
ACERCAMIENTO A LA METODOLOGIA DE
MAX WEBER* Por Javier Adán Alfaro

CONTEXTO INTELECTUAL NIE¡ ¡Áru  Y ASPECTOS EPISTEMOLOGICOS BASICOS

Contexto intelectual alemán

Las ideas  que se  desar ro l lan  ba jo  es te  t í tu lo  t ienen por  in tenc ión  exp l i c i ta r  e l
con tex to  en  e l  cua l  se  ges taron  las  concepc iones  metodo lóg icas  de  Max Weber  (1  ) .

En A lemania  se  e fec tuaron d iscus iones  y  po lémicas  que,  a  par t i r  de  f ines  de l
s ig lo  x rx ,  apuntaban a  de terminar  tan to  la  ta rea  de  las  c ienc ias  h is tó r ico-soc ia les
c o m o  l a  v a l i d e z  d e  s u s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .

La  pos ic ión  weber iana,  según Ross i ,  se  puede prec isar  como e l  in ten to  de
es tab lecer  p r inc ip ios  de  inves t igac ión  c ien t í f i cos  que s ign i f i casen una emanc ipa-
c ión  de  la  v ie ja  escue la  h is tó r ico- románt ica ,  as í  como un rechazo a  las  noc iones
pos i t i v is tas  de  las  cua les  nace la  soc io log ía .  E l  te rcer  e lemento  que permi te  de l inear
la  pos ic ión  de  Weber  es tar ía  dado por  las  re f lex iones  a lemanas en  to rno  a  un
p r o b l e m a  d e  o r d e n  m á s  g e n e r a l :  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  l a s  d i s c i -
p l inas  que conforman las  c ienc ias  h is tó r ico-soc ia les  respec to  de  las  c ienc ias  de  la
n a t u r a l e z a .

Para  los  e fec tos  de  es te  t raba jo ,  son  impor tan tes  los  dos  puntos  ú l t imos.
Veámos los  por  separado :

1 )  L a  s o c i o l o g í a ,  c o m o  d i s c i p l i n a  a u t ó n o m a ,  n a c e  d e l  p o s ¡ t i v i s m o  f r a n c é s  e

*y'y 'ofa: Este ensayo persigue dos objet ivos:
1 .  Most ra r  la  concepc ión  de  Weber  respec to  de  la  es t ruc tu ra  lóg ica  de l  método c ien t í f i co .

Z .  Oue la  "acc ión  humana"  es  e l  ob je t i vo  de  aná l is is  recur ren te  en  las  p reocupac iones  tan to  h is to r io -

grá f icas  como soc io lóg icas  de  Weber .
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i ng lés .  En e l la ,  cabr ía  la  noc ión  de  un  orden necesar io  de  leyes  un iversa les  que hay
q u e  d e s c u b r i r  y  a  p a r t i r  d e  l a s  c u a l e s  s e  d e d u c i r í a  l a  r e a l i d a d .

La  cu l tu ra  a lemana rechaza e l  método de  inves t igac ión  adoptado por  Comte  y
Spencer ,  por  lo  que,  para  no  rechazar  a  la  soc io log ía  como ta l ,  debe proponer  o t ro
modo de proceder .  En consecuenc ia ,  se  le  as igna a  " la  inves t igac ión  soc io lóg ica  la
ta rea  de  ana l izar  las  fo rmas t íp icas  de  re lac ión  soc ia l ,  ta l  como puedan resu l ta r  de  la
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  m o d o  e n  q u e  l a  v i d a  d e l  h o m b r e  s e  h a  c o n f i g u r a d o  e n  l a s
d iversas  épocas"  (2 ) .

L a  i n v e s t i g a c i ó n  a s í d e l i n e a d a ,  s i  b i e n  r e l a c i o n a b a  l a  h i s t o r i a  c o n  l a  s o c i o l o g í a ,
no  ac la ra  e l  t ipo  de  re lac ión  en t re  e l las .  Es to ,  para  Ross i ,  es  mot ivo  para  que en
A l e m a n i a  s u r j a n  d o s  d i r e c c i o n e s  e n  e l  a n á l i s i s  s o c i o l ó g i c o :  a )  l a  s o c i o l o g í a  f o r m a l ,
con S immel ,  Von Wiese y  V ie rkand,  en  donde e l  én fas is  es tá  en  las  fo rmas que
rev is ten  las  re lac iones  soc ia les ,  independ ien te  de  las  var iac iones  de l  con ten ido
h is tó r ico  y ;  b )  la  soc io log ía  h is tó r ica ,  con  A l f red  Weber  y  Oppenhe imer ,  para
q u i e n e s  l a  c o n s i d e r a c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l a  c u l t u r a  c o n d i c i o n a r í a  l a  i n v e s t i g a c i ó n
soc io lóg  ica .

2)  La  de terminac ión  de l  es ta tu to  de  las  c ienc ias  h is tó r ico-soc ia les  perseguía
es tab lecer  las  cond ic iones  necesar ias  para  a lcanzar  un  conoc imien to  ob je t i vamen-
te  vá l ido .  En es te  debate ,  surgen dos  pos ic iones :  a )  para  D i l they  la  d i fe renc ia
or ig inar ia  se  re f ie re  a l  ob je to  de  es tud io .  Habr ían  c ienc ias  cuyo campo ser ía  e l
hombre ,  c ienc ias  de l  esp í r i tu  (h is tó r icas ,  soc ia les  y  s ico log ía)  y  o t ras  que se  remi ten
a l  campo de la  na tura leza .La  d i fe renc ia  respec to  de l  ob je to  de  es tud io  dev iene en
una d i fe renc ia  en t re  las  d is t in tas  re lac iones  que se  es tab lecer ían  en t re  e lsu je to  que
inves t iga  y  la  rea l idad es tud iada.  En e l  p r imer  caso,  e l  su  je to  que inves t iga  per tene-
ce  a l  m ismo mundo que su  ob je to ,  mien t ras  que en  e l  segundo,  e l  mundo de  la
natura leza  es  ex t raño a l  hombre  oue es tud ia .

De es tas  d i fe renc ias  surgen ca tegor ías  de  aná l is is  d is t in tas :  las  noc iones  de
valor,  s igni f icado, f tn,  propias de las ciencias del espír i tu y las de causa y leyes,
p r o p i a s  d e  l a s  c i e n c i a s  d e  n a t u r a l e z a .

L a  v a l i d e z  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  e s t á  d a d a  p o r  u n a
i d e n t i d a d  c i r c u l a r ,  y a  q u e  l a  p e r t e n e n c i a  d e l  s u j e t o  a l  m i s m o  m u n d o  q u e  c o n o c e
permi te  la  comprens ión  (p roced imien to  p rop io  de  las  c ienc ias  de l  esp í r i tu ) .  b )  Win-
de lband y  R icker t  p lan tean que la  d is t inc ión  de  D i l they  es  meta f ís ica .  Es tos  au tores
n i e g a n  c u a l q u i e r f r a c c i o n a m i e n t o  d e  l a  r e a l i d a d  y  p r o p o n e n  u n a  t a x o n o m í a  d e  l a s
c ienc ias  basada en  las  d i fe renc ias  de l  f in  cognosc i t i vo ;  es  dec i r ,  que las  c ienc ias
habr ían  de  ser  cons ideradas  de  acuerdo a  cómo enf ren tan  e l  es tud io  de l  mundo
fenoménico .

Winde lband propone las  c ienc ias  nomoté t icas ,  o r ien tadas  hac ia  la  cons t ruc-
c ión  de  un  s is tema de leyes  genera les  y  las  id ios incrá t icas  que pers iguen la  de ter -
m i n a c i ó n  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  d e  l o s  f e n ó m e n o s .

Para  R icker t ,  e l  mundo de  la  na tura leza  es  la  rea l idad cons iderada con re fe ren-
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c i a  a  l o  g e n e r a l ;  l a  h i s t o r i a ,  l a  r e a l i d a d  r e f e r i d a  a  I o  i n d i v i d u a l .  P a r a  e s t e  a u t o r ,  l o
i n d i v i d u a l  e s  u n  f e n ó m e n o  q u e  h a  s r d o  a i s l a d o  y  c a r a c t e r i z a d o  g r a c i a s  a  r e l a c i o n e s
de va lo r .  La  re fe renc ia  de l  mundo empí r ico  a  va lo res  ca l i f i ca  a  los  fenómenos de  la
h is to r ia  como e l  mundo de  la  cu l tu ra .  Nac ida  en  e l  te r reno lóg ico ,  la  d i fe renc ia  se
t r a n s f o r m a  e n  u n a  d i s t i n c i ó n  d e  c a m p o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n : e n  u n o  e n c o n t r a r í a m o s
r e l a c i o n e s  d e  v a l o r ,  c i e n c i a s  d e  l a  c u l t u r a ;  e n  e l  o t r o  h a b r í a  u n a  a u s e n c i a  d e  t a l e s
r e l a c i o n e s  d e  v a l o r ,  c i e n c i a s  d e  l a  n a t u r a l e z a ,

E s t a b l e c i d a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  v a l o r  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o
h i s t ó r i c o  c u l t u r a l ,  l a  v a l i d e z  d e  t a l  c o n o c i m i e n t o  v i e n e  d a d a  p o r  l a  v a l i d e z  d e  l o s
v a l o r e s  q u e  s e  a d o p t a n  p a r a  s e l e c c i o n a r  e l  d a t o  e m p i r i c o .

Aspectos básicos de la epistemología weberiana

Las cont rovers ias  en  las  cua les  Weber  par t i c ¡paba l levaron  a  és te  a  tomar  pos ic ión
c la ra  respec to  de  la  fo rmulac ión  lóg ica  de  los  p r inc ip ios  ba jo  los  cua les  cons t ru i r ía
su  labor  inves t iga t iva .

La  es t ruc tura  de l  p roceder  c ien t í f i co ,  d i rá  Weber ,  no  puede fundamentarse  por
s í  so lo  n i  en  e l  ob je to  n i  en  e l  p roced imien to ;  además,  ambos aspec tos  son
insu f ic ien tes  para  p lan tear  e l  p rob lema de la  va lo rac ión .  No e l  ob je to ,  s ino  e l  f in
cognosc i t i vo  hac ia  e l  cua l  és te  es  indagado;  no  la  comprens ión  como cr i te r io
s ico lóg ico ,  s ino  cómo és ta  se  ver i f i ca  y  t raduce en  una fo rma de exp l i cac ión  causa l .

E l  debate  sobre  e l  es ta tu to  de  las  c ienc ias  humanas enr iquece a  Weber ,  qu ien
s in te t i za  e lementos  de  D i l they  y  R icker t .  Conv iene reca lcar  que Weber ,  con  respec to
a  los  dos  au tores  seña lados ,  no  n iega que ex is tan  un  campo y  un  proced imien to
prop ios  de  las  c ienc ias  h is tó r ico-soc ia les ,  lo  que s ín iega es  que ambos bas ten  para
dar  cuenta  de  su  es t ruc tura  lóg ica  espec ia l .  En  pa labras  de  Anthony  Giddens,  para
Weber  " in te rpre tar  y  exp l i car  una conf igurac ión  h is tó r ica  requ ie re  la  cons t rucc ión
d e  c o n c e p t o s  d i s e ñ a d o s  p a r a  t a l  f i n . . . "  ( 3 ) .

" E l  d e s t i n o  d e  u n a  é p o c a  d e  l a  c u l t u r a  q u e  h a  c o m i d o  d e l  á r b o l  d e  l a  c i e n c i a
cons is te  en  tener  que saber  que 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 ino  s iendo
capaces  de  c rear lo "  (4 ) .  Det rás  de  es to ,  es tá  la  impor tan te  p remisa  weber iana
respec to  de  nues t ro  carác ter  de  hombres  de  cu l tu ra ,  es  dec i r ,  que tenemos la
capac idad y  vo lun tad  de  tomar  consc ien temente  pos ic ión  f ren te  a l  mundo y  confe-
r i r le  sent ido  y  s ign i f i cac ión .  No se  t ra ta ,  pues ,  con  respec to  a l  conoc imien to ,  de
c o p i a r  l a  r e a l i d a d  e m p í r i c a  o  a l g ú n  f e n ó m e n o  d e  e l l a ;  t a m p o c o  s e  t r a t a  d e  d e d u c i r l a
a  par t l r  de  la  lega l idad de  c ie r tos  s is temas conceptua les .  La  soc io log ía  de  Max
Weber  se  remi te  a  la  pos ib i l idad  de  ordenar  conceptua lmente  la  rea l idad fenoméni -
ca .  En de f  in i t i va ,  se  vue lve  a l  p rob lema de la  adecuac ión  pecu l ia r  en t re  la  rea l idad (u
ob je to )  y  e l  concepto  (o  p roced imien to  cogn i t i vo) .  La  carac ter ís t i ca  de  "c reador "
a t r ibu ida  por  Weber  a l  hombre ,  tan to  co t id iano como c ien t í f i co ,  no  es  más que la
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cer teza  lóg ica  y  f i losó f ica  que "e l  ac to r  es  su je to  h is tó r ico  que t iene  predomin io
s o b r e  l o  s u p r a i n d i v i d u a l "  ( 5 ) .

Con respec to  a l  hombre  c ien t í f  i co ,  su  capac idad y  vo lun tad  de  o to rgar  s ign i f i ca-
c ión  a  los  e lementos  de l  mundo que en f ren ta  nos  imp ide  sos tener  que la  es t ruc tu ra
lóg ica  de  la  inves t igac ión  c ien t í f i ca  se  funda en  una aprehens ión  cos is ta  de  un
fenómeno.  As í ,  e l  hombre  c ien t í f i co-hombre  de  cu l tu ra  in ten tará  e l  o rdenamiento
de l  mundo sens ib le  conv i r t iéndo lo  en  ob je to  a  par t i r  de  las  ca tegor ías  sub je t i vas  de
s u  e n t e n d i m i e n t o .

C u a n d o  W e b e r  d e s a r r o l l a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o m p r e n d e r  l a  a c c i ó n  s o c i a l a  t r a v é s
de la  rac iona l idad de l  esquema in te rpre ta t i vo  cons t ruyendo t ipos  idea les  que
cont ras tan  las  desv iac iones  i r rac iona les ,  reca lca  cu idadosamente ,  ade lan tándose a
sus  c r í t i cos ,  que la  soc io log ía  comprens iva  es  rac iona l i s ta  en  e l  sen t ido  metodo ló-
g i c o  d e l  t é r m i n o .  E l  e p í t e t o  " r a c i o n a l i s t a "  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  W e b e r  a d h i e r a  a  l a
c r e e n c i a  q u e  h a y  u n  p r e d o m i n i o  d e  l o  r a c i o n a l  e n  l a  v i d a  s o c i a l ,  s i n o  q u e  e s  u n
r e c u r s o ,  u n a  c o n s t r u c c i ó n  a n a l i t i c a .

La  pos tura  ep is temológ ica  bás ica  que se  ha  quer ido  most ra r  aquí  requ ie re  dec i r
a lgunas  cosas  respec to  de l  c ruc ia l  concepto  de  comprens ión .

C o m o  v i m o s  m á s  a r r i b a ,  l a  p o s i c i ó n  d e  D i l t h e y  e n  e l  d e b a t e  d e  l a  c u l t u r a
a lemana imp l icaba una c las i f i cac ión  de  las  c ienc ias  de  acuerdo a  sec tores  au tóno-
mos de l  mundo fenoménico ,  c las i f i cac ión  que a  la  pos t re  cond ic iona las  carac ter ís -
t i cas  de l  método empleado.  Se an teponen ca tegor ías  ana l í t i cas  d i fe ren tes  para  los
d is t in tos  sec tores  de  la  rea l idad.  Veamos la  que nos  in te resa ,  la  comprens ión .

Para  D i l they ,  es ta  noc ión  era  una manera  espec ia l  de  ob tener  conoc imien to  de
l o s  f e n ó m e n o s  e s p i r i t u a l e s  o  i d e a l e s .  S u  b a s e  e s t á  e n  l a  c a p a c i d a d  h u m a n a  d e  l a
empat ía ,  merced a  la  cua l  es  pos ib le  que e l  s ign i f i cado de  la  ac t i v idad de l  hombre
sea recons t ru ido  por  qu ienes  inves t igan,  de  ta l  fo rma que s i  recordamos que e l
inves t igador  per tenece a l  mundo que es tud ia ,  resu l ta r ía  un  recurso  impos ib le  en  e l
es tud io  de  fenómenos a jenos  a  é1 .

Con a lgunas  mod i f i cac iones ,  Weber  in t roduce es tas  noc iones  en  su  soc io log ía .
Como hace no tar  Freund,  "e l  método puramente  na tura l ís t i co  no  bas ta  para  hacer -
n o s  i n t e l i g i b l e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n o ,  d e b i d o  a  q u e  s o l a m e n t e  c o n o c e  l a s
re lac iones  puramente  ex ter io res"  (6 ) .  Surge,  en tonces  la  in te rpre tac ión  por  com-
prens ión  que "para  ser  vá l ida  debe superar  los  equívocos  de  la  pura  sub je t i v idad y
someterse  a  los  métodos  cor r ien tes  de  la  inves t igac ión  c ien t í f i ca"  (7 ) ,  es  dec i r ,  que
la  comprens ión  es  per t inente  no  desde e l  punto  de  v is ta  de  un  proced imien to
s ico lóg ico  in tu i t i vo ,  s ino  de  cómo és ta  se  somete  a  la  va l idez  de l  conoc imien to
c ien t í f i co ,  cómo se  cont ras ta  con la  "empi r ia " .

La  comprens ión  t iene  por  ob je to  la  captac ión  de l  sen t ido  de  una ac t iv idad
humana.  Conv iene reca lcar  que,  para  Weber ,  la  captac ión  de l  sen t ido  de  una acc ión
debe t rascender  las  pos ib i l idades  de  la  empat ía .  La  recons t rucc ión  de l  s ign i f i cado
requ iere  no  só lo  un  sent im ien to  de  s impat ía  persona l  por  par te  de l  soc ió logo,  s ino
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t a m b i é n  c a p t a r  l a  i n t e l i g i b i l i d a d  s u b j e t i v a  d e  l a  a c c i ó n  ( 8 ) .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l a
comprens ión  como her ramienta  metodo lóg¡ca  de  carác ter  sub je t i vo  (en  e l  inves t i -
gador ) ,  permi te  la  captac ión  de  c ie r tos  e lementos  de l  mundo y  e l  rechazo cogn i t i vo
de o t ros  que permanecen incomprens ib les .  Vo lveremos sobre  es te  punto  más
ade lan te .

CONSTRUCCIÓT. I  OEI  "OBJETO"

W e b e r  a s p i r a  a  u n  o r d e n a m i e n t o  c o n c e p t u a l  d e  l a  r e a l i d a d ;  o  s e a ,  p o d r í a m o s  d e c i r
que lo  que se  cons t ruye  es  un  ob je to  ana l í t i co  y  no  una "cosa"  ( razón para  las
comi l las  de  la  pa labra  "ob je to" ) .  As imismo,  es  prec iso  dar  rea lce  a l  carác ter  cons-
t ruc t i vo  (en  e l  sen t ido  ana l í t i co-metodo lóg ico  y  no  en  e l  va lo ra t i vo)  de  ta l  ob je to ,  en
e l  en tend ido  que las  re f lex iones  y  operac iones  menta les  que permi ten  es te  comet i -
do  no  se  yerguen en  abso lu to  en  fo rma arb i t ra r ia  o  dogmát ica .  No obedecen a
e s p e c u l a c i o n e s  f i l o s ó f i c a s  p u r a s ,  s i n o  a  f o r m u l a c i o n e s  l ó g i c a s  d i s c i p l i n a d a s  p o r  e l
in te rés  y  método c ien t í f i co  que empapan y  c i rcunscr iben e l  conoc imien to  de
Weber.

Las  ideas  cent ra les  que se  esbozarán se  re f ie ren ,  bás icamente ,  a  los  aspec tos
t ra tados  por  Weber  en  su  ensayo "La  ob je t i v idad cognosc i t i va  en  la  c ienc ia  soc ia l  y

en  la  po l í t i ca  soc ia l " .  La  in tenc ión ,  en  todo caso,  es  recoger  c ie r tos  e lementos
metodo lóg icos  sus tanc ia les  que t rasc ienden las  p re tens iones  de l  conoc imien to

h i s t o r i o g r á f i c o  e n  e l q u e  e s t a b a  s u m i d o ,  n u e s t r o  a u t o r ,  h a c i a  1 9 0 4 .  E n  a q u e l e n t o n -
c e s ,  m á s  q u e  h a b l a r  d e  s o c i o l o g í a ,  p r o p i a m e n t e  t a l ,  u s a b a  e l  t é r m i n o  d e  c i e n c i a s
histór ico-socia les.

Para  e l  ob je t i vo  de  es te  capí tu lo ,  exponer  e l  p roced imien to  que adopta  Weber ,
s e  o r d e n a r á  s e g ú n  e l  s i g u i e n t e  i t i n e r a r i o :  p r i m e r o  s e  d e s a r r o l l a n  a l g u n a s  d e  l a s
i m p l i c a n c i a s  d e  l a  i n t u i c i ó n  o r i g i n a r i a  d e  W e b e r  ( F r e u n d )  s o b r e  e l  c a r á c t e r  i n f i n i t o
que presenta  la  rea l idad;  luego,  y  a  par t i r  de  d icha in tu ic ión ,  se  esbozarán los  pasos
que contempla  la  cons t rucc ión  sub je t i va  de l  conoc imien to ;  se  conc luye  demos-
t rando la  manera  cómo se  ob t iene un  conoc imien to  ob je t i vo  y  vá l ido .  Prev io  a  es tos
t res  puntos ,  nos  parece a t ingente  seña lar  una idea que,  qu izás ,  puede ser  cons ide-
rada a jena a  la  lóg ica  de  la  c ienc ia  (c reemos que no  lo  es) ,  pero  que permi te

entender  me jor  a l  soc ió logo a lemán.
Weber  cons tan temente  pro fesó  e l  rechazo a  la  confus ión  en t re  e luc idac ión

c ien t í f i ca  V  razonamiento  va lo ra t i vo .  La  ex is tenc ia  de  ta l  con fus iÓn en t re  e l  ámbi to
prop io  de l  hombre  de  c ienc ia  ( ju ic ios  de  hecho)  y  e l  ámbi to  de l  hombre  como
su je to  de  vo lun tad  ( ju ic ios  de  va lo r )  permi te  la  cor respondenc ia  de l  conoc imien to
de lo  oue debe ser  con e l  conoc imien to  de  lo  que es .  Es ta  d iscont inu idad lóg ica

ent re  p ropos ic iones  fác t i cas  y  normat ivas  se  debe a  la  subord inac ión  de l  conoc i -
mien to  c ien t í f i co  a l  idear io  pos i t i v is ta  de  leyes  un iversa les  y  a l  evo luc ion ismo é t ico .

Las  c ienc ias  soc ia les  tuv ie ron  su  génes is  en  un  momento  en  que había  gran
preocupac ión  por  p rob lemas concre tos ,  es to  imp l icó  e l  in ten to  de  hacer  co inc id i r

f,
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propos ic iones  fác t i cas  y  normat lvas  sobre  la  base de  var ias  fó rmulas .  Las  dos
menc ionadas por  weber ,  según Giddens,  son :  " lo  deseab le  puede ident i f i carse  con
lo  que ex is te  inmutab lemente :  e l  func ionamiento  de  las  ins t i tuc iones  soc ia les  y
económicas  v iene reg ido  por  leyes  invar iab les" .  La  o t ra  es  que " la  as imi lac ión  de  lo
deseab le  y  lo  rea l  se  loca l i za  en  pr inc ip ios  genera les  de  desar ro l lo  evo lu t i vo :  no  es
lo  que ex is te  inmutab lemente ,  s ino  en  lo  que emerge inev i tab lemente"  (9 ) .

Weber  rechaza por  p r inc ip io  es tas  pos ic iones ,  "pues  op inamos que jamás
puede ser  ta rea  de  una c ienc ia  empí r ica  proporc ionar  normas e  idea les  ob l iga to-
r ios ,  de  los  cua les  puedan der ivarse  preceptos  para  la  p rác t ica"  (10) .

S e g ú n  e l  d e s a r r o l l o  d e  P i e t r o  R o s s i ,  e l  p r o b l e m a  c e n t r a l  p l a n t e a d o  p o r W e b e r
en e l  ensayo de  1904 es  la  ob je t i v idad y  su  manera  de  consecuc ión  en  las  c ienc ias
h is tó r ico-soc ia les .  S igu iendo a  es te  au tor ,  habr ían  dos  cond ic iones  para  sa t is facer
l a  o b j e t i v i d a d :  u n a ,  y a  p l a n t e a d a ,  s e  r e f i e r e  a  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  l a s  c i e n c i a s
e m p í r i c a s  d e  d e s a r r o l l a r  j u i c i o s  d e  v a l o r  ( p o r  r a z o n e s  y a  m e n c i o n a d a s  m á s  a r r i b a )
( 1 1 ) ;  l a  o t r a ,  s e  r e f i e r e  a  q u e  l a s  c i e n c i a s  h i s t ó r i c o - s o c i a l e s  d e b e n  d e s a r r o l l a r s e  a
t ravés  de  la  ver i f i cac ión  de  sus  prop ios  ac ie r tos  med ian te  e l  recurso  de  la  exp l i ca-
c i ó n  c a u s a l  ( 1 2 ) .

Lo  expuesto  sa t is face  la  p r imera  cond ic ión ,  la  cua l  puede resumi rse  como la
incor recc ión  de  va l idar  los  p roced imien tos  y  resu l tados  de  una c ienc ia  a  par t i r  de
p o s i c i o n e s  i d e o l ó g i c a s  d e  c u a l q u i e r  e s p e c i e .  L a  i n v e s t i g a c i ó n  n o  s e  m u e v e  e n  e l
te r reno de  la  va l idez  de  los  va lo res .  Podemos,  en tonces ,  p reguntarnos  por  la
s e g u n d a  c o n d i c i ó n , l a  q u e  n o s  l l e v a  a  l a  " e s t r u c t u r a  l ó g i c a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n " .  A s í ,
la  idea ep is temológ ica  an ter io r ,  e l  o rdenamiento  conceptua l  de  la  rea l idad.  se
t rans forman en prob lema.

Reducción de la tnfinitud de la realidad

L a  r e a l i d a d  d e l d e v e n i r  p o s e e  u n a  i n f i n i t u d  a b s o l u t a  y  e s ,  e n  s í m i s m a ,  i n d i f e r e n t e  a
la  s ign i f i cac ión .  La  in f in i tud  y  e l  carác ter  no  s ign i f i ca t i vo  que presenta  e l  deven i r
son pecu l ia r idades  que no  es tán  dadas por  las  carac ter ís t i cas  prop ias  de l  mundo
e m p í r i c o ,  s i n o  p o r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  n u e s t r o  e n t e n d i m i e n t o :  n o  p u e d e  h a b e r
observac ión ,  descr ipc ión  n iexp l i cac ión  c ien t í f i cas  que den cuenta  en  fo rma ín tegra
y  acabada de  la  rea l idad o  de  a lgún fenómeno de e l la .  Sobre  es te  punto ,  Moreno,  ve
u n  i n f l u j o  k a n t i a n o  y a  q u e  " e l  m u n d o  s e n s i b l e  e s  i n f i n i t o  y  n o  s e  a g o t a  e n  n i n g ú n
t i p o  d e  c o n o c i m i e n t o ;  n u n c a  p u e d e  e x p l i c a r  l a  r e a l i d a d  p o r  s u  t o t a l i d a d  d e  m a n e r a
f i e l y  e x a c t a .  N o  e x i s t e  u n  o r d e n  i n m a n e n t e  a  l a  r e a l i d a d  q u e  l o s  c i e n t í f i c o s t e n g a n
q u e  d e s c u b r i r ,  s i n o  q u e  e s  e l  h o m b r e  q u i e n  d a  u n a  o r d e n a c i ó n  a  l o s  f e n ó m e n o s  d e
l a  e x p e r i e n c i a  "  ( 1 3 ) .

La  mul t ip l i c idad abso lu ta  de  la  rea l idad,  reca lca  Weber ,  se  mant iene aun cuan-
d o  s e p a r a m o s  y  a i s l a m o s  u n  f e n ó m e n o  s i n g u l a r ;  d e  i g u a l  m a n e r a  s e  m a n t i e n e  s i
¡ n t e n t a m o s  c o n s i d e r a r l o ,  c o m p r e n d i é n d o l o ,  e n  s u  c o n d i c i o n a m i e n t o  c a u s a l .
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Cualqu ie r  conoc imien to  empí r ico  só lo  es  pos ib le  y  per t inente  s i  se  fundamenta
en la  idea de  que só lo  una par te  puede ser  conoc ida .

Para  responder  la  in te r rogante  sobre  qué par te  de  la  rea l idad ha  de  conocerse  y
cómo ha de  e fec tuarse  ta l  conoc imien to ,  Weber  d ice :  "N ingún aná l is is  ob je t i vo  de
la  v ida  cu l tu ra l  o . . .  de  los  fenómenos soc ia les  es  independ ien te  de  puntos  de  v is ta
espec í f i cos  y  un i la te ra les  de  acuerdo con los  cua les  és tos  -expresa o  tác i tamente ,
de  manera  consc ien te  o  inconsc ien te-  son se lecc ionados,  ana l i zados  y  o rgan iza-
d o s  c o m o  o b j e t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n "  ( 1 4 ) .

Es tas  noc iones  permi ten  a  Weber  c r i t i car  c ie r tas  fo rmas de  pensamiento  soc ia l :
por  una par te ,  e l  conoc imien to  lega l  y  su  in ten to  de  cons t ru i r  un  s is tema conceptua l
de l  que se  desprenda la  rea l idad y ;  por  o t ro ,  las  perspec t ivas  an t ropo lóg icas  de  su
época y  la  in te rpre tac ión  económica  de  la  soc iedad por  su  pre tens ión  de  cosmov i -
s iones ,

Para  reso lver  qué es  lo  que des igna e l  hor izon te  de  nues t ro  conoc imien to  se
debe tomar  la  d is t inc ión  propuesta  por  R icker t  en t re  ju ic ios  de  va lo r  y  re lac iones  de
va lo r .  La  re lac ión  con los  va lo res  de l im i ta  e l  ob je to  de  las  c ienc ias  h is tó r ico-soc ia les
dent ro  de  la  d ivers idad empí r ica .  Re lac ión  de  va lo r  s ign i f i ca  re fe renc ia  de l  da to
e m p í r i c o  a  v a l o r e s ,  l o  c u a l  i m p l i c a  l a  i n t r o m i s i ó n  d e l  s u b j e t i v i s m o  e n  l a  l ó g i c a
c ie  n t  í f  i ca .

Subjetividad

La impos ib i l idad  de  generar  conoc imien to  independ ien te  de  puntos  de  v is ta  espe-
c í f i cos  y  un i la te ra les  in t roduce en  la  ta rea  de  la  c ienc ia  aspec tos  de  la  persona l idad
de l  inves t igador .  La  re lac ión  de  e lementos  de l  mundo con ideas  de  va lo r ,  como
p r i n c i p i o  d e  s e l e c c i ó n ,  o r g a n i z a c i ó n  y  a n á l i s i s ,  i m p l i c a  e l  m o m e n t o  s u b j e t i v o .

Aunque Weber  toma de R icker t  la  d i fe renc ia  en t re  ju ic ios  de  va lo r  y  re lac ión  de
va lo r ,  se  opone ro tundamente  a  é1 ,  ya  que para  R icker t  la  re lac ión  de  va lo r  es  un
cr i te r io  de  se lecc ión  y  de  va lo rac ión .  Para  nues t ro  au tor  la  re fe renc ia  de l  da to
empÍ r ico  a  va lo res  es  un  punto  de  v is ta  que se  adopta  y  que de l im i ta  e l  campo,  pero
jamás de  aquí  pueden ex t raerse  pr inc ip ios  de  va l idez  para  e l  conoc imien to .  Las
i d e a s  d e  v a l o r  s o n  l a s  q u e  e n t r e g a n  s i g n i f i c a d o  a  l o s  o b j e t o s  d e l  m u n d o ,  l o  q u e
permi te  que una par te  de  la  rea l idad sea suscept ib le  de  ser  comprend ida  en  sus
r a s g o s  i n d i v i d u a l e s .

La  de f in ic ión  de  cu l tu ra  dada por  Weber  es  pro fundamente  esc la recedora :
"una secc ión  l im i tada de  la  in f  in i tud  desprov is ta  de l  sen t ido  de l  acaecer  un iversa l ,  a
l a  c u a l  l o s  s e r e s  h u m a n o s  o t o r g a n  s e n t i d o  y  s i g n i f i c a c i ó n "  ( 1 5 ) .

E l  sub je t i v ismo que se lecc iona y  conf igura  los  e lementos  s ign i f i ca t i vos  de  un
fenómeno no se  ges ta  en  especu lac iones  meta f ís icas ,  d i rá  Weber ,  s ino  que nace de
la  conf igurac ión  rea l  e  ind iv idua l  de  la  v ida  soc ia l .  Parado ja lmente ,  és ta  se  cons ide-
ra  en  sus  conex iones  un iversa les ,  Io  cua l  no  d isminuve,  en  abso lu to ,  su  carác ter
i n d i v i d u a  L
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El  fenómeno se lecc ionado y  a l  cua l  con f luyen los  e lementos  cons iderados
s ign i f i ca t i vos  es  lo  que,  en  lengua je  weber iano,  se  denomina conf igurac ión  ind iv i -
dua l .  Y  son,  p rec isamente ,  las  l lamadas conf igurac iones  ind iv idua les  ob je to  dé
exp l icac ión  causa l .  Se  der iva  que la  causa l idad no  es  exhaust iva  en  cuanto  a  la
rea l idad toda,  s ino  que se  es tab lecen só lo  aque l las  causas  a  las  que cabe imputar  lo
esenc ia l  de  un  fenómeno.  En es tos  té rminos ,  las  causas  no  prec isan de  leyes
genera les ,  sa lvo  para  qu ienes ,  e r róneamente ,  iden t i f i can  causa l idad con lega l idad.
La  causa l idad en  Weber  p rec isa  conex iones  causa les  concre tas .  por  lo  cua l  es
pos ib le  la  cons t rucc ión  y  carac ter izac ión  de  la  cons te lac ión  ind iv idua l  a  la  que debe
imputarse  un  fenómeno.

En consecuenc ia ,  la  se lecc ión  de  un  fenómeno es  sub je t i va ,  comotambién  su
organ izac ión  y  conf igurac ión ;  es  e l  inves t igador  qu ien  o to rga  re levanc ia  o  s ign i f i -
cac ión  a  de terminados e lementos  de l  mundo sens ib le ,  con formándose as íob je to .
Por  o t ra  par te ,  pondera  e l  peso d i fe renc ia l  de  los  d is t in tos  aspec tos  que convergen
en la  carac ter izac ión  y  exp l i cac ión  de  un  fenómeno,  pos ib i l i tándose la  a t r ibuc ión  de
c a u s a l i d a d  ( 1 6 ) .  R e c o r d e m o s  q u e  W e b e r  p r o f u n d i z a  s o b r e  e l f e n ó m e n o  d e l c a p i t a -
l i smo:  lo  cons idera  un  ind iv iduo h is tó r ico ,  es  dec i r ,  con templa  para  és te  una
conste lac ión  de  e lementos  re levantes ,  e l  cá lcu lo  rac iona l  de  la  gananc ia ,  en t re
o t ros .  Para  es te  aná l i s is ,  pondera  pos i t i vamente  aspec tos  de l  mundo re l ig ioso ,
concre tamente  las  acc iones  humanas impu lsadas  por  confes iones  pro tes tan tes  y
la  inc idenc ia  de  és tos  en  la  v ida  económica .  E l  au tor  p lan tea  que la  é t i ca  de l
p ro tes tan t ismo ascét ico  y  espec ia lmente  la  de l  ca lv in ismo cont r ibuyó a l  fo r ta lec i -
mien to  y  desar ro l lo  de l  esp í r i tu  de l  cap i ta l i smo occ identa l * .

De las  re f  lex iones  an ter io res ;  a  saber ,  que la  c ienc ia ,  ta l  como la  conc ibe  Weber ,
opera  cons t ruyendo su  ob je to  de  es tud io  a  t ravés  de l  a is lamiento  de  los fenómenos
y  organ izándo los  en  cons te lac iones  de  e lementos  s ign i f i ca t i vos ,  y  de  la  cons ta ta -
c ión  de  la  manera  cómo t raba jan  de  hecho las  c ienc ias ,  Weber  e labora  y  de f ine  la
impor tanc ia  de l  concepto  de  t ipo  idea l .

Las  d isc ip l inas  presentan  s ín tes is  sobre  los  fenómenos,  s ín tes is  que no  son o t ra
cosa que cuadros  conceptua les  que reúnen de terminados procesos  y  re lac iones  de
la  v ida  h is tó r ica ,  un  cosmos de  re lac iones  conceptua les .  Es  pos ib le  que se  esbocen
v a r i o s  c u a d r o s  d e  u n  m i s m o  f e n ó m e n o ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  n i n g u n o  s e r á  i g u a l  a  o t r o  y
n i n g u n o  s e r á  o b s e r v a d o  e n  l a  r e a l i d a d  c o m o  e l  ú n i c o  o r d e n a m i e n t o  v á l i d o .

* ¡úo fa .  Menc ionemos,  en  es te  lugar ,  a lgunas  observac iones  de  Max Weber  a  la  exp l i cac ión  marx is ta  de l
cap i ta l i smo.  Es  abso lu tamente  per t inente  que es ta  fo rmac ión  h is tó r ica  sea ¡mputab le  a  o t ra
cons te lac ión  de  e lementos  y  aspec tos  s ign i f i ca t i vos ;  es  dec i r ,  que se  cons t ruya  sobre  o t ras
bases ,  en  concre to  respec to  de  las  re lac iones  soc ia les  de  la  p roducc ión  económica .  Lo  incor rec to
es  cons iderar  que d icha cons t rucc ión  de l  cap i ta l i smo sea e l  ún ico  ordenamiento  vá l ido .  Es
abso lu tamente  insos ten ib le  que se  conc iba  la  in te rpre tac ión  marx is ta  de l  cap i ta l i smo como una
cosmov is ión ,  como una concepc ión  de  mundo.  La  un i la te ra l idad de  los  puntos  de  v is ta  en  las
fo rmulac iones  conceptua les  só lo  se  jus t i f i ca  en  e l  p lano metodo lóg ico .
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E l t i p o  i d e a l  e s ,  e n t o n c e s ,  " u n  c u a d r o  c o n c e p t u a l q u e  n o  e s  l a  r e a l i d a d  h i s t ó r i c a ,
a l  menos no  la  ' verdadera ' ,  y  que con mucho es tá  des t inado a  serv i r  como esquema
ba jo  e l  cua l  deba subsumi rse  la  rea l idad como espéc imen,  s ino  que,  en  cambio ,
t iene  e l  s ign i f i cado de  concepto  l ím i te  puramente  idea l ,  respec to  de l  cua l  la  rea l idad
es  med ida  y  comparada a  f in  de  esc la recer  de terminados e lementos  s ign i f i ca t i vos
d e  s u  c o n t e n i d o  e m p í r i c o . . .  E l t i p o  i d e a l  e s . . .  e l  i n t e n t o  d e  a p r e h e n d e r ,  e n  c o n c e p t o s
genét icos ,  ind iv iduos  h is tó r icos  o  sus  e lementos  s ign i f i ca t i vos"  (17) .

E l  t i o o  i d e a l  e s  u n a  e x a c e r b a c i ó n  u t ó p i c a .  F r e u n d  l o  i l u s t r a  c l a r a m e n t e  c o n  l a
metá fora  de l  monta je  de  Mol ié re ,  qu ien  cons t ruyó  una ind iv idua l idad carac ter ís t i -
c a :  u n  a v a r o  i d e a l .  E n  e l  t i p o  i d e a l  s e  a c e n t Ú a n  l o s  p u n t o s  d e  v i s t a ,  f o r m a n d o  u n

cuadro  conceptua l  homogéneo de  los  rasgos  más s ign i f i ca t i vos  de  un  fenómeno
i n d i v i d u a l .

C o n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e i  t i p o  i d e a l ,  M a x  W e b e r  n o  p r e t e n d e  p l a n t e a r  u n a  n u e v a
forma de método conceptua l ,  s ino  que exp l i c i ta r  lo  que se  hace.  Hacer  exp l íc i to  es
ac la rar  la  lóg ica  de  la  inves t igac ión  c ien t í f i ca ,  la  p ro fund idad y  a lcance de  los
conceptos  y  e l  fundamento  de  la  va l idez  de l  conoc imien to .  Es  de  es ta  manera  como
debe ser  en tend ido .

L o  d i c h o  h a s t a  a q u í n o  i m p l i c a  q u e  l a  p e r s p e c t i v a  d e l s o c i ó l o g o  a l e m á n  s ó l o  s e a
capaz de  generar  un  conoc imien to  abs t rac to ,  sub je t i vo .  Abordemos,  ahora ,  e l
p rob lema de la  ob je t i v idad en  la  c ienc ia .

Objetividad

E l  t i p o  i d e a l  s i r v e  a  l a  c i e n c i a  c o m o  u n  i n s t r u m e n t o  c o n c e p t u a l  d e  m e d i d a  c o n  e l
c u a l  c o m p a r a r  l a  r e a l i d a d .  " L a  u t o p í a  r a c i o n a l  p e r m i t e  d e t e r m i n a r  l a  s i n g u l a r i d a d
de un  desar ro l lo ,  de  una doc t r ina  y  de  una s i tuac ión  ind icando,  en  cada caso
par t i cu la r ,  en  qué grado se  apar ta  la  rea l idad de l  pensamiento  homogéneo e  idea l "
( 1 8 ) .

"La  va l idez  ob je t i va  de  todo saber  empí r ico  descansa en  es to :  que la  rea l idad
dada se  ordene según ca tegor ías  que son sub je t i vas  en  un  sent ido  espec í f i co ,  en
cuanto  representan  e l  p resupuesto  de l  va lo r  de  aque l la  verdad que só lo  e l  saber
empí r ico  puede proporc ionarnos .  Nada tenemos que o f recer ,  con  los  med ios  de
nuest ra  c ienc ia ,  a  qu ien  no  juzgue va l iosa  es ta  verdad. . .  En  vano buscará  a lguna
ot ra  verdad que sus t i tuya  a  la  c ienc ia  en  aque l lo  que só lo  e l la  puede cumpl i r :
conceptos  y  ju ic ios  que no  son la  rea l idad empí r ica  n i  la  cop ian ,  pero  que permi ten
o r d e n a r l a  c o n c e p t u a l m e n t e  d e  m a n e r a  v á l i d a "  ( 1 9 ) .

¿TRANSTTO DEL tNDIVIDUO HISTORICO A LA ACCION SOCIAL?

Las ideas  p lan teadas en  e l  cap í tu lo  an ter io r  fueron  ex t ra ídas ,  p r inc ipa lmente ,  de l
ensayo de  1904,  que a lgunos  expos i to res  de  Weber  contex tua l i zan  en  una pos ic ión
h is to r iográ f ica .  En 1913 Weber  escr ibe  "Sobre  a lgunas  ca tegor ías  de  soc io log ía
comprens iva"  .  Para  muchos,  es tas  "ca tegor ías"  cons t i tuyen un  g i ro  temát ico ;  la
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preocupac ión  de  Weber  ya  no  ser ían  las  ind iv idua l idades  h is tó r icas ,  s ino  la  acc ión
soc ia l .  Veremos más ade lan te  qué hay  de  eso.

Lo  que s í  podemos a f i rmar  es  que los  conceptos  comprens ivos ,  esbozados en
1913 y  p ro fund izados  en  su  obra  pós tuma,  es tán  fo rmulados  en  e l  carác ter t íp ico
idea l ,  En  e fec to ,  e l  aspec to  de  t ipo  idea l  que ro tu la  es tos  conceptos  comprens ivos
nos  l leva  a  la  supos ic ión  de  una base metodo lóg¡ca  recur ren te .  Para  e l  desar ro l lo ,
de  es ta  supos ic ión  se  procede a  t ravés  de l  s igu ien te  i t inerar io :

Pr imeramente  es  menester  conc lu i r  a lgunos  e lementos  que muest ren  la  p reo-
cupac ión  de  Weber  sobre  las  noc iones  comprens ivas .  Es te  esbozo es  necesar io
para  indagar  s i  habr ían  mod i f i cac iones  en  e l  p roced imien to  y  e l  ob je to  ú l t imo de
aná l is is  respec to  de  sus  t raba jos  h is to r iográ f icos  an ter io res .  A  cont inuac ión  se
procederá  a  exp l i c i ta r  e l  ob je to  de  inves t igac ión  de  Weber .  Es ta  secc ión  de  cab ida ,
prev iamente ,  a  una expos ic ión  sobre  sus  ideas  sobre  la  cu l tu ra  occ identa l ,  para
luego adent ra rnos  en  sus  noc iones  y  cons iderac iones  sobre  la  acc ión  humana,  su
ob je to  ú l t imo de  aná l is is .

Con es tos  e lementos  se  conc luye ,  en f ren tando e l  segundo ob je t i vo  p lan teado
a l  p r inc ip io  de  es te  t raba jo ,  a  saber ,  en t regar  l ineamientos  para  una demost rac ión
sobre  la  ex is tenc ia  de  una base metodo lóg ica  y  un  ob je to  ún icos  en  las  d is t in tas
preocupac iones  de  nues t ro  au tor .  Se inc luye ,  además,  a lgunas  l íneas  que t ra tan  de
s in te t i zar  los  e lementos  ver t idos  en  es te  escr i to  con mi ras  a  o f recer  una observa-
c ión  que pre tenda,  desde e l  punto  de  v is ta  de  nues t ro  segundo ob je t i vo ,  ana logar
aspec tos  de  "La  é t i ca  p ro tes tan te  y  e l  esp í r i tu  de l  cap i ta l i smo"  con sus  escr i tos  de
D o m i n a c i ó n .

La acción social
E l  ensayo de  1904,  s i  b ien  cont iene un  met icu loso  desar ro l lo  sobre  las  carac ter ís t i -
cas  de l  p roced imien to  de  las  c ienc ias  h is tó r ico-soc ia les ,  no  permi ten  aún una
d is t inc ión  c la ra  en t re  h is to r ia  y  soc io log ía .  Por  o t ro  lado,  una de  las  ramas de l
pensamiento  soc io lóg ico  a lemán,  la  soc io log ía  fo rmal  de  S immel ,  aparece ya
de l ineada hac ia  19 '10 .  Es to ,  según Ross i ,  impu lsa  a  Weber  a  es tab lecer  la  d is t inc ión
ent re  inves t igac ión  h is to r iográ f ica  y  soc io lóg ica .  Lo  hace en  "Sobre  a lgunas  ca te-
gor ías  de  la  soc io log ía  comprens iva" .  Aquí  de f ine ,  para  la  soc io log ía ,  un  campo
prop io ,  por  lo  que debe hacerse  un  uso d iverso  de  los  t ipos  idea les  y  de  la
exp l i cac ión  causa l .

No es  la  in tenc ión  de l inear  la  teor ía  de  la  acc ión  de  Weber ,  s ino  só lo  p rec isar  e l
ámbi to  de  los  in te reses  a  los  que se  ded icara  a  par t i r  de  ta l  ensayo.

La  soc io log ía  es ,  para  nues t ro  au tor ,  "una c ienc ia  que pre tende en tender  (201,
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"  (2 ' l ) .

E l  ob je to  de  la  soc io log ía  es ,  pues ,  la  acc ión  soc ia l .  Para  en tender  su  s ign i f i cado
veamos lo  que en t iende Weber  por  conducta .  És ta  ser ía  " la  acc ión  de l  hombre  en  la
que toma pos ic ión  f ren te  a  c ie r to  ob je to ,  encont rando en  é l  su  té rmino  de  re fe ren-
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c ia"  (22 l , .  Pero  la  conducta  per t inente  para  la  soc io log ía ,  la  acc ión  soc ia l ,  es  la  que
es tá  re fe r ida  a  la  conducta  de  o t ros  hombres .  Acc ión  soc ia les  de f in ida  como la  oue:
"1)  es tá  re fe r ida ,  de  acuerdo por  e l  sen t ido  sub je t i vamente  mentado por  e l  ac to r ,  a
la  conducta  de  o t ros ;  2 )  es tá  codeterminada en  su  decurso  por  es ta r  su  re fe renc ia
p lena de  va lo ry ;  3 )  es  exp l i cab le  por  v ía  de  la  comprens ión  a  par t i r  de  ese  sent ido
mentado (sub je t i vamente) "  (23) .

Entonces ,  s i  e l  sen t ido  mentado es  e l  ob je to  de  comprens ión ,  se  debe de termi -
nar  de  una acc ión  soc ia l  su  té rmino  de  re fe renc ia  y  su  or ien tac ión  de  acuerdo a  és te ,
para  lo  cua l  Weber  se  va le  de  " las  in te rpre tac iones  prov is tas  de  sent ido  de  una
conducta  concre ta  ( /as)  que no  son para  e l la . . .  aun s i  poseen e l  máx imo de ev iden-
c ia ,  o t ra  cosa que meras  h ipó tes is  respec to  de  la  imputac ión . . .  Va len  para  nosot ros
c o m o  h i p ó t e s i s  u t i l i z a b l e s ,  e n  c u a n t o  p o d a m o s  s u p o n e r  u n a  " p o s i b i l i d a d " ,  m u y
var iab les  en  casos  par t i cu la res ,  de  que presenten  cadenas de  mot ivac ión 'p rov is tas
de sent ido '  (sub je t i vamente) .  Cadenas causa les  en  las  que,  med ian te  h ipó tes is
in te rpre ta t i vas ,  se  in t roducen mot ivac iones  or ien tadas  de  manera  rac iona l  con
re lac ión  a  f ines  ( las  que)  son d i rec tamente  acces ib les  como exp l i cac iones . . . "  (24 \ .
Mot ivo  se  l lama "a  la  conex ión  de  sent ido  que para  e l  ac to r  o  e l  observador  aparece
c o m o  e l  f u n d a m e n t o  d e  u n a  c o n d u c t a "  ( 2 5 ) .

A l  i g u a l q u e  l o  v i s t o  e n  e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r  e n  q u e  u n  f e n ó m e n o  s e  s e l e c c i o n a b a
y se  conf iguraba en  su  ind iv idua l idad por  ideas  de  va lo r ,  a t r ibuyéndose la  exp l i ca-
c i ó n  c a u s a l  a  l a  c o n s t e l a c i ó n  i n d i v i d u a l  a  l a  q u e  d e b e  i m p u t a r s e  u n  f e n ó m e n o ,  y  a
par t i r  de  la  cua l  se  e laboraba e l  t ipo  idea l  cor respond ien te ,  la  comprens ión  de  la
acc ión  soc ia l  se  vue lve ,  también  pos ib le ,  en  es te  caso,  en  la  exp l i cac ión  de  su
c o n f i g u r a c i ó n .  ( V e r  n o t a  1 6 ) .  P a r a  c o m p r e n d e r  e l c o m p o n e n t e  s u b j e t i v o  q u e  i m p u l -
sa  la  acc ión ,  Weber  e labora  e l  esquema in te rpre ta t i vo  de  la  soc io log ía  comprens i -
va ;  e labora  los  t ipos  idea les  de  conducta .  Para  comprender ,  in te rpre tando la  acc ión
soc ia l ,  se  cons idera ,  conceptua lmente ,  e l  esquema in te rpre ta t i vo  de  la  rac iona l i -
dad.  "Por  compor tamiento  rac iona l  con  re lac ión  a  f ines  ha  de  en tenderse  aque l  que
se or ien ta  exc lus ivamente  hac ia  los  med ios  representados  (sub je t i vamente)  como
adecuados para  f ines  aprehend idos  de  manera  (sub je t i vamente)  un ívoca"  (26) .  La
conducta  rac iona l  con  re lac ión  a  f ines  es  e l  t ipo  idea l  de  conducta  con e l  que se
cons t ruye  e l  esquema in te rpre ta t i vo .  A  par t i r  de  és te  se  cons t ruyen o t ros  t ipos
idea les  que permi ten  la  comprens ión  de  conductas  con menor  g rado de  rac iona l i -
dad.  Tenemos,  en  consecuenc ia :

a )  t i p o  i d e a l  d e  a c c i ó n  r a c i o n a l  c o n  a r r e g l o  a  f i n e s ;
b)  t ipo  idea l  de  acc ión  rac iona l  con  ar reg lo  a  va lo res ;
c )  t i p o  i d e a l  d e  a c c i ó n  t r a d i c i o n a l  y ;
d )  t ipo  idea l  de  acc ión  a fec t iva .
Los  t ipos  idea les  rac iona les  de  conducta  se  comparan con la  rea l idad,  a  f in  de

es tab lecer ,  para  la  comprens ión ,  los  e lementos  i r rac iona les  que desv ia ron  una
acc ión  cua lou ie ra  de l  desar ro l lo  esperado de  una acc ión  puramente  rac iona l .
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El tema de la  acc ión  soc ia l  permi te ,  obv iamente ,  una mayor  p ro fund idad.  Bas te
s ó l o  c o n  r e c o r d a r  l a  d i s t i n c i ó n  q u e  h a c e  W e b e r  e n t r e  u n  a c t u a r  e n  c o m u n i d a d  y  u n
ac tuar  en  soc iedad,  por  un  lado;  y  en t re  ac tuar  por  consenso y  ac tuar  por  ins t i tu -
c i ó n ,  p o r  o t r o .  A s i m i s m o ,  e l  t e m a  d e  l a  r a c i o n a l i d a d ,  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  a n á l i s i s
para  la  acc ión  soc ia l ,  con templa  una ser ie  de  carac ter ís t i cas  lóg icas  que jus t i f i ca -
r ían  una mayor  ded icac ión .  Las  omis iones  aparentes  no  deben en tenderse  como
una l i v iandad i r responsab le  que e lude e l  tema.  Nuest ros  ob je t i vos  no  contemplan
d ichos  temas.

El objeto y concepciones de mundo

Lo que Weber  es tud ió  fue  la  acc ión  de l  hombre .  Es ta ,  como ob je to  de  es tud io ,  se
d i fe renc ia  de l  ob je to  de  las  c ienc ias  de  la  na tura leza  porque en  e l la  ex is te  e l
componente  sub je t i vo  esenc ia l .  La  acc ión  de l  hombre  cons ta  de  sent ido ,  e l  cua l
c o n s i s t e  e n  u n a  m o t i v a c i ó n  s u b j e t i v a  q u e  i m p u l s a  a  l a  a c c i ó n .  E s  e l s e n t i d o  e l o b j e t o
cuyo es tud io  es  pos ib le  g rac ias  a  la  noc ión  metodo lóg ica  de  la  comprens ión .

La  pro fund izac ión  de l  carác ter  sub je t i vo  de  la  conducta  humana es tá  en  e l
contex to  de  un  p lano mayor  de  re f lex ión  para  Weber ,  a  saber ,  sus  concepc iones  de
m u n d o .

E l  fenómeno de la  rac iona l idad presenta  un  aspec to  dua l .  Por  un  lado,  es  un
fenómeno esenc ia lmente  prop io  de  la  c iv i l i zac ión  occ identa l ;  y  por  o t ro ,  es  lo  que
"carac ter iza  e l  sen t ido  que los  hombres  dan a  sus  ac t iv idades  en  e l  con tex to  de  es ta
c i v i l i z a c i ó n  o c c i d e n t a l  " .

Según e l  soc ió logo Giddens,  sus  pr imeros  es tud ios  h is tó r icos  sobre  aspec tos
económicos  y  ju  r íd icos  de  Roma y  la  Edad Med ia  permi t ían  conc lu i r  c ie r tas  pecu l ia -
r i d a d e s  d e l  m u n d o  o c c i d e n t a l .  E s t a s  p e c u l i a r i d a d e s  f u e r o n  d e p u r a d a s  e n  s u  a n á l i -
s is  sobre  las  carac ter ís t i cas  de  la  o rgan izac ión  económica  cap i ta l i s ta  europea,
donde lo  pecu l ia r  de  és ta  es  "es tar  rac iona l i zada sobre  la  base de l  más es t r i c to
c á l c u l o ,  e l  h a l l a r s e  o r d e n a d a ,  c o n  p l a n  y  a u s t e r ¡ d a d ,  a l  l o g r o  d e l é x i t o  e c o n ó m i c o "
(27) .  Es ta  carac ter ís t i ca  de lcap i ta l i smo,  la  rac iona l idad,  no  es  un  fenómeno prop io
de la  es fera  económica ,  abarca  todos  los  aspec tos  de  la  cu l tu ra  occ identa l ,  la
rac iona l idad "cons is te  en  la  o rgan izac ión  de  la  v ida  med ian te  la  d iv is ión  y  coord i -
nac ión  de  las  ac t iv idades  sobre  la  base de  un  es tud io  p rec iso  de  las  re lac iones  en t re
los  hombres  con sus  ins t rumentos  y  su  med io  ambien te  en  v is ta  de  una mayor
e f icac ia  y  c rec imien to ,  Se t ra ta ,  pues ,  de  un  puro  desar ro l lo  p rác t ico  operado sobre
e l  gen io  técn ico  de l  hombre"  (28 l ' .

"A  es te  n ive l  adqu iere  p leno sent ido  la  conducta  rac iona l  por  f ina l idad;  es  la
más fác i lmente  comprens ib le ,  ya  que se  basa en  la  va lo rac ión  técn ica  de  la  re lac ión
ent re  f in  v  med ios  más adecuados"  (29)

La  rac iona l idad es ,  pues ,  un  fenómeno occ identa l .  Hay  que reca lcar  que e l
concepto  no  t iene  una base sus tanc ia l i s ta ,  como tampoco es  un  concepto  co lec t ivo ,
en  té rminos  de  Durkhe im.  Es  prop io  de  Occ idente ,  no  por  poseer  una ex is tenc ia
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i nmanente  n i  por  ser  a lgo  que se  imponga ex terna  y  coerc i t i vamente  a  los  ind iv i -
duos ;  lo  es  por  las  carac ter ís t i cas  de  las  acc iones  concre tas  de  los  hombres .
Veamos,  en tonces ,  las  carac ter ís t i cas  de l  compor tamiento  humano.

Ya habíamos menc ionado que e l  hombre  es  cons iderado por  Weber  ac tor
h is tó r ico ;  es  dec i r ,  que la  capac idad de  és te  para  en f ren tar  a l  mundo y  confer i r le
sent ido  lo  conv ie r te  en  c reador  de  las  (sus)  de f in ic iones  y  s ign i f i cac iones  que
or ien tan  sus  ac t iv ldades .  La  inves t igac ión  de  Weber  no  se  remi te  a l  es tud io  de  los
"hechos soc ia les" ;  no  n iega que es t ruc turas  e  ins t i tuc iones  ex is tan ,  s ino  que como
fenómenos que se  desar ro l lan  a l  margen de  la  par t i c ipac ión  de l  hombre  quedan
fuera  de  su  soc io log ía  comprens iva ,  En Weber  encont ramos comprens ión  sobre
"cómo los  hombres  eva lúan y  aprec ian ,  u t i l i zan ,  c rean y  des t ruyen las  re lac iones
soc ia les . . . "  (30) .  Son per t inentes ,  para  la  soc io log ía ,  todos  los  fenómenos en  que
in te rvengan e l  hombre  en  su  carác ter  de  ac tor  h is tó r ico .

En toda acc ión  e l  hombre  se  p lan tea  f ren te  a  ob je tos  ( inc luso  f ren te  a  o t ros
hombres)  y  encuent ra  en  e l los  su  té rmino  de  re fe renc ia .  Es  es te  un  compor tamien-
to  espec i f i cado por  un  sent ido  sub je t i vo  de l  ac to r .  Reca lca  que los  ob je tos ,  con  los
que se  re lac ionan y  se  re f ie ren  a  la  conducta  sub je t i vamente  prov is ta  de  sent ido ,
pueden ser  " in te rnos" ,  como en e l  caso de  la  contemplac ión  bud is ta ,  como tam-
b ién  "ex ternos" ,  como en e l  caso de  la  rac iona l idad de l  hombre  en  la  economía
cap i ta l i s ta .

La  cons iderac ión  de l  sen t ido  como ob je to  que t iene  que recons t ru i r  e l  inves t i -
g a d o r v í a  c o m p r e n s i ó n  t i e n e  p o r f u n d a m e n t o  l a  a c c i ó n  s i g n i f i c a t i v a , l a  c u a l e n c u e n -
t r a  c o n c r e c i ó n  e n  e l  i n d i v i d u o ,  y a  q u e  " s ó l o  l a  p e r s o n a  i n d i v i d u a l  e s  a g e n t e  c o m -
p r e n s i b l e  d e  u n a  a c t i v i d a d  o r i e n t a d a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e . . . "  ( 3 1 ) .  L a  s o c i o l o g í a  c o m -
prens iva  de  Max Weber  requ ie re  a l  ind iv iduo.  No se  t ra ta  de  una reducc ión  s ico lo -
g is ta ,  pues to  que e l  sen t ido  no  se  deduce de  procesos  s íqu icos  in te rnos ,  s ino  de
expecta t ivas  rec ip rocas  que se  a l i rnentan  sub je t i vamente ,

L legados a  es te  punto ,  es  de  v i ta l  impor tanc ia  para  en tender  las  noc iones
w e b e r i a n a s  s o b r e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n o  c o n s i d e r a r  q u e  " c u a l q u i e r  r e f l e x i ó n
conceptua l  acerca  de  los  e lementos  ú l t imos de  la  acc ión  humana prov is ta  de
s e n t i d o  s e  l i g a ,  a n t e  t o d o ,  a  l a s  c a t e g o r í a s  d e ' f i n ' y ' m e d i o ' . . .  A  l a  c o n s i d e r a c i ó n
c ien t í f i ca  es  asequ ib le  an te  todo,  incond ic rona lmente ,  la  cues t ión  de  s i  los  med ios
s o n  a p r o p i a d o s  p a r a  l o s  f i n e s  d a d o s "  ( 3 2 ) .  S ó l o  e n  l a  r e l a c i ó n  d e  l a s  n o c i o n e s  d e  f i n
y  m e d i o  r e s p e c t o  d e  u n a  a c c i ó n  c u a l q u i e r a  p o d e m o s  h a b l a r  d e l  s e n t i d o  o  d e l  s i n
s e n t i d o  d e  u n a  a c c i ó n  h u m a n a .

¿Tránsito del individuo histórico a la acción social?

S e  e s b o z ó  m á s  a r r i b a  q u e  a  p a r t i r  d e  1 9 ' 1 3 l a s  p r e o c u p a c i o n e s  d e  M a x  W e b e r  s e
t ras ladan a  la  soc io log ía .  La  exp l i c i tac ión  de lob je to  de  aná l is is  de  la  inves t igac ión
soc io lóg ica  (acc ión  soc ia l ) -en  cont rapar t ida  a l  hecho que en  e l  ensayo de  1904 no

141



se encuent ra  en  fo rma man i f ies ta  desar ro l lo  sobre  e l  ob je to  de  es tud io -  es  mot ivo
para  preguntarse  sobre  e l  p resunto  g i ro  temát ico  que,  por  c ie r to ,  no  imp l ica  un
cambio  en  sus  concepc iones  metodo lóg icas .

La  aseverac ión  de  ta l  g i ro  temát ico  o  cambio  en  e l  ámbi to  de  sus  preocupac io -
nes ,  s i  b ien  puede ser  sus ten tada en  e l  en tend ido  que habr ía  una d i fe renc ia  en t re  su
inves t igac ión  h is to r iográ f ica  pr imera  y  la  soc io log ía  comprens iva  pos ter io r ,  no  es
ta l  para  e fec tos  de  los  ob je t i vos  de l ineados para  e l  p resente  escr i to .  Se pre tende
enunc ia  r  que la  de l im i tac ión  de  ám b i tos  de  in te reses  d is t in tos  puede ser  v is ta  como
un t ráns i to ,  hac ia  una espec i f i cac ión  y  no  a  un  ob je to  d i fe ren te ;  de  la  acc ión  a  la
acc ión  soc ia l .

Es  necesar io  para  sos tener  que no  habr ía  un  cambio  sus tan t ivo  en  las  op in io -
nes  metodo lóg icas  de  Weber  p lan tear  que tan to  las  ind iv idua l idades  h is tó r icas
como la  acc ión  soc ia l  con templan  como e lemento  cons t ¡ tu t i vo  esenc ia l  las  acc io -
nes  humanas do tadas  de  sent ido  sub je t i vo .  Es  prec isamente  es te  componente
sub je t i vo  e l  que permi te  reduc i r  los  fenómenos de  la  rea l idad soc ia l  a  un  ac tuar
comprens ib le ,  lo  cua l  s ign i f i ca  que e l  ac tuar  de  los  hombres  se  vue lve  per t inente ,
para  e l  aná l i s is  weber iano,  en  la  med ida  que és tos  or ien tan  ( re f ie ran)su  conducta
de manera  sub je t i vamente  prov is ta  de  sent ido .

Cabe seña lar  que Weber  no  pre tende pregon izar  la  p r imacía  de l  sen t ido  en  la
v i d a  s o c i a l  c o n c r e t a ,  " s e r  a j e n o  a l  s e n t i d o  n o  s i g n i f i c a  i n a n i m a d o  o ' n o  h u m a n o " '
(33) .  De hecho,  ex is ten  o t ros  e lementos  consus tanc ia les  a l  hombre  y  la  soc iedad,
pero  no  son a t ingentes  a  las  p remisas  de  sus  fo rmulac iones  lóg icas ;  son  incom-
prens ib les .

La  ex is tenc ia  de  un  componente  esenc ia l  de  toda ac t iv idad humana:  sent ido
sub je t i vo ,  no  anu la  la  d i fe renc ia  en t re  los  quehaceres  prop ios  de  la  soc io log ía  y  la
h is to r ia .  La  soc io log ía ,  con  las  fo rmulac iones  de  un i fo rmidades o  reg las  genera les
de la  acc ión  soc ia l  a  t ravés  de  la  cons t rucc ión  de  t ipos  idea les ,  y  la  h is to r ia ,  que se
ded ica  a laná l i s is  de  los  ind iv iduos  h is tó r icos ,  cu l tu ra lmente  s ign i f i ca t i vos ,  a  t ravés
de l  aná l i s is  e  imputac ión  causa les .

La  d i fe renc ia  queda c imentada en  las  p re tens iones  genera l i zadoras  de  la  soc io -
log ía ,  p re tens ión ,  que la  h is to r ia  no  pers igue,  y  no  en  la  cons iderac ión  de  la  acc ión
como ob je to  de  aná l is is ,  ya  que tan to  la  soc io log ía  como la  h is to r ia  son,  para
Weber ,  c ienc ias  empí r icas  de  la  acc ión .  "La  cons t rucc ión  conceptua l  en  soc io log ía
e n c u e n t r a  s u  m a t e r i a l  p a r a d i g m á t i c o  m u y  e s p e c i a l m e n t e ,  a u n q u e  n o  d e  m o d o
exc lus ivo ,  en  las  rea l idades  de  la  acc ión  cons ideradas  también  impor tan tes  desde
e l  punto  de  v is ta  de  la  h is to r ia "  G l .

La  acc ión  s ign i f i ca t i va  que ana l iza  Weber  es tá  fo rmada por  las  re lac iones
lóg icas  que fo rman par te  de l  esquema sub je t i vo  de  las  personas.  Es to  se  conf i rma
e n  l a  l e c t u r a  d e  l a s  p r i m e r a s  p á g i n a s  d e  " L a  o b j e t i v i d a d . . . " .  A l l í s e  p l a n t e a  q u e  l a
cons iderac ión  de  los  aspec tos  fundamenta les  de  toda acc ión  humana debe tomar
nota  de  las  noc iones  de  f in  y  med io ;  espec í f i camente  la  adecuac ión  de  es tas
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noc iones ,  que es tán  a  la  base,  o r ien tando,  de  toda acc ión  humana.  Oueda de
mani f ies to  la  impor tanc ia  y  u t i l i dad  de  la  comprens ión  rac iona l  de  la  conducta .

E le lemento  sub je t i vo  de  la  acc ión ,  e lsen t ido ,  se  vue lve  comprens ib le  a  t ravés
de su  ev idenc ia ,  y  como la  ev idenc ia  da  cab ida  a  g randes var iac iones ,  weber
p lan tea  que la  ev idenc ia  de  la  acc ión  rac iona lcon re lac ión  a  f ines  es  la  que posee e l
mayor  g rado de  comprens ión .  Entonces ,  la  comprens ión ,  como recurso  metodo ló-
g ico ,  requ ie re  la  cons t rucc ión  de  u top ías  que contemplen  una exacerbac ión  de l
conten ido  rac iona l  de  la  conducta ;  es  dec i r ,  que la  comprens ión  prec isa  de  una
in te rpre tac ión  rac iona l  de  la  conducta ,  a  t ravés  de  la  cua l  es  pos ib le  " inves t igar  y
h a c e r  p l e n a m e n t e  c o m p r e n s i b l e s  a q u e l l a s  p a u t a s  s i g n i f i c a t i v a s  q u e  s o n  i r r a c i o n a -
les  y  a fec t ivas ,  s iempre  que nos  los  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 "
( 3 5 ) .

P a r a  c o n c r e t a r  l a  i d e a  d e  q u e  n o  h a b r í a  u n  c a m b i o  e n  e l  o b j e t o  d e  a n á l i s i s  y  e n  e l
p roced imien to  para  abordar lo ,  es  necesar io  esbozar  que tan to  en  la  inves t igac ión
h is to r iográ f ica  como en la  soc io lóg ica  comprens iva  se  encont ra r ía  e l  in ten to  de
efec tuar  una comprens ión  de  la  acc ión  humana prov is ta  de  sent ido  sub je t i vo .

En la  "E t ica  pro tes tan te  y  e l  esp í r i tu  de  cap i ta l i smo" ,  Weber  se  empeña en
es tab lecer  una re lac ión  en t re  e l  p ro tes tan t ismo y  e l  cap i ta l i smo,  en  té rminos  que e l
conten ido  doc t r inar io  de l  p r imero  t iende a  favorecer  y  fo r ta lecer  a l  segundo.  Debe
ac la rarse  que ambas fo rmac iones  h is tó r icas  requ ie ren  ser  despo jadas  de  cua lqu ie r
concepc ión  sus tanc ia l i s ta ,  es  dec i r ,  que no  pueden cons iderarse  en  fo rma conc isa
independ ien temente  de l  acc ionar  humano que las  vue lve  re levantes .  Ser ían  in -
comprens ib les ,  y  por  lo  tan to  s in  impor tanc ia  para  la  soc io log ía  y  la  h is to r ia ,  en  la
med ida  en  que no  contemplen  la  ocur renc ia  de  acc iones  humanas ind iv idua les .

Weber  ana l i za  e l  cap i ta l i smo como una fo rmac ión  h is tó r ica ,  y  con es to  dec i -
m o s ,  u n a  s i n g u l a r i d a d  q u e  p a r a  s e r  e x p l i c a d a  d e b e  i m p u t a r s e  a  u n a  c o n s t e l a c i ó n
ind iv idua l  de  e lementos  que vue lvan s ign i f i ca t i vo ,  a  t ravés  de  un  t ipo  idea l ,  e l
con ten ido  empí r ico  de  és te ,  De es ta  fo rma e l  punto  de  v is ta  que se  adopta  cons ide-
ra  a l  cap i ta l i smo un fenómeno económico ,  no  porque posea e l  carác ter  de  ta l  en
forma ob je t i va ,  s ino  por  nues t ro  cond ic ionamiento  cognosc i t i vo .  Un hombre  de
leyes  podr Ía  cons iderar lo ,  con  razón,  un  fenómeno ju r íd ico .  "Un fenómeno t iene la
cua l idad de  'económico '  só lo  en  la  med ida  y  por  e l  t iempo que nues t ro  in te rés  se
d i r i ja  de  manera  exc lus iva  a  la  s ign i f i cac ión  que posee respec to  de  la  lucha mate-
r ia l "  (36) .

E l  cap i ta l i smo,  cons iderado como ind iv iduo h is tó r ico  contempla ,  a  la  vez  que
requ iere  para  vo lverse  comprens ib le ,  de terminadas acc iones  de l  hombre ,  acc iones
en la  es fera  económica  que se  or ien tan ,  en  lo  sub je t i vo ,  a  una ded icac ión  a  la
g a n a n c i a  a  t r a v é s  d e  u n a  r a c i o n a l i d a d  b a s a d a  e n  e l  c á l c u l o  y  l a  a u s t e r i d a d ,  e n  e l
marco  de  una ac t iv idad económica  leg í t ima.

La  comprens ión  rac iona l  opera  captando la  lóg ica  in te rna  de l  esquema menta l
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de los  su je tos .  Permi te  es tab lecer ,  a  t ravés  de  la  cons t rucc ión  de  un  t ipo  idea i
espec í f i co :  adecuac ión  rac iona l  de  med ios  económicamente  leg í t imos para  la
obtenc ión  de l  logro  económico  cons iderado como f in ,  e l  g rado de  desv iac ión
i r rac iona l  que se  observa  en  la  acc ión  concre ta  med ian te  la  comparac ión  de l  t ipo
idea l  y  la  acc ión  a  observar .

T ip i f i cado e l  cap i ta l i smo de es ta  fo rma,  desar ro l lemos e l  p ro tes tan t ismo para
ver  cómo se  re lac ionan ambos.

E l  p ro tes tan t ismo,  por  su  par te ,  dado e l  carác ter  de  sus  c reenc ias ,  in t roduce lo
re l ig ioso  a  las  d is t in tas  es feras  no  re l ig iosas  de  la  v ida  de l  hombre ,  y  la  v ida
económica  no  se  ex ime de es to .  E l  p ro tes tan t ismo se  vue lve  un  fenómeno "econó-
micamente  per t inente"  y  según Weber  nos  in te resan "desde e l  punto  de  v is ta  de  su
s ign i f i cac ión  económica  y  en  v i r tud  de  és ta ,  ya  que,  en  c ie r tas  c i rcuns tanc ias ,
cobran s ign i f i cac ión  en  ese sent ido ,  porque producen e fec tos  que s í  nos  in te resan
desde aque l  punto  de  v is ta"  (37) .

E l  p ro tes tan t ismo,  espec ia lmente  e l  ca lv in ismo,  es  abordado por  Weber ,  como
fenómeno económicamente  per t inente ,  respec to  de  las  ac t i tudes  subyacentes  de
los  ac tores  que pro fesaban es ta  confes ión  re l ig iosa .  Las  sec tas  que fo rmaban e l
p ro tes tan t ismo ascét ico ,  dent ro  de  su  conten ido  doc t r inar io ,  con ten ían  la  fo rmula-
c ión  de l  concepto  de  pro fes ión-vocac ión .  La  impor tanc ia  de  es te  concepto ,  "y  de l
modo cómo se  emplea  en  las  c reenc ias  pro tes tan tes ,  es tá  en  que s i rve  para  co locar
l o s  a s u n t o s  m u n d a n o s  d e n t r o  d e  u n  i n f l u j o  r e l i g i o s o  q u e  t o d o  l o  a b a r c a "  ( 3 8 ) .  E l
p r inc ip io  ca lv in is ta  de  la  p redes t inac ión  t iene  por  consecuenc ia  la  neces idad de
b u s c a r  i n d i c a d o r e s  q u e  p e r m i t a n  l a  s e g u r i d a d  d e  c o n f o r m a r  e l  g r u p o  d e  l o s  e l e g i -
dos .  Es ta  búsoueda redunda en  una ac t iv idad incesante  en  e l  mundo,  no  como una
f o r m a  d e  m e r e c e r  l a  s a l v a c i ó n ,  s i n o  p a r a  d e s c a r t a r  d u d a s  d e  e l l a .  " E l  c a l v i n i s m o
ex ige  a  sus  f ie les  una v ida  coherente  y  d isc ip l ina  cont inua. . .  de  es te  modo e l  t raba jo
en e l  mundo mater ia l  goza de  la  más a l ta  va lo rac ión  é t i ca  pos i t i va .  La  poses ión  de
r iqueza no  ex ime de n ingún modo a l  hombre  de l  p recepto  d iv ino  de  a fanarse  en  e l
t raba jo ,  en  su  pro fes ión .  E l  concepto  pur i tano de  pro fes ión-vocac ión  en  cont ras te
con e l  lu te rano,  o to rga  un  gran  va lo r  a l  deber  de l  ind iv iduo de  tomarse  su  vocac ión ,
de  una manera  metód ica ,  como ins t rumento  de  D ios"  (39) .

Las  acc iones  humanas or ien tadas  por  es ta  "é t i ca  p ro tes tan te"  o to rga  un  carác-
te r  va lo ra t i vo  a  la  ac t i v idad económica ;  los  hombres  adoptan  un  va lo r  que,  t rans-
f o r m a d o  e n  f i n  ( l a  s a l v a c i ó n , l a  g r a c i a  d e  D i o s ) , l o s  e m p u j a  a  r a c i o n a l i z a r  l o s  m e d i o s
más aprop iados  (ac t iv idad incesante ,  t raba jo  en  e l  mundo mater ia l )  para  conse-
gu i r lo .  Para  sus ten tar  la  tes is  que la  é t i ca  p ro tes tan te  habr ía  favorec ido  la  rac iona l i -
zac ión  económica  en  e l  cap i ta l i smo moderno,  habr ía  que es tab lecer ,  v ía  compren-
s ión  de l  sen t ido  sub je t i vo ,  e l  empu je  de  ta les  ac t iv idades  re l ig iosas  a  la  acc ión
e c o n ó m i c a .

Dent ro  de  la  inves t igac ión  prop iamente  soc io lóg ica  e l fenómeno de la  domina-
c ión  es  en f ren tado por  Weber  desde la  perspec t iva  de  la  acc ión  soc ia l ,  que permi te
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r e d u c i r  l a  d o m i n a c i ó n  a  u n  a c t u a r  c o m p r e n s i b l e .  H a g a m o s  h i n c a p i é  e n  q u e  l a
dominac ión  como fenómeno de la  rea l idad podr ía  ser  en tend ido  de  o t ra  fo rma,  por
e jemplo ,  der ivado de  cons te lac iones  de  in te reses  económicos .

La  dominac ión ,  en  Weber ,  se  re f ie re  a  que la  acc ión  de  uno (mando)  es tá
re fer ida  de  manera  sub je t i vamente  prov is ta  de  sent ido  a  la  acc ión  de  o t ro  (obed ien-
c ia )  y  a  la  inversa .  O sea,  Weber  res t r inge e l  concepto  a  la  ex is tenc ia  de  un  orden
cons iderado leg í t imo.  As í ,  los  su je tos  que concur ren  a  una asoc iac ión  de  domina-
c ión  ac túan (obedecen o  mandan)  merced a  la  ieg i t im idad que sub je t i vamente
a l i e n t e n ,  l a  q u e  l o s  i m p u l s a r í a  a  c o n s i d e r a r  q u e  u n  m a n d a t o  s e a  v á l i d a m e n t e
e m i t i d o  v  t a m b i é n ,  v á l i d a m e n t e ,  d e b a  s e r  o b e d e c i d o .

E l  es tud io  de  la  dominac ión  de  Weber  contempla  la  fo rmulac ión  de  t ipos
idea les  rac iona les  de  dominac ión  que pos ib i l i ta r ían  la  comprens ión  de  los  d is t in tos
t ipos  de  dominac ión :  la  car ismát ica ,  la  t rad ic iona l  y  la  lega l .  E l  esquema in te rpre ta-
t i vo  in t roduc ido  en  los  t ipos  idea les  de  dominac ión  permi te ,  a  t ravés  de  la  compara-
c ión  con la  rea l idad,  la  comprens ión  de  las  conex iones  mot ivac iona les  que operan
en e l  agente ,  pud iéndose es tab lecer  que:

1)  la  conducta  se  or ien ta ,  con  sent ido ,  hac ia  expec ta t i vas  a len tadas  sobre  la
base de  ordenamientos  leg í t imos,  pud iendo ser  és tos  exp l íc i tos  o  es ta tu idos  (por
e jemplo ,  ju r íd icos ,  o  consensua les)

2)  la  base de  es tos  ordenamientos  se  ha  confecc ionado de  manera  puramente
rac iona l  con  re lac ión  a  f ines ,  con  mi ras  a  que e l  ac tuar  de  los  asoc iados  (mandato  y
obed ienc ia )  sea  esperado como consecuenc ia  y ;

3 )  la  o r ien tac ión  prov is ta  de  sent ido  se  produce en  lo  sub je t i vo ,  de  manera
rac iona l  con  re lac ión  a  f ines  (40) .
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