s a  d e
va lo res ;  l legó  a  ser  espec ia l i s ta  en  la  h is to r ia  comparada de  las  ins t i tuc iones
u r b a n a s ;  i n d a g ó  a  f o n d o  l o s  p r o b l e m a s  d e l  t r a b a j o  a g r a r i o  e n  l a s  h e r e d a d e s  d e
A l e m a n i a  o r i e n t a l ;  e l a b o r ó  u n  p l a n  s i s t e m á t i c o  p a r a  i n t e r p r e t a r  l a  a n t i g u a  c i v i l i z a -
c ión  med i te r ránea y  la  evo luc ión  po l í t ¡ca  de  Occ idente ;  ded icó  un  es tud io  espec ia l i -
zado a  los  o r ígenes  med ieva les  de  la  mús ica  occ identa l ;  inves t igó  la  p roduc t iv idad
d e  u n a  p l a n t a  t e x t i l  d e  A l e m a n i a  o c c i d e n t a l ,  e  h i z o  u n  a n á l i s i s  m i n u c i o s o  d e  s u s
cond ic iones  soc ia les  y  ps ico lóg icas .  Contó  para  todo es to  con las  venta jas  de  la
c u l t u r a  c l á s i c a  a l e m a n a ;  d i s c u r r í a  c o n  h o l g u r a  e n  s i e t e  u  o c h o  i d i o m a s  y  a  e l l o s
añadió el  ruso con ocasión de la revolución rusa de 1905; desde el  pr incipio hasta el
fin de su carrera estuvo tan enfrascado en las controversias metodológicas de las



ciencias sociales como en las controversias polí t icas de su país y de su t iempo" (1)
( lo  des tacado es  mío) .

Sus  apor tes ,  en  mater ia  de  metodo log ía ,  cons t i tuyeron puntos  de  v is ta  suma-
mente  coherentes ,  no  só lo  para  su  concepc ión  de  c ienc ia ,  s ino  para  la  labor
inves t iga t iva  misma.

E l  fondo de  las  re f lex iones  ep is temológ icas  de  Weber  fue  e l  es ta tu to  de  las
c i e n c i a s  h u m a n a s  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a s a d o  e n  A l e m a n i a ,  p o l é m i c a  s u s c i t a d a  e n
torno  a  la  re lac ión  que deber Ía  tener  una c ienc ia  humana respec to  de  la  c ienc ia
natura l ;  d icho  debate  fue  encabezado por  R icker t ,  D i l they  y  Winde lband,  en t re
o t ros ,  y  contó  con la  ac t iva  par t i c ipac ión  de  Weber ,  que der ivará  hac ia  una propues

ta  persona l  en  to rno  a  la  pos ic ión  de  las  c ienc ias  " ideográ f icas"  respec to  de l
es ta tu to  de  las  c ienc ias  en  genera l .

E l  desar ro l lo  de  es te  ensayo comenzará  por  exponer  las  re lac iones  que se
pueden es tab lecer  en  to rno  a  los  conceptos  metodo lóg icos  fundamenta les  en
Weber ,  cues t ión  que nos  remi te  a  h i la r  e l  marco  ana l í t i co  que le  da  sus ten to  a  su
soc io log ía  comprens iva .  En segundo y  ú l t imo té rmino  me abocaré  a  cont ras tar  las
ca tegor ías  weber ianas  expuestas ,  con  las  dos  tes is ,  que de  a lguna manera  or ien tan
es te  t raba jo ,  como también  mot ivaron  su  desar ro l lo .

t .  DEFTNTCTÓN DE SOCIOLOGÍA e  N l  WeSe n

Ouizás  una de  las  carac ter ís t i cas  más d is t in t i vas  de  Weber  y  su  quehacer  soc io lóg i -
co  fue  la  pureza conceptua l  con  que ocupaba los  e lementos  que le  permi t ían ,  de
a lguna fo rma,  capturar  la  rea l idad para  en tender la .  Su obra  "Economía  y  Soc ie -
dad"  es tá  abocada,  en  gran  par te ,  a  de f in i r  lo  que é l  en tendía  cuando es taba
h a b l a n d o  d e  u n  h e c h o  s o c i a l :  p o n g a m o s  p o r  e j e m p l o  q u é  e s  l o  q u e  W e b e r  e n t i e n d e
por  c lase :  "C lase  es  un  grupo humano en s i tuac ión  de  c lase . . ,  s i tuac ión  de  c lase  es
e l  con jun to  de  probab i l idades  t íp icas  de :  p rov is ión  de  b ienes ,  pos ic ión  ex terna  y  de
des t ino  persona l ;  que der ivan ,  dent ro  de  un  de terminado orden económico ,  de  la
magn i tud  y  na tura leza  de l  poder  de  d ispos ic ión  (o  carenc ia  de  é l )  sobre  b ienes  y
serv ic ios  y  de  las  maneras  de  su  ap l i cab i l idad  para  la  ob tenc ión  de  ren tas  o
ingresos"  (2 ) ,  he  a l l í  un  c la ro  e jemplo  de  su  capac idad de  abs t racc ión  y  de  su
conceptua l i zac ión ,  cua lesqu iera  fueran  las  c r í t i cas  que a  n ive l  teór ico  pud iesen
hacérse le .

Pero  queda ver  cuá l  es  e l  fundamento  de  tan to  es fuerzo  conceptua l i zador ,  en
ese sent ido  nos  seña la  adecuadamente  un  d isc ípu lo :  "E l  punto  de  par t ida  de  é l
(Weber )  es  la  in f in idad in tens iva  y  ex tens iva  de  la  rea l idad empí r ica ,  conoc imien to
y  acc ión  no  se  rea l i zan  nunca de  manera  de f in i t i va ,  ya  que e l  en tend imien to  no
puede in t roduc i r  o  cop ia r  lo  rea l ,  s ino  so lamente  e laborar lo  med ian te  e l  juego de
los  conceptos .  Ent re  lo  rea l  y  e l  concepto  la  d is tanc ia  s igue s iendo in f in i ta "  (3 ) .
Weber  es  cont ra r io  a  toda f i loso f ía  emanant is ta ,  en  esa  perspec t iva  Mommsen
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seña la  respec to  de  é l  que:  "desde un  punto  de  v is ta  metodo lóg ico ,  e lconcepto  de
ob je t i v idad de l  p roceso h is tó r ico  de  Marx  era  una f i cc ión"  (4 ) .

Es  dent ro  de  es te  ámbi to  que debe en tenderse  la  de f in ic ión  que Weber  t iene  de
soc io log ía  como as imismo,  de  un  modo c i rcu la r ,  der iva  cuá l  es  la  ta rea  de  es ta
d isc ip l ina .  Soc io log ía  es  para  Weber  "una c ienc ia  que pre tende en tender ,  in te rpre-
tándo la ,  la  acc ión  soc ia l  para  de  esa  manera  exp l i car la  causa lmente  en  su  desar ro-
l lo  y  e fec tos"  (5 ) ,  pero  dent ro  de l  vas to  s ign i f i cado de l  té rmino  acc ión ,  Weber
acota :  "por  acc ión  debe en tenderse  una conducta  humana (b ien  cons is ta  en  un
hacer  in te rno  o  ex terno ,  ya  en  un  omi t i r  o  permi t i r )  s iempre  que e l  su je to  o  los
su je tos  de  la  acc ión  en lacen a  e l la  un  sent ido  sub je t i vo" ,  Weber  d i fe renc ia ,  en ton-
ces ,  cuá les  son los  e lementos  en  que la  soc io log ía  (en  su  en tend ido)  debe f i ja r  su
a tenc ión :  "La  acc ión  soc ia l ,  por tan to ,  es  una acc ión  en  donc je  e l  sen t ido  mentado
por  los  su je tos  o  e l  su je to ,  es tá  re fe r ido  a  la  conducta  de  o t ros ,  o r ien tándose por

és ta  en  su  desar ro l lo "  (6 ) .  Es te  es  só lo  e l  punto  de  par t ida  para  la  emergenc ia  de  la
soc io log ía  que pre tende in te rpre tar  la  acc ión  soc ia l .  S igamos a  Weber  en  e l  desa-
r ro l lo  conceptua l  de  los  e lementos  imp l rcados  en  su  concepc ión  de  soc io log ía  y  la
ta rea  de  és ta ,  es  dec i r ,  los  modos en  que procede d is t ingu iendo ana l í t i camente  los
fenómenos der ivados  y  der ivab les  de  la  acc ión  soc ia l  con  sent ido .

I I .  PRINCIPALES CATEGORÍAS DE LA SOCIOLOGiA COI" IPRENSIVA

La acc ión  soc ia l  se  nos  aparece fac t ib le  de  comprens ión  (ya  ana l izaremos es te
té rmino  tan  cent ra l  en  la  obra  de  Weber )  med ian te  e l  sE¡ ¡ roo ,  pero  és te  no  es  a lgo
ob je t i vamente  cor rec to ,  s ino  a lgo  que nos  es  acces ib le  por  dos  v ías :

a ) Y a  s e a  d e s e a d o  p o r  u n  a g e n t e  i n d i v i d u a l  o  p o r  u n a  p l u r a l i d a d  d e  e l l o s  e n  u n
contexto histór ico, o bien;

b)  Sent idos  a t r ibu idos  a l  agente  o  agentes  como t ipos  cons t ru idos ;  se  hace
menc ión  a l  p r inc ipa l  modo de  comprens ión  soc io lóg ica  para  Weber  que es  e l  t ipo
idea l .  Según Weber  se  ob t iene un  t ipo  idea l  "a l  acentuar  un i la te ra lmente  uno o
var ios  puntos  de  v is ta  y  encadenar  una mul t i tud  de  fenómenos a is lados ,  d i fusos  y
d isc re tos ,  que Se encuent ran  en  gran  o  pequeño número  y  que se  ordenan según
los  precedentes  puntos  de  v is ta  e leg idos  un i la te ra lmente  para  fo rmar  un  cuadro  de
pensamiento  homogéneo"  (7 ) .  E l t ipo  idea l  adqu iere  en  Weber  una d imens ión  de
gran re levanc ia ,  pues  más que un  modo de acceder  a  la  comprens ión ,  es  una
est ra teg ia  menta l  que representa  una r iqueza metodo lóg ica  ind iscu t ib le .  A  modo
de e jemplo :  cuando Weber  t ra ta  e l  tema de la  domrnac ión  d is t ingue (con e l  cons i -
gu ien te  va lo r  heur ís t i co)  t res  t ipos  puros  de  dominac ión  leg i t ima,  donde e l  funda-
mento  pr imar io  de  la  leg i t im idad puede ser  de  carác ter  rac iona l ,  t rad ic iona l  o
car ismát ico ;  e l fundamento  pr imar io  de  carác ter  car ismát ico  "descansa en  la  en t re -
ga  ex t raco t id iana a  la  sant idad,  hero ísmo o  e jemplar idad de  una persona y  a  las
ordenac ioneS por  e l la  c readas o  reve ladas"  (8 ) .  E l  t ipo  puro  de  dominac ión  car is -



mát ica  no  se  da  n í t idamente  en  la  h is to r ia  de  las  soc iedades y  sus  fo rmas de
gob ierno ,  n i  es  e lob je t i vo  que e l t ipo  idea l  a lud ido  ex is ta ,  s ino  que representa  una
ser ie  de  venta jas  contar  con é l  a  la  hora  de  ana l izar  concre tamente  casos  de
dominac ión ,  a  su  vez  es  necesar io  des tacar  que Weber  s iempre  menc ionó que
d ichas  d is t inc iones  ana l í t i cas  nunca se  dan puras  y  tampoco qu ie ren  representar
es tad ios  suces ivos  de l  desar ro l lo ,  en  es te  caso,  de  las  fo rmas de  dominac ión .

En té rminos  de  la  ta rea  de  la  in te rpre tac ión ,  cabe seña lar  que Weber  es taba
muy conc ien te  de  la  d is t inc ión  en t re  acc ión  s ign i f i ca t i va  ( fac t ib le  de  comprender
en su  desar ro l lo )  y  conducta  reac t iva ,  es  dec i r ,  que no  asoc ia  n ingún s ign i f i cado
sub je t i vamente  deseado.  Indudab lemente  és ta  adqu iere  una d imens ión  arb i t ra r ia ,
en  o t ras  pa labras ,  la  d is t inc ión  cabr ía  en  e l  ámbi to  de  la  labor  inves t iga t iva .  Es ta
prob lemát ica  en  Weber  nos  remi te  a  la  d is t inc ión  en t re  coMpRENDER e rNrERpRErAR,
desde luego imp l íc i tamente  Weber  t iene  presente  a  Jaspers ,  és te  a rgumenta  que
" d e  c o m p r e n d e r  h a b l a m o s  e n  l a  m e d i d a  q u e  l o  c o m p r e n d i d o  h a l l a  s u  p l e n a  e x p o s i -
c ión  a  t ravés  de  los  mov imien tos  expres ivos ,  man i fes tac iones  de l  lengua je ,  ac tos .
De in te rpre tar  hab lamos cuando só lo  s i rven  a lgunos  puntos  de  apoyo escasos  para
t raspasar  re lac iones  ya  an tes  comprend idas  a lcaso presente  con una c ie r ta  p roba-
b i l idad"  (9 ) ,  De l  mismo autor  Weber  toma la  d is t inc ión  en t re  fo rmas de  compren-
s i ó n :

a )  r a c i o n a l  ( e j .  d e  l o  h a b l a d o :  l o  q u e  s e  h a b l ó )
b)  empát ica  (e j .  de  lo  hab lado:  de l  que hab ló) .
La  prob lemát ica  dob le  en t re  e lementos  reac t ivos  presentes  en  una acc ión

soc ia l  y  las  dos  fo rmas que adqu iere  la  cer t idumbre  en  la  comprens ión  pueden ser
resue l tas  con e l  empleo  de  cons t rucc ión  de  t ipos ,  ya  que "podemos inves t igar  y
hacer  p lenamente  comprens ib les  aque l las  pautas  s ign i f i ca t i vas  que son i r rac iona-
les  y  a fec t ivas  s iempre  que nos  la  representemos como desv iac iones  de  un  t ipo
p u r o  d e  a c c i ó n ,  c o m o  s e r í a  e l  c a s o  s i  é s t a  o c u r r i e r a  d e  u n  m o d o  r a c i o n a l
d e l i b e r a d o "  ( 1 0 ) .

La  acc ión  soc ia l  no  acontece en  un  vac ío ,  Weber  as í  lo  en t iende y  es  por  e l lo  que
los  acontec imien tos  y  ob je tos  en  s í ,  que carecen de  sent ido  (en  los  té rminos
def in idos  por  é l ) ,  son  cons iderados  por  todas  las  c ienc ias  de  la  acc ión  como causas
o e fec tos  de  la  acc ión  humana,  o  b ien  como que la  p rovoquen o  la  imp idan,  Weber
no comete  e l  e r ro r  de  sos layar  la  in f luenc ia  de  es tos  "ob je tos" ,  pues  es  indudab le
que poseen una s ign i f i cac ión  cu l tu ra l  que de  hecho in f luye  (o  puede in f lu i r )  en  e l
curso  de  una acc ión .

La  comprens ión  puede ser  de  dos  t ipos ,  por  un  lado logra  ser  d i rec ta  y  por  o t ra
es  com prens ión  exp l i ca t i va ,  es to  es :  cuando captamos e l  mot ivo  de  la  acc ión  ,  "  para
una c ienc ia  que se  ocupe de  los  s ign i f i cados  de  las  acc iones ,  exp l i car  es  captar  e l
comple jo  de  s ign i f i cados  en  los  que enca ja  una acc ión  d i rec tamente  ¡n te l ig ib le  en
v i r tud  de  su  s ign i f i cado in tenc iona l  sub je t i vo"  (11) .  E l  p roceso de  comprender  l iga
una par t i cu la r  re lac ión  en t re  observador  y  ac to res ,  es to  es :  la  d inámica  de l  soc ió lo -
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go que hace c ienc ia  debe ceñ i rse  a  exp l i car  la  acc ión  soc ia l  en  su  curso .  En ese
entend ido  y  con ocas ión  de  la  inaugurac ión  de l  nuevo grupo ed i to r ia lde  la  rev is ta
"Arch iv  fü r  soz ia lw issenschaf t  und soc ia lpo l i t i k " ,  con formado por  Weber  en  1904,
jun to  a  Sombar t  y  Ja f fé ,  nos  seña la  en  té rminos  más ampl ios  que. . .  " la  c ienc ia  que
queremos promover  es  una c ienc ia  de  rea l idad.  Oueremos comprender  la  rea l idad
de la  v ida  que nos  c i rcunda,  y  en  la  cua l  es tamos inmersos ,  en  su  espec i f i c idad;
queremos comprender ,  por  un  lado,  la  conex ión  y  s ign i f i cac ión  cu l tu ra l  de  sus
mani fes tac iones  ind iv idua les  en  su  conf  igurac ión  ac tua l  y ,  por  o t ro ,  las  razones por
las  cua les  ha  l legado h is tó r icamente  a  ser  as í -y -no-de-o t ro -modo"  (12 l , .

La  comprens ión  se  re f ie re  a l  en tend imien to  in te rpre ta t i vo  de l  sen t ido  o  pauta
de sent idos  en  los  t res  casos  s igu ien tes ,  según Weber :

a )  Rea lmente  deseados en  un  caso par t i cu la r ;
b )  Deseado por  e l  agente  med io  con c ie r to  g rado de  acercamiento ,  o  b ien ,
c )  Med ian te  la  cons t rucc ión  de  t ipos  idea les  c ien t í f i camente  e laborados  a  par t i r

de  un  fenómeno f recuente ,  es to  es ,  denominado por  Weber :  s ign i f i cado idea l t íp i -
co .  Pero  en  la  med ida  en  que t ra tamos con fenómenos que,  en  pa labras  de  Jaspers ,
remi ten  a  lo  cua l i ta t i vo  en  s í ,  Weber  avanza cons ta tando que la  cer t idumbre  in te r -
p re ta t i va  es  más b ien  una h ipó tes is ,  dado que concre tamente  ex is t i r ían  t res  g ran-
des  ca tegor ías  de  prob lemas,  a  saber :

a )  Los  mot ivos  son d i f í c i les  de  hacer  exp l i c i tos  por  la  p resenc ia  de  mecan ismos
repres ivos  (e l lo  inc luso  para  los  mismos ac tores) .  Es te  hecho más e l  avance en
d i s c i p l i n a s  c o m o  e l  p s i c o a n á l i s i s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  H o r n e y ,  F r o m m ,  e t c . ,
p o n e n  e n  d u d a  e l  o p t i m i s m o  d e  J a s p e r s  e n  e l  q u e  "  l a s  d i s c i p l i n a s  c o m p r e n s i v a s  ( é l
h a b l a  m á s  c o n c r e t a m e n t e  d e  p s i c o l o g í a )  t i e n e n  a m p l i a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e x p a n -
s ión ,  pues  l leva  lo  inadver t ido  a  la  conc ienc ia"  113) .

b )  A lgunos  procesos  ex ternos  a  la  acc ión  que parecen ser  los  mismos,  pueden
d i fe r i r  mucho en t re  s íe  inc luso  pueden tener  para  e l  agente  s ign i f i cados  opuestos ,
prob lemát ica  que nos  remi te  a  lo  expuesto  en  a) ,

c )  Los  seres  humanos en  la  mayor ía  de  sus  ac t ¡v idades  desempeñan acc iones
no un ívocas ,  s ino  que t iene  cons tan temente  presente  la  ex is tenc ia  de  conf l i c tos
ent re  mot ivos .

P e r o  W e b e r  c o n t i n ú a  a d e l a n t e  y  p r o p o n e  q u e  " m e d i a n t e  e l f r á g i l  e x p e r i m e n t o
m e n t a l  v í a  e l  c u a l  e l i m i n a m o s  h i p o t é t i c a m e n t e  l o s  e l e m e n t o s  i n d i v i d u a l e s  d e  l a
cadena de  mot ivos ,  podemos recons t ru i r  la  causa probab le  de  la  acc ión"  (141.

Veamos a  cont inuac ión  cómo Weber  es  capaz  de  re lac ionar  los  e lementos
cons t i tu t i vos  de  una cadena suscept ib le  de  representar  causa lmente ,  que hace de
su soc io log ía  comprens iva  una propuesta  metodo lóg¡ca  sumamente  ¡n te resante  y ,
a lavez ,  coherente .  La  un idad que nos  l iga  serur roo  (mentado sub je t i vo)  con la  ta rea
coMpRENSrvA,  se  denomina n¡or tvo .  Mot ivo  es  un  comple jo  de  s ign i f i cados  que
parece confer i r  a l  agente ,  tan to  como a l  observador ,  razones s ign i f i ca t i vas  para
compor ta rse  de  una c ie r ta  manera .  Adecuac ión  a l  n ive l  s ign i f i ca t i vo  qu ie re  dec i r
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que una pauta  de  conducta ,  en  la  med ida  en  que las  re lac iones  en t re  los  e lementos
de d icha pauta  cons t i tuye  un  con jun to  de  s ign i f i cados  que,  en  té rminos  de  las
convenc iones  cor r ien tes  de  pensamiento  y  sent im ien to ,  podr ía  reconocerse  como
t íp icos .  Una re lac ión  causa lmente  adecuada ex is te  ah ídonde hay  una probab i l idad
determinada por  leyes  empí r icas  de  que una secuenc ia  de  sucesos  ocur ra  s iempre
igua l ,  Pero  Weber  es  cauto  respec to  a  las  pos ib i l idades  de  cooptac ión  de  la  rea l idad
c ien t í f i camente  hab lando,  en  e fec to ,  menc iona:  "Dar  una exp l i cac ión  causa l  es
es tab lecer  una genera l i zac ión  que a f i rma que un  acontec imien to  ex terno  o  in te rno
observado i rá  segu ido  de  o t ro ,  o  sea,  s imu l táneo con é lcon un  grado de  probab i l i -
dad ca lcu lab le  de  a lgún modo y  que en  un  caso idea l  (y  muY poco f recuente l  puede
s e r  m e d i d o  c u a n t i t a t i v a m e n t e "  ( 1 5 ) .

A  modo de resumen y  respec to  a  las  pos ib i l idades  de  exp l i cac ión  causa l ,  Weber
seña la  que la  " in te rpre tac ión  causa l  cor rec ta  de  una acc ión  par t i cu la r  es  conceb i r
c o m o  a p r o p i a d o  e l  c u r s o  e x t e r n o  d e  e s a  a c c i ó n  y  s u  m o t i v o ,  a l t i e m p o  q u e  a m b o s
se en t ienden como cor re lac ionados en t re  s í  de  una fo rma en que su  s ign i f i cado se
nos  aparezca como comprens ib le"  (16) .  Weber  deduce de  su  esquema que las  leyes
soc io lóg icas  son re fe r idas  ún icamente  a  las  genera l i zac iones  es tad ís t i cas  que en-
ca jan  con la  in te rpre tac ión  de l  s ign i f i cado in tenc iona l  de  la  acc ión  soc ia l ,  en  té rmi -
n o s  d e  t i p o s  i n t e l i g i b l e s  d e  a c c i ó n .

Los  procesos  y  regu la r idades  que no  cuentan  con la  cua l idad de  hechos soc io -
lóg icos ,  no  son menos impor tan tes ,  y  desde e l  punto  de  v is ta  de  Weber ,  en
términos  metodo lóg icos ,  deben ser  tomados como cond ic iones ,  es t ímu los ,  obs-
tácu los  o  fomentos  de  la  acc ión .  Es ta  cons iderac ión  nos  in t roduce a  una temát ica
no muy t ra tada por  Weber ,  qu izás  por  sus  cons iderac iones  f  i l osó f icas  y  concepc ión
de rea l idad;  espec í f i camente  me re f ie ro  a les tab lec imien to  de  los  l ím i tes  en  to rno  a
un prob lema de es tud io  soc io lóg ico .  S i  b ien  Weber  adscr ibe  una pos ic ión  nomina-
l i s ta ,  su  pos tura  d is ta  muchís imo de l  ah is to r ic ismo,  es  dec i r ,  en  Weber ,  aun cuando
no ex is ta  una concepc ión  de  to ta l idad  como es  en tend ida  en  los  au tores  de  or ien ta-
c ión  marx is ta ,  no  se  v is lumbra  un  t ra tamiento  s incrón ico  ex t remo,  por  e lcon t ra r io ,
Weber  representa  un  muy buen e jemplo  de  in tegrac ión  soc io lóg ica :  capac idad
ana l í t i ca  V  conoc imien to  h is tó r ico  (ver  por  e jemplo  su :  "E t ica  pro tes tan te  y  e l
esp i r i tu  de l  cap i ta l i smo" ,  como sus  d iversos  es tud ios  sobre  la  re l ig ión) .  Un caso
grá f ico  de  la  soc io log ía  en  que se  ha  mal  en tend ido  a  Weber  lo  representa  la  escue la
nor teamer icana encabezada por  Warner ,  espec í f i camente  respec to  de  los  es tud ios
sobre  es t ra t i f i cac ión  soc ia l ;  en  ese  sent ido  nos  seña la  un  en tend ido  de les tud io  de
la  es t ra t i f i cac ión  soc ia l . . .  "a lgunas  ideas  fundamenta les  de  Weber  han exper imen-
tado una ex t raña metamor fos is  a l  ser  incorporadas  a  la  teor ía  nor teamer icana de  la
es t ra t i f i cac ión .  En e l  Weber  que surge  de  es ta  teor ía  apenas se  reconoce a l  au tor  de
'Economía  y  soc iedad ' ,  des f igurac ión  deb ida  pr inc ipa lmente  a  que se  lo  invoca
como pr inc ipa l  por taes tandar te  de l  mov imien to  cont ra  e l  mater ia l i smo o  de termi -
n ismo económico  o  cont ra  la  in te rpre tac ión  monocausa l  de  la  c lase  soc ia l ,  o
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cua lqu ie r té rmino  equ iva len te  de  lo  que pasaba por  marx ismo durante  ese  per íodo.
Es  un  Weber  que ha  s ido  minuc iosamente  desmarx i f i cado y  a  qu ien ,  de  ese  modo,
se  lo  ha  acond ic ionado para  asumi r  ta reas  de  pa lad ín  ideo lóg ico  de  la  soc iedad s in
c lases  de l  cap i ta l i smo nor teamer icano.  Por  eso  uno busca en  vano,  en  es tas  d iver -
sas  propuestas ,  a lgún ras t ro  de l  pers is ten te  in te résweber iano en  la  p rop iedad,  la
burocrac ia  es ta ta l , los  an tagon ismos de  c lase  o  e l  cambio  es t ruc tura l ;  o  la  menc ió r r
s iqu ie ra  de  que Weber  nunca cons ideró  a  las  d imens iones  de  la  es t ra t i f i cac ión
como agregados de  a t r ibu tos  ind iv idua les ,  s ino  como fenómenos de  la  d is t r ibuc ión
de l  poder  en  la  soc iedad"  (17) .  Es te  e jemplo  t iene  como ob je t i vo  des tacar  que
Weber  tuvo  s iempre  presente  las  l im i tan tes  de  una c ienc ia  soc ia l  como la  soc io lo -
g ía ,  pero  que en  n ingún caso debíase descurdar  e l  es tud io  de  la  h is to r ia  en  pos  de
un método s incrón ico  s in  empi r ia  que sus ten tase sus  ha l lazgos .

E l t é r m i n o  a c c i ó n  e n  W e b e r  e s  a p l i c a b l e  e n  f o r m a  a d e c u a d a  a l c o m p o r t a m i e n t o
de una o var ias personas individuales, para otros efectos, señala Weber, es fact ible
representarse  a l  ind iv iduo como un con jun to  de ,  por  e jemplo ,  cé lu las .  De igua l
fo rma,  en  o t ras  es feras  es  necesar io  des tacar  a l  ind iv iduo en  ámbi tos  co lec t ivos ;
e jemplos :  s is temas,  empresas ,  Es tado,  e tc .  Pero  Weber  es  consc ien te  de  la  impor -
tanc ia  de  los  conceptos  co lec t ivos  para  su  soc io log Ía ,  de  hecho nos  seña la  que " la
soc io log ía  no  puede ignorar  los  conceptos  co lec t ivos  de  o t ras  d isc ip l inas .  E l lo  es
as í ,  porque la  in te rpre tac ión  de  la  acc ión  debe re fe r i rse  a  e l los  de  t res  modos:

a)  Pues ,  a  veces  e l los  s ign i f i can  un  resu l tado espec í f i camente  es t ruc turado de
acc iones  soc ia les  de  ind iv iduos  p lasmados como rea les  o  conceb idas  como pos i -
b les .

b )  La  representac ión  que se  pueda tener  de  d ichos  conceptos ,  es  fac t ib le  de
poseer  fuerza  normat iva  sobre  los  ind iv iduos .

c )  E l  en foque func iona l  s i rve  a  la  soc io log ía  in te rpre ta t i va  en  dos  propós i tos :
puede serv i r  para  la  i lus t rac ión  prác t ica  y  la  o r ien tac ión  prov is iona l ,  como también ,
e n  a l g u n o s  c a s o s ,  s e r  e l  ú n i c o  e n f o q u e  q u e  n o s  p e r m i t e  d e s c u b r i r  q u é  a c c i ó n  s o c i a l
es  impor tan te  in te rpre tar  y  comprender ,  s i  lo  que deseamos es  exp l i car  un  s is tema
esoecí f  i co"  (18) .

Dado que Weber  es  exp l íc i to  en  exponer  sus  p lan teamientos  en  to rno  a  la
t rad ic iona l  po lémica  de  la  soc io log ía  en  re fe renc ia  a l  ob je to  de  es tud io  y  sus
pecu l ia r idades ,  es  dec i r ,  lo  d is t in t i vamente  soc io lóg ico ,  cabe en t ra r  en  po lémica
con su  pos tura  t i ldándo la  de  ps ico log is ta .  E l lo  dev iene de  una precar ia  lec tu ra  de
los  fundamentos  metodo lóg icos  de  Weber ,  recordemos que e l  ob je to  de  es tud io  de
su soc io log ía  comprens iva  son las  acc iones  soc ia les  que asoc ian  un  sent ido  sub je -
t i vo  por  par te  de  los  ac tores ,  pero  que ocur re  o r ien tada por  la  conducta  de  o t ros ;
recordemos a  modo de e jemplo  que es  jus tamente  es ta  p rob le rná t ica  la  que da
or igen,  en  Parsons ,  a l  p rob lema de la  dob le  cont ingenc ia ,  sa lvada por  la  ex is tenc ia
de un  s is tema normat ivo  que enmarca  y  de termina.
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Luego,  es  impor tan te  tener  p resente  la  ac la rac ión  de  Weber  respec to  de  los
resu l tados  que se  ob tengan de  acuerdo a  lo  an ter io rmente  esbozado,  y  l lama la
a tenc ión  respec to  a  que "es tos  resu l tados ,  p roduc to  de  la  in te rpre tac ión ,  t ienen
rasgos de carácter hipotét ico y fragmentar io.  No obstante, esto es precisamente /o
d is t in t i vo  de l  modo de  aprehens ión  soc io lóg ico  de  la  rea l idad"  (19) .

Respecto  a  la  pos ib i l idad  de  es tab lecer  teor ías  soc io lóg icas  de  orden compren-
s ivo ,  ta l  como é l  en t iende es te  té rmino ,  Weber  es  bas tan te  c la ro ,  menc ionando que
"és tas  son propos ic iones  ver i f i cadas  por  la  observac ión  sobre  la  p robab i l idad  con
que se  puede esperar  c ie r to  resu l tado de  la  acc ión  soc ia l  s i  se  dan c ie r tas  cond ic io -
nes ,  las  cua les  son comprens ib les  según los  mot ivos  t íp icos  y  los  s ign i f i cados
i n t e n c i o n a l e s t í p i c o s  d e l a g e n t e  e n  c u e s t i ó n .  S o n  m á s  i n t e l i g i b l e s  c u a n d o  e l  r e s u l t a -
do  t íp icamente  observado resu l ta  de  la  persecuc ión  puramente  rac iona l  de  un
ob je t i vo  y  cuando la  re lac ión  de  med ios  y  f ines  en  e l  con tex to  es  empí r icamente
c la ro ,  va le  dec i r ,  cuando los  med ios  son inev i tab les"  (20) .  Es  in te resante  des tacar
que d icha concepc ión  de  lo  que Weber  en t iende por  teor ías  soc io lóg icas ,  p lan teado
s i e m p r e  e n  t é r m i n o s  d e  p r o b a b i l i d a d ,  h a y a  p r o p o r c i o n a d o  m a r c o s  a n a l í t i c o s  t a n
fecundos en  e l  desar ro l lo  de  la  soc io log ía  pos ter io r  a  su  muer te ,  hace ya  se ten ta
años.  Podemos a f  i rmar  con Freund que uno de  los  aspec tos  "que más sorprende en
Weber  es  la  ausenc ia  de  toda doc t r ina  oreconceb ida .

S i  l o  d i c h o  h a s t a  a q u í n o s  r e f i e r e  a l  p a p e l d e  l a  s o c i o l o g í a ,  e n  c u a n t o  d i s c i p l i n a
c ien t í f i ca ,  abocada a  la  captac ión  de  sent idos  en  las  acc iones  humanas concre tas
h is tó r icamente  de terminadas,  ¿cuá l  es  la  d i fe renc ia  en t re  la  ta rea  de l  h is to r iadory
la  de lsoc ió logo?,  Weber  nos  de l im i ta  es tos  ámb¡ tos  consc ien te  de  sus  in te rdepen-
d e n c i a s .  P a r a  W e b e r  e l  h i s t o r i a d o r  i n t e n t a  s u m i n i s t r a r  a n á l i s i s  c a u s a l e s  y  e v a l u a -
c iones  de  acc iones  ind iv idua les ,  s is temas soc ia les  y  personas  cu l tu ra lmente  re le -
v a n t e s ;  d i c h a  d i s c i p l i n a  e s t a r í a  e n  e l  á m b i t o  d e  l a s  q u e  o c u p a n  u n a  m e t o d o l o g í a
" ind iv idua l i zan le"  ,  es  dec i r ,  que se  cent ra  en  los  carac teres  cua l i ta t i vos  y  s ingu la res
de los  fenómenos.  La  soc io log ía  t iende a  la  p rec is ión  conceptua l ,  es tá  en  e l  espac io
d e  l a s  d i s c i p l i n a s  q u e  d e b e n  l o g r a r  p l a n t e a m i e n t o s  d e  u n  n i v e l  d e  a b s t r a c c i ó n
mayor ,  "para  que los  conceptos  tengan un  sent ido  c la ro ,  e l  soc ió logo debe fo rmu-
la r ,  por  su  par te ,  t ipos  puros  idea les  de  s is temas re levantes  que muest ren  la
coherenc ia  in te rna  y  la  un idad que per tenece a  la  mayor  adecuac ión  pos ib le  a l  n ive l
de  s ign i f i cado"  . . . y  una vez  más nos  vue lve  a  poner  sobre  av iso  respec to  de  las
l im i tan tes  de  una empresa c ien t í f i ca  soc ia l ,  según sus  té rminos ,  "en  la  v ida  rea l ,  la
acc ión  s ign i f i ca t i va  y  genu inamente  e fec t iva  (es  dec i r ,  p lenamente  consc ien te  V
c la ramente  comprens ib le )  es  só lo  un  caso l ím i te ,  en  la  mavor ía  de  los  casos  en  e l
mundo rea l  los  agentes  ac túan en  un  es tado de  au toconc ienc ia  confusa o  incons-
c ienc ia  to ta l  de  su  s ign i f  i cado in tenc iona l "  (21) .  Sobre  es tas  cons iderac iones  vo lve-
ré  mástarde ,  cuando se  in f ie ra  un  pos tu lado on to lóg ico  que gu ía  de  a lguna manera
sus  concepc iones  metodo lóg icas ,  pero  no  por  e l lo  le  res tan  va l idez .

Desar ro l lemos a  cont inuac ión  e l  concepto  de  acc ión  soc ia l  en  Weber ,  para
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der ivar  a  su  t ra tamiento  metodo lóg ico  y  las  d iversas  ins tanc ias  de  aná l is is  d is t in -
g u i d a s  p o r é l  e n  t o r n o  a  l a  u n i d a d  b á s i c a  d e  s u  s o c i o l o g í a  c o m p r e n s i v a .  E n  p r i m e r

té rmino ,  la  acc ión  soc ia l  se  encuent ra  re lac ionada con e l  pasado,  e l  p resente  o  con
la  conducta  fu tu ra  an t lc ipada de  o t ras  personas;  la  conducta  se  hace soc ia l  cuando
es tomada en cons iderac ión  la  conducta  de  te rceros .  Más espec í f i camente :  e l
con tac to  humano es  soc ia l  cuando la  conducta  de  una persona se  re lac iona en  su
s ign i f i cado re f i r iéndose a lcompor tamiento  de  los  demás.  De ese modo,  una acc ión
cuyo carác ter  se  de termine en  todo o  en  par te  de  modo puramente  reac t ivo  por  la
mera existencia de una mult i tud, no const i tuye una acción social .  Caracter iza de
forma muy c la ra  es te  t ipo  de  conductas ,  Le  Bon;  nos  menc iona agudamente :
" D e s v a n e c i m i e n t o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  c o n s c i e n t e ,  p r e d o m i n i o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d

inconsc ien te ,  o r ien tac ión  por  v ía  de  suges t ión  y  contag io  de  los  sent im ien tos  y  las
i d e a s  e n  u n  m i s m o  s e n t i d o ,  t e n d e n c i a  a  t r a n s f o r m a r  e n  a c t o s  l a s  i d e a s  s u g e r i d a s ;
t a l e s  s o n ,  p u e s ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  i n d i v i d u o  e n  m u c h e d u m b r e .  N o  e s  u n  i n d i v i -
d u o ,  e s  u n  a u t ó m a t a  e n  q u i e n  n o  r i g e  l a  v o l u n t a d . . .  E l  i n d i v i d u o  e n  m u c h e d u m b r e

e s  u n  g r a n o  d e  a r e n a  c o l o c a d o  j u n t o  a  o t r o s  g r a n o s  d e  a r e n a  t a m b i é n ,  a  q u i e n e s  e l
v i e n t o  m u e v e  a  s u  c a P r i c h o "  ( 2 2 1 .

Weber  d i fe renc ia  ana l í t i camente  cuat ro  t ipos  de  acc ión  soc ia l ,  he  aquí  una
exce len te  ap l i cac ión  de  su  método idea l t íp ico .  Las  acc iones  soc ia les  d is t ingu idas
s o n :

a)Acc ión  soc ia l  rac iona l  de  acuerdo a  f ines :  carac ter izada por  e l  uso  de  med ios

aprop iados  (de terminados de forma ana l í t i ca)  para  e l  logro  de  un  f in  espec i f i cado.

b)Acc ión  soc ia l  rac iona l  de  acuerdo a  va lo res :  donde la  conducta  de  un  su je to  o

su je tos  t iende a  la  rea l i zac ión  de  un  va lo r  t rascendente '
c )  Acc ión  soc ia la fec t iva  o  emoc iona lmente  de terminada:  carac ter izada pr imor -

d i a l m e n t e  p o r  l o s  i m p u l s o s  e m o c i o n a l e s  y  e s t a d o s  d e  á n i m o .
d )  A c c i ó n  s o c i a l  t r a d i c i o n a l : c o n d u c t a  q u e  e s  e x p r e s i v a  d e  l a  c o s t u m b r e  e s t a -

b l e c i d a .
T e n e m o s  o u e  " l o s  t i p o s  m e n c i o n a d o s  s o n  m á s  b i e n  a b s t r a c c i o n e s  p u r a s  c o n c e -

b i d a s  c o n  p r o p ó s i t o s  s o c i o l ó g i c o s ,  a  l o s  c u a l e s  p u e d e  a p r o x i m a r s e  l a  a c c i Ó n  r e a l e n

m e n o r  o  m a y o r  g r a d o  o  m e d i a n t e  l o s  c u a l e s  p u e d e  c o m p o n e r s e  l o  q u e  e s  m á s

f recuente"  (23) .
Dado que la  acc ión  soc ia l  se  or ien ta  en  su  desar ro l lo  ten iendo presentes  a  los

demás,  ex is te  en  é l  una noc ión  de  in te racc ión  acorde con su  esquema genera l ,

d icha  conex ión  Weber  la  denomina re lac ión  soc ia l ,  y  és ta  ex is te  "cuando var ias
personas a jus tan  rec Íprocamente  su  conducta  en t re  s í  con  respec to  a l  s ign i f i cado
que le  a t r ibuyen,  y  cuando ese a jus te  rec íp roco de termina la  fo rma que e l la  toma"
(24) .  La  re lac ión  soc ia l  puede ser  de  d iversa  índo le ,  lo  cent ra l  es  que ex is ta  una

re lac ión  mín ima ent re  la  acc ión  de  cada persona y  la  de  los  demás;  la  rec ip roc idad

es  en tend ida  como que e l  sen t ido  de  que aque l los  que re lac ionan sus  acc iones

ent re  s í  en  un  caso dado,  conf ie ran  e l  m ismo s ign i f i cado a  su  re lac ión  soc ia l ,  o  que
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e l  s ign i f i cado que cada cua lconf ie ra  en  su  fuero  in te rno  a  su  prop ia  acc ión ,  var íe  en
cor respondenc ia  con e l  de  los  demás.

I I I .  EN TORNO A LAS CATEGORÍAS METODOLÓGICAS EN WEBER

En la  p r imera  secc ión  se  hace una rev is ión  de  las  p r inc ipa lescategor ías  metodo ló-
g ico-soc io lóg icas  de  Max Weber ,  d icha  ta rea  fue  rea l i zada con un  a fán  más b ien
exp l ica t ivo ,  cor responde ahora  desar ro l la r  las  dos  tes is  que or ien taron  es te  t raba jo .
D ichas  tes is  en  n ingún caso pre tenden er ig i rse  como " lec tu ras"  o r ig ina les  de  los
p lan teamientos  metodo lóg icos  weber ianos ,  por  e l  con t ra r io ,  han s ido  bas tan te
t ra tadas  (aun en  té rminos  imp l íc i tos )  por  una mul t ip l i c idad de  au tores ;  e l  ob je t i vo
es  in ten tar  most ra r  su  desar ro l lo  coherente ,  con  mi ras  a  ampl ia r  e l  acceso a  es te
soc ió logo que tan to  apor te  ha  hecho a  la  c ienc ia  soc ia l .

E l  p r imer  p lan teamiento  que desar ro l la ré  será  la  rev is ión  de  a lgunos  e lementos
de Weber ,  que nos  denoten  cómo sus  apor tes  en  mater ia  de  metodo log ía  dev ienen
de una par t ¡cu la r  concepc ión  de  la  rea l idad,  sus ten tados  en  su  pos ic ión  f i losó f ica  y
po l í t i ca .

Recordemos que para  Weber  no  ex is t i r ía  un  en  s í  en  la  v ida  soc ia l  fac t ib le  de
pesqu isar  por  e l  c ien t í f i co  soc ia l ,  adh ie re  a  una pos ic ión  nomina l i s ta  en  soc io log ía ;
recordemos la  c i ta  que in ic ia  es te  ensayo:  " . . .podemos ha l la r  e l  sen t ido  de l  acaecer
de l  mundo,  no  a  par t i r  de l  resu l tado de  una inves t igac ión ,  por  acabada que sea,
s i n o  s i e n d o  c a p a c e s  d e  c r e a r l o . . . " .  E n  s u  l ó g i c a  l a  r e a l i d a d  e s  a s i b l e  m e d i a n t e  l a
adecuac ión  cont inua de  los  conceptos ,  pero  que,  como nos  seña lara  Freund res-
pec to  de  su  pos tura ,  "en t re  lo  rea ly  e lconcepto  la  d is tanc ia  s igue s iendo in f in i ta " .
Para  Weber  la  v ida  y  e l  mundo son fundamenta lmente  i r rac iona les ,  d icha  i r rac iona-
l i d a d  e s  o r i g i n a d a  p o r :

a )  La  v ida  a fec t iva ;
b)  Las  re lac iones  con e l  poder ;
c )  E l  a z a r  y  l a  i m p r e v i s i b i l i d a d ,  y
d)  En la  i r rac iona l idad é t ica  de l  mundo;  der ivada de  los  e lementos  insupera-

b les ,  según é l :  e l  an tagon ismo de los  va lo res  y  la  parado ja  de  las  consecuenc ias ,  es
dec i r ,  que nos  es  impos ib le  p rever  e l  resu l tado de  una acc ión  en  toda y  cada una de
sus  ins tanc ias .

En e l  ensayo de  Weber  t i tu lado "La  po l í t i ca  como vocac ión"  (conferenc ia
d ic tada en  e l  año 1918) ,  nos  inv i ta  a  re f lex ionar  acerca  de  la  acc ión  po l í t i ca ;  su
so luc ión ,  no  s iendo una propuesta  c ien t í f i ca  en  sus  té rminos ,  nos  muest ra  cómo
conc ibe  Weber  que debemos conduc i rnos  para  " tener  derecho a  poner  la  mano en
la  rueda de  la  h is to r ia "  (25 ] , ,  es  dec i r ,  para  tomar  dec is iones  en  e l  campo de lo
po l í t i co .  Su so luc ión  apunta  a  que e l  po l í t i co  debe incorporar  a  su  quehacer  dos
máx imas é t icas  que le  permi tan  conduc i rse  adecuadamente ,  en  v is tas  a  cu idarse
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de la  i r rac iona l idad de lmundo:  la  é t i ca  de  la  responsab i l idad ,  que d ice  re lac ión  con
la  capac idad de  eva luac ión  que debe tener  un  po l í t i co ,  cuando toma a lguna dec i -
s ión  que tenga como ob je t i vo  in f lu i r  en  e l  desar ro l lo  de  los  acontec imien tos  de  la
v ida  soc ia l ,  dado e lsupuesto  de  la  parado ja  de  las  consecuenc ias .  La  o t ra  es  la  é t i ca
de la  conv icc ión ,  que a l imentar ía  de  pas ión  la  ac t i v idad prop iamente  po l í t i ca .  Con
indudab le  f ineza nos  p lan tea  Freund que en  un  sent ido  la  concepc ión  weber iana de
la  c ienc ia  es tá  dominada por  la  de  la  po l í t i ca ;  a  la  mu l t ip l i c idad de  los  va lo res  y  de
los  f ines ,  cor responden la  mu l t ip l i c idad y  e l  an tagon ismo de los  puntos  de  v is ta  por
los  cua les  un  fenómeno puede exp l i carse  c ien t í f i camente  (26) .

En su  t iempo po lemizó ,  ya  sea imp l íc i ta  o  exp l íc i tamente ,  con  los  conceptos
teór ico-metodo lóg icos  ocupados por  los  soc ia l i s tas  en  A lemania ,  Su c r í t i ca  se
cent ró  en  las  p ro fec ías  conten idas  en  e l  "  Man i f ies to"  y  esgr imidas  por  los  soc ia lde-
mócra tas  de  su  época respec to  a  la  tendenc ia  de l  desar ro l lo  cap i ta l i s ta ,  e l  esenc ia -
l i smo propugnado por  la  concepc ión  marx is ta  de l  deven i r  de  la  h is to r ia ,  e ra  para
Weber  abso lu tamente  er rado,  por  c ie r to  s in  descar ta r  las  h ipó tes is  der ivab les  de
los  tex tos  marx is tas .  Para  Weber  e l  marx ismo era  aceptab le  só lo  en  una fo rma
dob le :  "o  b ien  como una teor ía  po l i t i ca  que,  en  lugar  de  invocar  para  s í  verdades
c ien t í f i cas  ob je t i vas ,  p roc lamaba,  sobre  la  base de  conv icc iones  é t i cas  fundamen-
ta les ,  la  lucha revo luc ionar ia  en  cont ra  de  un  orden soc ia lmente  in jus to ,  s in  tener
en cuenta  para  nada las  consecuenc ias  que e l lo  pud ie ra  tener  para  e l  ind iv iduo;  o
b ien  como una br i l lan te  s is temat izac ión  de  h ipó tes is  idea l t íp icas  que,  en  tan to
ta les ,  merecen la  mayor  a tenc ión  de  todos  los  c ien t í f i cos  soc ia les  y  que logran
promover  esenc ia lmente  nues t ro  conoc imien to  acerca  de  las  carac ter ís t i cas  de  las
soc iedades modernas"  (27 l .Pero  a l  con t ra r io  de  muchos soc ió logos  que po lemiza-
ron  con e l  marx ismo como doc t r ina  con pre tens iones  de  c ienc ia ,  Weber  no  descar -
tó  jamás la  de terminante  in f luenc ia  de  los  aspec tos  económicos  en  e l  acaecer  de  la
v ida  soc ia l . . .  fue  más a l lá ,  abocándose a  buscar  o t ro t ipo  de  e lementos  sus tanc ia l -
mente  de terminantes ,  con  e l  ob je to  de  complementar  los  aná l i s is  de  or igen mar -
xista.

Uno de  los  e lemenros  s rempre  presentes  en  los  aná l i s is  weber ianos ,  aunque en
la mayor parte de el los, adecuadamente f i l t rado, es el  pr incipio de la racional idad,
és te  denotaba una época en  que la  c la ra  tendenc ia  en  e l  mundo soc ia l  apuntaba a
un proceso de  fo rmac ión  c rec ien te  de  re lac iones  puramente  rac iona l - func iona les ;
todo es to  en  e l  adven imien to  de  r íg idas  es t ruc turas  burocrá t icas  (empresa con
cá lcu lo  rac iona l  de  la  gananc ia  y  en  donde e l  obrero  era  separado de  los  med ios  de
producc ión ,  e jé rc i to  moderno,  s is tema esco la r ,  e tc . ) .  Ese era  para  Weber  qu izás  e l
p rob lema f i losó f ico  más impor tan te ,  una tendenc ia  h is tó r ica  inev i tab le .  A l  con t ra -
r io  de  la  desa l ienac ión  p lan teada por  e l  marx ismo cuando luego de  una fase  de
t rans ic ión  advenga e l  comunismo con la  cons igu ien te  abo l i c ión  de l  Es tado y  la
e l im inac ión  de  todas  las  des igua ldades soc ia les ,  Weber  permanec ió  s iempre  pes i -
mis ta ,  y  p ronos t icó  que cua lesqu iera  fueran  las  fo rmas de  organ izac ión  po l í t i ca  de



un pa ís ,  las  ins tanc ias  de  dominac ión  conten idas  en  las  es t ruc turas  burocrá t ico-
f o r m a l i z a d a s  n o  s e r í a n  a b o l i d a s  n u n c a , . .  ¿ n o  p a r e c e  u n  a c i e r t o  t e ó r i c o  d e  s u m a
t rascendenc ia  respec to  a  la  ac tua ls i tuac ión  en  Europa? En e l  p lano po l í t i co  ins t i tu -
c iona l  Weber  es tuvo  s iempre  abogando por  la  p resenc ia  de  l íderes  car ismát icos ,
que de  a lgún modo cont rapesar ían  las  tendenc ias  burocrá t icas  (concrec iones  de  la
rac iona l i zac ión) ,  que de tendr Ían ,  por  a lgunos  per íodos ,  e l  "desencanto"  p roduc ido
por  d icha  tendenc ia .  Con ac ie r to  nos  seña la  Mommsen que " la  democrac ia  p leb is -
c i ta r ia  de l  l íder  o  lo  que ob je t i vamente  conduce a  lo  mismo,  las  fo rmas cesar is tas  de
la  conducc ión  de  masas,  le  parec ían  a  Weber  ind ispensab les  para  e l  moderno
func ionamiento  de  la  democrac ia  de  masas.  Pues  só lo  las  g randes persona l idades
de conductores ,  do tadas  de  la  capac idad de  ganar  a  las  masas para  s í  y  para  sus
ob je t i vos  persona les ,  g rac ias  a  sus  cua l idades  demagóg icas  pos i t i vas ,  podían ,  en
su op in ión ,  con t ra r res tar  con  éx i to  e l  peso burocrá t ico  de  los  par t idos  po l í t i cos  e
ind icar les  sus  metas  y  su  d i recc ión"  (28 l , ,  agregando que "son los  ind iv iduos ,  y  en
verdad los  g randes ind iv iduos  qu ienes  en  v i r tud  de  su  capac idad para  pro fesar
va lo res  y  dec la rar los  ob l iga tor ios  para  s íy  para  los  demás,  pueden imponer  metas
a l  acontecer  soc ia l "  (29) .

En var ias  fo rmas puede es tab lecerse  un  nexo en t re  las  ca tegor ías  metodo lóg i -
cas  en  Weber  con su  "we l ts tauchaung"  g loba l ,  lo  impor tan te  es  que t ras  un
cuadro  de  aparente  ob je t i v idad (ya  veremos a  cont inuac ión  cómo Weber  es  capaz
de sa l ta r  es ta  p rob lemát ica) ,  se  esconde una concepc ión  de  la  rea l idad y  de l
mundo,  que de termina los  modos,  tan to  como las  fo rmas de l  conocer . . .  no  só lo  es
consc ien te  de  e l lo ,  s ino  posee,  de  igua l  fo rma,  una propuesta  a l  respec to .  E l
p rob lema de la  ob je t i v idad cognosc i t i va  en  Weber  se  esc la rece  prec isamente
porque e l  au tor  a taca  de  l leno  la  p r inc ipa l fuente  de  obs tácu los  en  la  inves t igac ión
c ien t í f i ca  y  las  p re tens iones  que és ta  tenga en  té rminos  de  ob je t i v idad.  Weber
d is t ingue dos  ins tanc ias  ax io lóg icas :

a)  Ju ic ios  de  va lo r ,  que vendr ían  dados por  una eva luac ión  persona l  acerca  de
lo  bueno,  lo  ma lo ,  lo  jus to  o  in jus to ,  e tc . ,  de  un  hecho soc ia l .  En  c ienc ia  es to  se
mani f ies ta  en  la  p ropuesta  de  un  "deber  ser " ,  pero  es to  cor responde a l te r reno de
la  f i loso f ía  y  no  a  la  c ienc ia  soc ia l .

b )  Referenc ia  a  va lo res ,  indudab lemente  la  labor  c ien t í f i ca  no  es tá  jamás de-
sempeñada en  un  vac ío  cu l tu ra l ,  por  e l  con t ra r io ,  se  encuent ra  inmersa  en  un
t iempo determinado que a  su  vez  es tab lece  (en  fo rma f igurada)  los  l ím i tes  para  la
prax is  c ien t í f i ca .  Como d icha labor  se  l leva  a  cabo en  un  contex to  soc ia l  p lagado de
va lo res  en  pugna,  la  c ienc ia ,  y  más espec í f i camente  e l  c ien t í f i co  que inves t iga ,
debe,  necesar iamente ,  re fe r i rse  a  e l los  de  una fo rma que no  per jud ique las  p re ten-
s iones  de  ob je t i v idad de  la  inves t igac ión .  Veamos en  pr imer  lugar  en  qué fo rma la
re lac ión  de l  c ien t í f i co  con los  va lo res  in f luve  en  su  labor :

a )  Indudab lemente  la  e lecc ión  de  un  área  de  es tud io  es  de terminada por  los
in te reses  va lo ra t i vos  de l  c ien t i f i co .
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b)  La  se lecc ión  de l  mater ia l  de  es tud io  también  es  sesgada en  favor  de  va lo res ,
ya  que en  la  mayor ía  de  los  casos  e l  c ien t í f i co  adh ie re  a  una pos tura  teór ica
esoecÍ f  i ca .

c )  Los  l ím i tes  también  son de terminados por  la  acc ión  de  los  va lo res ,  ya  que
e l l o s  e s t a b l e c e n  l a  i n d i c a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  c a u s a l i d a d  a  e s t a b l e c e r s e  y  h a s t a
donde es  fac t ib le  ex tender  la  regres ión .

P e r o  l o  a n t e r i o r  n o  e l i m i n a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s e r  o b j e t i v o s ,  y  e l l a  r a d i c a ,  s e g ú n
W e b e r ,  e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  u n  c o n o c i m i e n t o  q u e  p o s e a  v a l i d e z  i n t e r -
s u b j e t i v a ,  m á s  a l l á  d e  q u e  e x i s t a n  v a l o r e s  e n  c o n f l i c t o  e n t r e  i n v e s t i g a d o r e s  d e
d i fe ren tes  cor r ien tes  teór icas .  En o t ros  té rminos ,  la  ob je t i v idad de  una inves t iga-
c i ó n  e s t á  d a d a  p o r  l a  r i g u r o s i d a d  m e t o d o l ó g i c a  p u e s t a  e n  e l l a .  " E n  c u a n t o  a l c ó m o ,
a l  método de  inves t igac ión ,  e l  punto  de  v is ta  es  de terminante  para  la  cons t rucc ión
d e l  e s q u e m a  c o n c e p t u a l q u e  s e  e m p l e a r á  e n  l a  i n v e s t i g a c r ó n .  E n  e l  m o d o  d e  s u  u s o ,
s i n  e m b a r g o ,  e l  i n v e s t i g a d o r  e s t á  e v i d e n t e m e n t e  l i g a d o ,  e n  é s t e  c o m o  e n  t o d o s  l o s
casos ,  por  las  normas de  nues t ro  pensamiento .  Pues  la  verdad c ien t í f i ca  es  lo  que
pre tende va le r  para  todos  aque l los  que qu ie ren  la  verdad"  (30) .

As í  he  t ra tado de  es tab lecer ,  como pr imera  tes is ,  a lgunas  de  las  re lac iones  más
destacab les  en t re  e l  "Weber"  metodó logo y  o t ras  face tas  de  su  pro l í f i co  quehacer .
A  cont inuac ión  se  ana l izarán  es tos  e lementos  a  la  luz  de  c i rcuns tanc ias  más concre-
tas ,  des tacando cómo hoy  en  d ía ,  a  mi  en tender ,  la  p ropuesta  de  Weber ,  en
t é r m i n o s  t e ó r i c o - m e t o d o l ó g i c o ,  a d q u i e r e  u n a  v i g e n c i a  i n u s i t a d a .

Todo parece ind icar  que la  h is to r ia  contemporánea t iende a  escaparse  de  los
esquemas teór icos  to ta l i zan tes  que tan to  fuero  tuv ie ron  has ta  med iados  de  es te
s ig lo ,  a l  menos en  lo  re fe ren te  a  la  soc io log ía .  Cada vez  con más fuerza  las  doc t r inas
q u e  o r i g i n a r o n  m a r c o s  a n a l í t i c o s  e n  l o  s o c i a l  t i e n d e n  t a m b i é n  a  r e l a t i v i z a r s e  y  a
aceptar  esquemas teór icos  para le los  s in  la  an t igua y  consab ida  desca l i f i cac ión  por
" v í a  d e  l o  i d e o l ó g i c o " ,  i n c l u s o  e n  l a s  t a n  a n u n c i a d a s  c r i s i s  d e  l a  s o c i o l o g í a  ( G o u l d -

n e r  p o r  e j e m p l o ) s e  d e j a  s e n t i r  u n  a i r e  q u e  i m p e l e  a  l a  r e n o v a c i ó n . . .  ¿ O u é  s o n  s i n o
los  v ien tos  pos tmodern is tas  que surgen en  Europa y  que se  man i f  ies tan  de  manera
p a l p a b l e  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  t e o r í a s  s o c i o l ó g i c a s  s u m a m e n t e  c o n t i n g e n t e s ?  ¡ D i -
cho razonamiento  a taca  de  manera  cent ra le l  p rob lema de la  soc io log ía  en  cuanto  a
es tab lecerse  con e l  ró tu lo  de  c ienc ia  !  Weber  no  quedó en f  rascado en  es ta  po lémica
que,  por  c ie r to ,  no  es  de  ayer ,  s ino  avanzó en  un  d i f Í c i l  momento  para  la  soc io log ía
en cuanto  d isc ip l ina  con pre tens iones  de  cons t i tu i rse  en  c ienc ia .

Los  rec ien tes  acontec imien tos  en  Europa y  Amér ica  auguran un  pro fundo
cambio  en  todos  los  ámbi tos ,  y  de  fo rma más impor tan te  aún en  los  parad igmas de
la  exp l i cac ión  soc io lóg ica . . .  pero  debemos esperar  a l  menos una década.

E l  paso de  rec ien tes  reg ímenes mi l i ta res  hac ia  s is temas democrá t icos  denota
un renacer  que debemos en tender  a  la  luz  de  las  c r is is  de  las  concepc iones  super -
ideo log izadas ;  hay  una va lo rac ión  de  la  democrac ia  como va lo r  en  s í ,  a l  menos por
la  mayor ía  de  los  sec tores  po l í t i cos  de  la  reg ión .  Hay  lecc iones  para  todos :  n i  "e l "
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modelo  cubano,  n i  " las"  po l í t i cas  neo l ibera les  de  cor te  o r todoxo son la  panacea
para  la  superac ión  de  los  p rob lemas concre tos  que ex is ten  en  nues t ros  pa íses .

Un in te lec tua l  de  renombre ,  Humber to  Maturana,  t iende a  e levar ,  en  té rminos
teór icos ,  pos tu lados  como " la  aceptac ión  de l  o t ro  como leg í t imo o t ro  en  la  conv i -
venc ia" ,  a  p ropuestas  on to lóg icas .  Pero  la  p resentac ión  de  es tos  e lementos  en
c ie r ta  fo rma caót ica  s ign i f i can  que las  p ropos ic iones  metodo lóg icas  de  Weber
vue lven a  ponerse  en  e l  tapete  como a lcances  c ien t í f i cos  de  innegab le  apor te  a  la
soc io log  Ía .

Lo  más t rascendente  a  mi  en tender  es  que los  e lementos  propuestos  por  Weber
carecen de  la  r ig idez  que,  lamentab lemente ,  han a fec tado a  o t ros .  E l lo  permi te
ocupar  sus  ca tegor ías  de  or igen,  tan to  metodo lóg ico  como teór ico ,  con  resu l tados
fecundos para  la  soc io log ía  en  la  comprens ión  de  los  fenómenos soc ia les .

S i  mi ramos una de  las  rev is tas  de  soc io log ía  más pres t ig iosas  de l  mundo,  e l
Br i t i sh  Journa l  o f  Soc io logy ,  de  marzo  de  1989,  aparece un  ar t ícu lo  que po lemiza
con la  in te rpre tac ión  que hacen o t ros  au tores  respec to  de  la  u t i l i dad  de  las  ca tego-
r ías  comprens ivas  para  es tud ia r  la  es t ra t i f i cac ión ,  más espec í f i camente  los  g rupos
de status.

A modo de conc lus ión ,  es  conven ien te  de l im i ta r  la  impor tanc ia  que t iene  para
la  soc io log ía  la  p ro fund izac ión  de  las  dos  tes is  que se  han in ten tado desar ro l la r
a o u i :

a )  E l  despre ju ic ia rse  teór icamente  ha  resu l tado mucho más pro l í f i co  en  té rmi -
nos  teór icos ,  que e l  f reno en  d iscus iones  anacrón icas  respec to  a ,  por  e jemplo  " la
verdad" ,  en  lo  que a  soc io log ía  y  e l  desar ro l lo  de  és ta  se  re f ie re .

b )  La  inqu ie tud  weber iana por  todo t ipo  de  in te rpre tac iones ,  su  innegab le
espí r i tu  c r í t i co  f ren te  a  las  exp l i cac iones  ideo log izadas ,  tan to  como su  apego a l
es tud io  de  la  h is to r ia  y  sus  apor tes  teór ico-metodo lóg icos  representan ,  para  la
soc io log ía ,  a lgo  que s igue s iendo contemporáneo,  a  pesar  de  ser  un  "c lás ico" .

La  moda l idad que cons idero  más suscept ib le  de  c r í t i ca  respec to  a  los  pos tu la -
dos  de  Weber  es  la  ex igenc ia  a  la  cua l  pud iesen someterse  sus  ca tegor ías  en
términos  ana l í t i cos .  Pero  e l lo  rebasa in f in i tamente  las  p re tens iones  de  es te  ensayo,
queda de  man i f ies to ,  a l  menos,  mi  pos tura  f ren te  a  sus  apor tes . . .  como menc iona
un conoc ido  au tor :  " las  teor ías  es tán  a l l ípara  ser  ¡n te r rogadas y  ex ig idas" ,  y  en  la
med ida  en  que e l lo  ocur ra ,  la  c ienc ia  se  encarga,  sab iamente ,  de  desechar las ,
re fo rmular las ,  e tc .  Parece,  en  v is ta  a  lo  expuesto ,  y  ten iendo en  cuenta  las  l im i tac io -
nes  de l  "esp í r i tu  de l  t iempo" ,  que las  p ropuestas  de  Max Weber  no  per tenecen a  las
pr imeras .

Es  necesar io  p romover  e l  acercamiento  s iempre  c r í t i co  a  Max Weber ,  en  razón
de la  ree laborac ión  más adecuada de  a lgunas  de  sus  ca tegor ías  para  provecho de  la
exp l i cac ión  soc io lóg ica  y  su  deven i r :  como s ín tes is  reconocemos con Mommsen
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que,  "según Weber ,  no  ex is te  n inguna ley  'ob je t i va '  de  la  rea l idad.  En e l  me jor  de
los  casos ,  con  la  ayuda de  t ipos  idea les  es  pos ib le  cons t ru i r  teor ías  de  los  p rocesos
soc ia les ,  que t ienen a lguna semejanza con leyes  y  que pueden serv i r  como pautas
para  med i r  e lg rado de  apar tamiento  de  de terminados sec tores  de  la  rea l idad soc ia l
con respec to  a  es tos  mode los  nomológ icos"  (31) .
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