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INTRODUCCION 

La presente tesis, en un principio, fue concebida como un capitulo de un trabajo más 

extenso cuyo objetivo era el estudio del concepto de partido político en diversos autores 

que se han ocupado sobre el tema: Max Weber, Sigmund Neumann, Joseph LaPalombara, 

Maurice Duverger y Giovanni Sartori. Este primer acercamiento permitió constatar el 

consenso que existe entre estos estudiosos de los partidos al considerar que Weber es uno 

de los fundadores de la denominada sociología de los partidos políticos; por eso se 

convierte en referencia obligada para los estudios de los partidos, independientemente, del 

enfoque ·que se asuma en los mismos. También, se constató la dispersión existente en sus 

escritos referidos al tema en sus títulos publicados en español. 

La lectura de los estudiosos de los partidos políticos que afirman estar influenciados por los 

planteamientos weberianos da una primera impresión de un teórico que concibe a la política 

en términos de e.ficacia, esto es, en el sentido de "un sistema de administración del poder" 1
; 

Reconociendo que si bien puede ser una lectura válida de su obra, existe otra lectura, en el 

sentido de interpretar a la obra weberiana como una disección profunda de las relaciones de 

poder; se descubre a otro Weber, el del compromiso con la libertad intelectual y con la 

consolidación del Estado Alemán, que dentro de su desencanto, hace una serie de 

advertencias sobre los peligros que se ciernen sobre la sociedad, producto del proceso de 

racionalización burocrático-legal que se empieza a desarrollar en su época. 2 

La interpretación de la política como la administración del poder, se deriva de una posición 

epistemológica de concebir a la sociología, exclusivamente, como una ciencia descriptiva 

que debe evitar cualquier juicio de valor en la formulación de sus conceptos. La influencia 

nietzscheana en Weber le llevó a interpretar a la ciencia no como el espacio vacío de 

valores. sino aceptarla como una decisión no cuestionada, esto es, una valoración. Lo cual 

se expresó a 1 señalar la imposibilidad de sostener científicamente tomas de posición 

prácticas. En ese sentido, Weber estaba "lejos de compartir una adhesión sin reservas al 

tipo de racionalidad cientifica que está orientada por la valoración supraempirica de la 

1 O!>ovnldo Gumiglia ... Max Wchcr y su sombra. Lu legitimación lli! la dominación política'' en Ideología, 
~-..·rdmly lt•g.i11mac.:iú11. Bw:m,s Aires. Fc.111Jo de Cultura Económica L"ll Argentina. 1993. p. 231. 
- Esta ohSc.:n·m;iún la hncc Nora Rahotnikof en su estudio titul.ido. ~\fax 1Feher: Dese11ca11to, política y 
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eficacia (del poder) y exhibía, más bien, un desencantado pesimismo con respecto a los 

valores que rigen al mundo modemo.H:o 

La metodología weberiana, que tenía como propósito fundamentar la objetividad de los 

estudios sociales, parte de la necesidad de comprender la especificidad de estos fenómenos, 

haciendo énfasis en que el hombre tiende a valorar su entorno social, por lo tanto, requería 

de la construcción de .. una epistemología específica para atender los asuntos humanos"'. 

Esta metodología parte también de la premisa de diferenciar claramente entre los juicios 

dirigidos a la razón y los dirigidos a la pasión; cuestión importante en la Alemania de su 

época donde el discurso académico a veces coincidía con los discursos orientados a la 

defensa de causas políticas. 

A diferencia de los que posteriormente se reclaman como seguidores de su metodología, 

nunca habló de leyes que rigieran el devenir social o político, aunque reconoció la 

necesidad de proposiciones generales que facilitaran el estudio del entorno social, lo que no 

aseguraba, que dichas proposiciones permitieran conocer realmente el significado del 

acontecer social. En todo caso facilitan la comprensión de las regularidades que inciden en 

los fenómenos sociales. e igualmente, en el caso de los tipos ideales, sirven para 

aprehender lo que caracteriza o particulariza a los fenómenos a estudiar, permitiendo, a la 

vez, que se conviertan en he~mientas de valor heurístico para el análisis de los 

fenómenos culturales.' 

De la lectura que se hace de sus escritos, se vislumbra a un hombre con una causa política. 

la de la nación Alemana. Weber fue un hombre profundamente interesado en el desarrollo 

del Estado Alemán, identificándolo con la consolidación del capitalismo en Alemania así 

como de la toma del poder gubernamental por parte de la burguesía alemana. Llega a 

participar en diversos partidos políticos. En el año de 1895 se integra a Ja Unión Nacional

Social hasta su última participación en el año de 1918 en el Partido Demócrata Alemán; sin 

embargo debido a sus profundas convicciones. no se adaptó nunca a una disciplina 

democracia, Mé.'Xico. 1.1.F.-UNAM. 1989. 
-~ 0:-,vuldo Guariglia. ''Mm..: Wch~"T y su sombrn ... ··en lcleología .. .. op. cir .. p. 235. 
~ Snlva<lor G\11cr. HMa"X Wchcr y et m¿kldo de las ciencias sociales'' en La acción social: E11sa)10S 

mewdolágico.;, Rurcdona. Edicion~ Pt..'tlínsuln. 1984, p. 6. 
~ 1 'étl.'r~ por ejemplo n Mnuricc Duvcrgcr en su ohra /...os partido.t po/ítico.f, Més.ico, F.C.E .. 1980, e 
igualm1...··11tc o lsaiuh Bcrlin en ~l.l ensayo sobre HGt..-orgcs Sorcl" en Contra la cmrienle; en.'ra,_l'OS sobre la 
historia de la ... idea.t, México_ F.C.E .. p. 405. 
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partidaria, signada entre otras cosas, por el arribismo y el pragmatismo, de ahí que su 

permanencia en ellos fuera fugaz. 

Por otra parte, el capitalismo moderno es visto, por Weber, como un sistema económico 

racional, es decir, como un producto del proceso de sistematización y racionalización de la 

sociedad modema6
, sin que esto haya significado, en forma alguna, que lo aceptara como el 

mejor sistema económico y social posible7
• Tampoco abrigó esperanzas por el socialismo al 

que consideró como una expresión de la tendencia existente a la burocratización universal 

en donde se daría la organización burocrático-racional de todos los ámbitos de la vida 

social. 8 Calificó como charlatanerías las interpretaciones de la historia que aseguraban 

haber descubiertos leyes objetivas del desarrollo de la misma. Profesó una posición en 

donde los hombres no son objeto sino sujetos de la historia; le parecía por decir lo menos, 

una posición quietista la asumida por ciertos círculos académicos y partidarios del 

socialismo, que cobijándose en esa supuestas leyes del desarrollo social, esperaban 

cómodamente el advenimiento de éste. 

A 81 años de su muerte sigue siendo un autor de actualidad, en el sentido que muchas de 

sus reflexiones, nos han dado las herramientas conceptuales que siguen guiando a los 

estudiosos por los caminos de la investigación social y política. Es pertinente señalar que 

los partidos políticos que bajo su mirada alcanzaron a consolidarse tanto en Alemania como 

en los Estados Unidos de América, le posibilitaron valorar su importancia en la formación 

de la voluntad general, así como el papel que juegan en la conducción racional del aparato 

estatal a través del parlamento. 

Se eligió el tema de una lectura de la teoría del partido político en Max Weber para 

desarrollar en la tesis, en primer lugar debido a la importancia que han revestido sus 

6 
.. De occidente partió la iniciativa de formular y aplicar conceptos racionales en la erudición históñca y la 

jurisprudenci~ y también una sistematización racional de la administración del gobierno y de la empresa 
económica sin parangón en todo el Oriente.tt. Reinhard Bendix,, Max Weber. Buenos Aires, Amorronu 
editores, 1979, p. 81. 
1 uno se hizó jamás ilusiones sobre la dimensión irracional del capitalismo. sobre cuyos origenes históricos 

.piráticos y de saqueo (palabras suyas) y tendencias aligo y monopolisticas escribió páginas notables." 
Salvador Gyner, ºMBJt Weber . .. '" en La acción . .. , op. cit.. p. 9. 
8 Le parecían patéticas las esperanzas despertadas por el Manifiesto del Partido Comunista, no obstante 
siguió los acontecimientos revolucionarios de 1905 y 1917 en Rusia. Llegando a afirmar que respecto al 
tratado de paz firmado entre Alemania y la naciente Rusia Soviéti~ cuando algunos señalaban que el mismo 
permitiría la consolidación del socialismo. M.Nosotros éramos partid8rios de Jo mismo porque deciamos. Si 
este experimento tuviese éxito y viéramos que sobre ese terreno es posible la civilización, entonces nos 
convertiremos." M.EI socialismo" en Escritos politicos 2. México. Folios ediciones. 1982, p. 249. 
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tcorizaciones pam el conocimiento de lo social y de lo politico. Si bien se han escrito 

diversos estudios referentes a temas de carácter politico tratados por Weber. también es 

cierto que no se conoce en español algún estudio que explore en forma sistemática sus 

estudios sobre los partidos politicos. Esto no significa que diversos autores no hayan 

retomado el estudio de los partidos políticos a partir de sus planteamientos. 

Este trabajo parte del supuesto de que si bien Max Weber no desarrolló una teoría 

especifica del partido político, sus escritos tanto de ensayo politico. periodísticos como 

científicos demuestmn que esta teoria fommba parte de los elementos que estructuran su 

denominada sociología de la dominación como son: la burocracia. el liderazgo en la 

sociedad de masas y los fundamentos de la legitimídad. 9 

Tiene como propósito adicional revisar sus planteamientos teóricos referidos a los partidos, 

entendiendo al partido político moderno como una empresa de illl<!resados que al igual que 

el resto de las instituciones de la sociedad moderna es influido por el proceso de 

racionalización que experimenta la sociedad. 

Los procesos políticos. desde el punto de vista weberiano. se caracterizaban por ser el 

terreno de los que viven para la politica; en la actualidad, a partir del logro del sufragio 

universal y con la irrupción de las masas en el ámbito de la política y de la organización, se 

da un proceso de racionalización que se muestra en el Estado con la burocratización de su 

estructura y la profesionalización de los titulares de la misma. Nacen. igualmente. los 

partidos de masas que expresan las nuevas formas de hacer politica. ejemplo de esto es el 

Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). el cual le servirá para estudiar lo peculiar de estas 

nuevas organizaciones. El partido politico posibilita la organización y la participación de 

los nuevos sujetos de la política. esto cs. racionaliza la representación y los procesos de 

elección de los mandantes. 

Este trabajo tiene la finalidad de rescatar y sistematizar la teoría del partido politico en 

\Veber a partir de las reflexiones que este científico social elabora. éstas se encuentran 

dise;;..inadas en distintos textos, que fueron escritos en diversas épocas y con motivos 

~
1 

Weber ni morir dc.:.ió inconclus.as pnrt..:s impurtnnh ... -s d..: su nhrn. en patticular. la sociologin del Estado y su 
cxpn:-.;ción d\! la h ... ·uri11 de lus rc\·o)uciunc'i. 1.os t.."Sht'7llS sob .. c s..x;1olng:ia del Estndn conti1..~H .. "ll una S\.'Tic de 
rdkxioncs sohn: 1:1 cslructurn y función de los partit..h1s: St..,)alandll que no crn posible trutar Sc!pnrndnnu..Tltc tus 
ti.mnas modc...-rnas úd Estm.Jo. U..: los pm11dos ~· los parlmncnll•S, por hl qui.! el cUi1t.1r t.h: Eco11omin y :mciedo<I 
lt..1s f'n!S\..--Otn unidos t..'11 lu Sc.:cciún IX Je tul obra. r ·,•n.\(.• u .lohanm .. -s Wi111.:kdmann. ··Prólogo n In cuarta edición 
/\lcmanu'". MCxk·o. F.C.E. 198~. pp. VIII-XVI 
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variados. Algunos de estos se pueden ubicar como estudios de carácter científico, 

especialmente en lo que nombro como sociología de la dominación; otros son artículos con 

fines periodísticos o ensayos sobre la problemática social y política que vivía Alemania de 

principios de siglo, especialmente, los años que anteceden al estallido de la Primera Guerra 

Mundial hasta la constitución de la República del Weimar. 

Se intentará, asimismo. presentar una visión articulada de los principales componentes que 

estructuran sus escritos sobre los partidos políticos, incluyendo algunos de los elementos 

metodológicos que los fundamentan, con el objeto de entender lo caracteristico de los 

partidos políticos respecto de otras organizaciones que se mueven dentro del ámbito estatal. 

Por último se sistematiza In tipología de los partidos que se encuentra dispersa a lo largo de 

su extensa y variada obra. 

Cabe señalar que el presente trabajo se limita a realizar un estudio exclusivamente teórico, 

no es la intención de utilizar los referentes weberianos para explicar algún partido 

contemporáneo. y mucho menos, para confrontarlo con algún régimen de partidos existente. 

Tampoco se ahondará en elementos fundamentales de la democracia moderna, como 

pueden ser el parlamento, la burocracia o algún otro tipo de organizaciones de 

representación corporativa. 

El primer capitulo es un esbozo del contexto histórico y político que explica, sucintamente, 

su formación intelectual, en donde la influencia de las ideas políticas paternas es notable. 

Su cotidiano contacto con una serie de pensadores de renombre de su época. le permitió 

igualmente, confrontar desde su juventud los principales problemas académicos y políticos 

de Alemania. La influencia nietzscheana también le permitió fundamentar su ética de 

convicción y responsabilidad que mantendría a lo largo de su vida. Su interés por el 

pensamiento de Carlos Marx es igualmente importante, se convirtió en una fuente de 

permanente referencia, sin que esto significara, en forma alguna, que compartiera las 

mismas ideas. Se recuperan de igual forma los elementos más notables de la participación 

social y política de este pensador para comprender su visión que tuvo de los partidos 

políticos. 

El segundo capítulo se ti tu la Elementos metodológicos, en el que se revisan algunos de los 

elementos metodológicos que le permitieron construir su concepto de partido político. En 

ese sentido, es importante subrayar que cuando se estudia la obra de Weber, es necesario 
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hac<!r referencia a la metodología por él elaborada, y sobre la cual apoya sus diferentes 

estudios. Es necesario. por lo tanto, revisar algunos de sus planteamientos metodológicos y 

recuperar la forma en que fueron construidos, con el fin de comprender a la sociedad 

utilizando como instrumento de conocimiento a los tipos ideales, los cuales le permitieron 

conocer lo significativo de los partidos. En ese sentido es indispensable conocer conceptos 

como el de tipo ideal, socialización y tipos de dominación. ya que son elementos para 

entender su concepto de partido político. 

En el capitulo tercero se abordan los principales elementos que Weber desarrolla para el 

estudio del partido político. En primer lugar se hace una revisión de su origen, de acuerdo a 

los escritos weberianos. Se da cuenta de su aseveración respecto a considerar partidos 

políticos a las facciones medievales. Las transformaciones que sufre el partido político bajo 

el ímpetu del proceso de racionalización que vive la sociedad capitalista que le lleva a éste 

a nuevas estrategias de dominación política y el sitio que ocupa. Por ello se explicaran los 

conceptos de partido. las tipologías, así como la estructura de los mismos que se derivan de 

la revisión de la obra weberiana. 

En el cuarto capitulo se hace una somera revisión del proceso de racionalización y su 

incidencia en los partidos políticos modernos. Por ello se hace referencia a Robert Michels 

que también ha sido señalado como fundador de la sociología de partidos. Tanto Weber 

como Michels participaron en diversas asociaciones de estudios sociales y en diversos 

círculos académicos, lo que se expresa en diversos planteamientos similares sobre los 

partidos políticos. 

En suma, el presente trabajo aporta una sistematización de los escritos weberianos referidos 

a los partidos políticos. Intenta, asimismo. recuperar aunque no de manera central. la 

participación política de Weber, que influyó y sirvió de campo de observación en la 

construcción de su tipología partidaria. 

Esperamos que la presente tesis sirva para conocer una parte de la relevante obra de este 

.grnn pensador. 
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CAPITULO 1 

EL CONTEXTO HISTORICO Y POLITICO DE LA FORMACIÓN DE MAX 
WEBER. 

1.1. - Su entorno político. 

El 21 de abril de 1864 nace Max Weber en la ciudad alemana de Erfurt. Es el primogénito 

de la familia recibiendo de su padre no tan sólo el nombre, sino también una influencia 

notable de sus ideas políticas. Su padre fue miembro del Landtag (Dieta Regional) y del 

Reichstag (Parlamento imperial). Debido a esto la casa paterna se convirtió en punto de 

reunión de políticos y académicos, lo que le permitió convivir con políticos del Partido 

Liberal Nacional que asistían a reuniones organizadas por su padre, a las que igualmente 

frecuentaban académicos de la estatura intelectual de Wilhelm Dilthey. Hcinrich van 

Treitschke y Theodor Mommsen. En particular los dos hijos mayores, Max y Alfred, se 

familiarizaron con problemas políticos desde temprana edad y presenciaron una 

presentación gráfica del carácter especial de la vida política. A esto se añadieron los diarios 

relatos de su padre acerca de lo que ocurría en el Parlamento y en el Partido y sobre los 

jefes de la alta política, en especial Bismarck, quién por entonces era sumamente admirado 

por los liberales nacionales. ' 0 

En su adolescencia se hizo adicto a los placeres de la lectura, en la cual incluía desde 

filósofos. historiadores y clásicos de la literatura griegos y latinos. En edad temprana., por 

fliemplo, realizó la lectura de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y el Antimaq11ia\'elo de 

Federico El Grande. 

Durante su juventud adquirió la pasión que conservó el resto de su vida, la de luchar por la 

grandeza de Alemania. advirtiendo, sin embargo, el peligro que representaba la unificación 

alemana bajo la égida de la burocracia y el militarismo prusiano. 

Su formación familiar, religiosa y política le llevó a desarrollar una noción ética en donde 

el espíritu humano es de mayor importancia que la constitución del Estado, así la libertad 

civil y politica de los integrantes de la sociedad es un recurso valioso a conservar. De ahí 

111 Marimme Schnitgcr Wchcr. /Jiografla de ,\Ja.-< ll"eher. Fondo de: Cultura Económica. 1995. p. 89. y Gina 
/.ubludo\·sl...y K., .. 1.us intck-ctuulcs y la política l.'"11 el pensamiento de Ma"X Wch1...~·- l.~ Laura Buca e Isidro 
Cisncrus. /.o ... intd'-•c:11w/es ·'' Jos clih,mas polirico.T cu el .'figlo .XX .. tomo l. FlacS(.l-Triann cditorc., MC:xico. 
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proviene la convicción de Weber de que .. el propósito de las instituciones políticas y 

sociales es el desenvolvimiento de una personalidad autónoma.'' 11 

En el ai\o de 1892 Weber empezó a enseñar derecho romano. germánico y comercial. En 

ese mismo año. acepta un nombramiento de la Asociación de Política Social para estudiar 

la situación de los campesinos alemanes que vivían al este del río Elba. Fue un ai\o decisivo 

en el cual se consolidaría la amalgama que caracterizara su posición respecto al Estado 

Alemán. Durante esa época Bismarck acaba con los proyectos liberales. inicia la 

k11/mrka111J?f12 y la ley antisocialista, sometiendo a la iglesia católica y suprimiendo, al 

mismo tiempo. los levantamientos políticos de las masas trabajadoras. En esos mismos 

años bajo la sombra de Bismarck. los partidos politicos de corte conservador y liberal pasan 

a segundo plano en su importancia en el Estado. aprobando sin discusión la política social 

del canciller de hierro". Esto fue debido a que los Liberales Nacionales se erigieron en 

representantes de la sociedad capitalista en expansión, teniendo así un acuerdo tácito con 

los junkers en la conservación del sistema.'" Weber lamenta en su trabajo teórico la 

incapacidad de la burguesía alemana para tomar en sus manos las riendas del Estado. Lo 

que más desaprobaba Weber, según Marianne. era el modo de Bismarck de tratar al pueblo: 

que no toleraba espíritus fuertes e independientes cerca de él. para que su poder fuera 

absoluto; enfrentando a sus funcionarios unos contra otros. causándoles en el proceso un 

daño moral y haciendo imposible que hombres de integridad ocuparan puestos 

1997.pp. 129-133. 
11 Murianne S. Wcbii...Y. /Jio¡!rafin .. .. op. cit. p. 128. 
1 ~ Lu lucha entre d Estado y la lglc~-in Cutólicn. Ju cunl consistia c..~ someter ni Partido Católico 
("/.1..~111n1111 ... partel). Oc csn c..~pocn se d ... .-ivn In posición de Mus Wcht..'T' de n.x:hnznr el estudio de lu historia como 
una .. nm1u. pnrn lu educación po1íticu* prescindiendo de In objctiYidad ucruJCmic~ ni respecto su esposa dice 
.. Weber siempre juzgó los hechos políticos sobre la hase de algo a lo que se aferró toda su vida: la libertad 
intch .. -ctunl cm pnn1 él el hk.'11 supremo. y 4,...'11 ninguna circunstancia estm:o dispuesto n considerar ni uun los 
int"'i·c~-s del pc.xh.~ politico comu·müs importantes y ulcmv.uhlcs pnrn el indi\'iduo." /hid . . p. 154. 
'·' .. l .a c:o..;pWlsiún capitalista alemana se dio en el contexto <le una t..~tructurn (.."Statul monárquica que cm 
1...~ncialmt.."lllC nutocrútica y conSc..."f\·ndora. Dado que no huhia ni sufragio univcrsnl ni un control constituy'-~tc 
sohrc: los plh!,..tos c:jccuti\·os mas altos, no hubia un gohic:mo "'"'Tdndcrumentc n...¡>rcscnlativo. Los nuevos 
indLL~trinli:s hahiun surgido ~.,hrc: todo de los lt..'1Tntcnicnte5 con~n·adorcs: juntos. estaban contentos de 
pcn11itir que c1 c:.mci1lcr Bismarck mantuviera un control político rigun"'lso. Ln \."COllOmia liht..Ynl se combina 
c:,,n una polilicn conSt.."f\·a<lorn:· Jmncs W. Ruscll. ··Max Wchc:r: Estudioso uto1n1cntado en un mundo 
intranquik.., .. en l.a.lonwda .">emana!. número 120. 12 de julio de 1992. p. 42. 
14 "A cambio <le su apoyo a lns altas tnrili.1s de ccrc:nlcs. que fn\'orcccrian a la nristocrncia tcrratcnienl~ los 
harom: ... de /a.T chimenea.'> rccibicnm la promesa de una prott..-cción paro lns industrias nacie11tes, una favoruhlc 
poHticu tiscnl y un apoyo guh\.Tn:tm(,..'"Jllul :-.in n...~·rva. ... pnrn el desarrollo de los mt..-rcndos coloniales ... Sigmund 
Ncumann ... Alcmunin: camhios fundnm1.."111ulcs y prohk.mns inmanentes• en Partidos políticos 111odenms, 
Madrid. Tccnos. 1965: p. 53X. 
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' "''''' ,,, 11111.J11ll·•11 1 "'""''' 1'4. 1--·lu.1 '""" ;11f1·1f111 ik u111-¿l111 1:11 d 11n,, «k 111:71 "k! fonna la .. A'iOciación de 
t1111/111 •/ : ;111-/•11 l•I 111111 '1111 di . .,_,,,,,, 111111 ¡,;• d11• ,,.,,, 1111 lo '11u.w1f111.J f(et.,;lm/¡tha lo'I "-°"pcrimt..'Tllos sociali.-<;tas y 
,,,, 111111•·/ll 111 • '''""'H 1. ¡.,f1.¡¡f,;., ,,,. p1111f111.1-J(1¡¡ Y 1f1• Jtlllf11t:.l111J. I"~'" lm.:huhu por mt..-jornr Ja siluac.'lón de la 
r li/·••• •1l1IH•1 ,,fo/11111111· !¡ Vh-t1~f, /1111)1111/J,1 , "/' 1H. JI 1r,o. l'or t..,1ctu1w de dicha a!iC.>Ciación elaboro 
11111,111 1 H11/1 'I 1 •l'fl 11111111 •11111'1 .. 11fj!1f1.11'111 lllt1l111f11 "/.1111¡J111111111111/1• /o, lr11lmjmlort•.• dt1 /11.f x,.u1y·u.'f al e.~te del río 
¡¡¡,,.. 
1'//11,'111 1111 
1
'' 1 1 li·dl h·ll 1 li11H11111111 1111111\11 1-1111 •tll t 1f1 ... Ut '""' ,, ''"''lllwt p111n q1h: d ruolc-tlnnllsmo rumpit.."fu su alianza con 

!111 •·l1l·•1"1 11IH·l11l1•,1 1h,1111111111h·11 \ 1•11:11111111 Hl1 1t11·11111 11 l1rn 1•111lth~11111"' :-.t1ci11lc:i Fundú un movimiento obrero 
1·1l 11 ll!lllil ¡1111111 .• 1,11111• 1¡111• ,,.. tll·lll••lltt 1h1 lu ' 1111111111¡11u\h'1u 1lt' l!·du clwic tlcnlrtl del sistema a:onómico \.;gente. 
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En el año de 1895 1
·• ~e opone a la idea de F Naumann de fundar una organización politica 

que sirva de antecedente para la constitución de un Partido Socialista Nacional. Al no tener 

éxito se integra como la Asociación Nacional-Social. pero las masas trabajadoras a las que 

supuestamente intenta representar la ignoran. llevándola a un par de fracasos electorales. lo 

que provoca que años después se fusione con la izquierda burguesa de la Asociación 

Progresista. 

En 1897 es invitado por la Asociación Política Liberal de Sarrebruch a ser postulado como 

s:.i candidato para el Reichstag por ese distrito. Debido a su ocupación académica. 

argumentando falta de tiempo, rechaza la invitación. La declinación es parte de su 

personalidad política llena de paradojas y tensiones que lo lleva a no compartir totalmente 

los programas polit1cos de los partidos existentes en su época. En realidad no habria sido 

fácil para él embonar en cualquiera de los partidos políticos existentes. \Veber compartía 

con la izquierda liberal los ideales democráticos. pero echaba de menos en ellos un gran 

sentido politice nacional; en ese aspecto. para él eran.filisteos. Con los liberales nacionales 

compartía también la actitud i11di1•iduafista y su aceptación del capitalismo industrial como 

la fuerni organizadora indispensable para la economía nacional. Sin embargo. la falta de 

convicciones sociales. democráticas y su reducida visión de la política social de los 

liberales constituían. para Weber. una barrera insuperable para poder participar con ellos. 

Por otra parte. lo que lo vinculaba a los círculos conservadores y pangermanos era su 

sentimiento nacio11af. pero rechazaba el apoyo que estos brindaban a la política económica 

de los terratenientes agrarios (Junkers) a expensas de la integridad del espíritu alemán y de 

sus co1npatriotas alcmancs.zo 

En el año de 1904 reali7.a un viaje a los Estados Unidos de Norteamérica. invitado para 

impartir una conferencia Sobre fa estructura social alemana en el Congreso de Artes y 

Ciencias anexa a Lu Feria Mundial. en la ciudad de St. Louis, Missouri. Ese viaje le 

Su uclitml prog.rc~ísta n.:spccto n la pulitica nnc1onal tuvo ~u contrnpartc en un a~rbaJo nuciomdismo que 
ju.,.1ilicah:1 una polílicu Je podc..-r impt..·riulisla re-.111..-ch1 al resto Je los pni..~-s de Europa. Durnntc mucho lit..-mpo 
Nm1111111111 proli:sa lu 1dcn de que Ciuilli. .. -nnu ll. c..-stuhn llnmaJl1 a t....-stnblc..~"1". haju c1 signo de un im¡x.Ttaliszno 
lihc..·rul. lu n ... ~unciliuciú11 Ji.: cJa..,~ en su país·. ht~io la intlUc..·ncia de Max Wcbc..-r. aceptó la posihiliJad Je un 
n .. :g.i111c11 JH'liliC4.1 l1mmdt1 en contn.11 ... "S constilucionat...~ sobre d kñiS&..T. 
1'·' En nm~u <le ese uño ~rihc ••F.I cstnJo nacional y la política cconómicn ulcmanu·· en donde sigue 
dc:snn·nllnm.ln su pn:ucupudún por los uS1..·11tnmil.!nlns polaco~ cn Pn1sia Occidental. Ln importancin del Estado 
Nnciunul como múxinm critL.'Tio e.le \'Ulnr y el papd de In c..-Ct..lllUntiu cc1n10 parte c.lt: lns ckncÜL~ polilica...,.. En 
h°.'lic:rt/11.'li ¡wlitkos 1. np. cil.. pp 3·2'J. 
:u ?"v1uriunnc S. Wchcr. IJiogrr~fia .. .. np. di .. p. 240. 
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pcnnitió conseguir valiosa infom1ación tanto vivencia! como documental para su estudio 

sobre el espíritu del capitalismo". Weber observa como las sectas religiosas puritanas y 

bautistas, cumplen un papel de ayuda socioeconómicas para sus integrantes, pero 

igualmente destaca como, con el tiempo esa actividad se va diluyendo, la cual es sustituida 

por clubes y ordenes sociales. antecedentes de las organizaciones partidarias. 22 

Siguió con atención el estallido de la revolución rusa de 1905, de la cual esperaba la 

consolidación de un Estado regido por las normas de la libertad política burguesa. que 

tuviera una influencia positiva, en el mismo sentido, sobre Alemania. Sin embargo, al 

frustrarse la revolución consideró que la razón había sido a la carencia de un estadista que 

actuara como reformador social, en otros términos. la inexistencia de un líder carismático. 

En el año de 1907 el aislamiento internacional de Alemania era patente, no existía, desde el 

punto de vista de Weber, dirigentes responsables y con visión política que atrajeran a 

aliados poderosos con Ja causa de su patria. advirtiendo una vez más. la necesidad de un 

control parlamentario sobre el monarca: 

"Estamos quedando "aislados" porque ese hombre nos gobierna de esa 
manera y nosotros lo tolera111os y le pone111os buena cara. Ningún 
hombre y ningún partido que en algún sentido cultive los ideales 
democráticos y los de la política nacional puede asumir la 
responsabilidad por ese régimen. cuya continuidad pone en peligro toda 
nuestra posición intemacional.º1

:<. 

Por otra parte reprochaba al partido del Ze111r11111'4 el que haya promovido y apoyado, lo que 

denominara Weber, como seudo consti111ciunalismo, al aceptar continuar con el apoyo del 

::i Por esos uños c.s<..'Tibe una de su=' ohrn..."' n1ils conocida". La ética protesta111e y el e.tpiritu cit.!/ capitalis11w. 
l=i:1rcdonn. Ediciones pcninsuln~ 1979. En Ja cual c'plorn la ruzón ideológica de la consolidución del dhos 
cupünlisla en cic...'"11as iglesias prolcslantcs. Escribe. igualmente ... La objetividad cognoscitiva de la ciencia 
sucial y d..: la política $<.X:iul. (l 904 r t..."Il E11sayos sohre me1odologia ... ociolrígico. Buenos Aires. Anlorrortu 
editores. 1982. En el cual se trata de la rn ... -ccsidnd de construir concit..-plos adecuados pnra los <...~1.udios sociales. 
El papel <le la ciencia v !<.U r-clación con los juic.:ilis de \'nlor. 
=="'las c:--tructurus poÚtica. cconómicu y r~ligio~ de E~tados Unidos fascinaban a Wchcr. Sus interpretaciones 
:1cc1ca <le In <.h..,nncracia, la política de la 1nnquinmiu urhana las sextas prolesl.antcs n1rnlcs, Ja nhS1..1rción de In." 
nm:ionalidmks inmigrantes y d prohlcmu r-aciul cstún a la altura y cun In misma clnhorución. de lus .Je otros 
visitant\!S cmupt..~ls como Alcxis <le Tocquc\'illc ;-.· /\mhé Sicgfrit..~ .... huncs W. Ru.~lt .\fax lli:her ..• op. cil., 
p.~~-
..:.l Max Wchcr cm1u a FricJrich Nnumann di!l 14 de dicit..111brc di! 1906. cilado por Muriannc S. Weber. op. 
cit., p. 387. 
'.:-' El Pnrtido del Cc:11t1v . .. li1c la oqmni:r.uciún política <le In minoria católica ( ... ) aunando )LL'i distintas 
conit..ith .. ~ ideológicas y sociales Je J\.lt..,nanü1 el /.emrmu t.."Vitahn inlt..'tlcionalmi..."ttlC toda po:-.;cion t..'"Xlrcmistn y 
tloclrinariu ... Comhinuha movimiit.."lllos apnn:ntl.!ntl.!llh.: di\'t..'Tgcntcs: consctVod.or-cs. liberales y rcfonnudnres 
sociuk .. -s. l ''éa.'ie :.i Sig.nmnd Ncunumn. "J\h:manin: cumhios fonnalcs y prohlt..'111:i...;; inmam ... "'lltcs"' en Partidos .... 
op. c:it.~ pp. 541 y 542. 
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káiser a cambio de algunas prebendas parlamentarias, negándose en los hechos a asumir un 

control parlan1entario abierto y enérgico que pennitiera la constitución de un nuevo 

régimen político. 

Las elecciones parlamentarias de 1908, provocaron que el nuevo canciller Bernard von 

Bülow fonnara una h/oq11<! 11acio11al, combinando por vez primera las fuerzas de la 

izquierda burguesa y a los partidos consen:ldores. El Partido Progresista donde participa 

Friedrich Naumann se sumó al bloque y cuando este y su circulo exigieron la aplicación de 

un program;¡ politico basado en J;¡s libertades politicas (libertad de asociación y asamblea, 

implementación de una política social, y sobre todo, la anhelada reforma del sistema 

prusiano de sufragio) fue aislado por el resto de las fuerzas políticas, incluyendo a lideres 

de su propio partido, lo que representó una amarg;¡ decepción para el y Weber. 

A Max \Veber no le interesaba sobresalir en reuniones partidarias o políticas, debido en 

parte, como lo señala Marianne S. \Veber, a que su salud nerviosa todavía era fi-ágil y no le 

pen11itia dedicarse a las constantes exigencias del parlamento o a las actividades de un 

partido. Sin•ió, durante esos años, como consejero permanente de Naumann e influyendo 

sobre su circulo partidario. Intentó, sin exito, influir sobre el mundo intelectual y 

academico, pero estos habían prosperado a la sombra del regimen político, por lo que poco 

interes tenían en su cambio, atribuyendo las criticas de Weber a tal regimen a su 

enfem1edad nerviosa. 

En el invierno de 1909-191 O, Weber participó en una reunión de la junta de la Asociación 

de Política Social y discutió con los academicos asistentes la idea de fundar una Sociedad 

Sociológica cuyo objetivo seria investigar problemas sociales en forma objetiva y 

cientifíca, eliminando los sesgos etico-politicos. Encargado de su organización propuso 

como líneas de investiga~ión una sociología de la prensa e investigaciones sobre las 

asociaciones voluntarias y In relación entre la tecnología y la cultura. 

En 191 1 soplan con mayor fuerza_ los vientos de guerra, tanto en la academia como en la 

política. asi a raiz de una polémica desatada en los círculos militares y académicos contra 

los pacifistas, se le pidió a Weber que expresara su opinión por escrito, señalado lo 

siguiente: 

''opino que ni siquiera con los más fuertes armamentos podemos 
arrie.\~{!.arno.\· co11.\'Cit.!11/e111en1e a una guerra europea 111it!ntras 
esperemos que los jefes de nuestro ejército tengan que soportar las 
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intervenciones de un dileta111e coronado. quien, tanto en la diplomacia 
como en el campo del honor. lo estropeará todo."º' 

\Veber advirtió en diversos foros políticos. así como en las páginas de la prensa. que el 

principal peligro para Alemania era la excesiva extensión del monarquismo y no las utopías 

pacifistas. refutando la esperanza de los altos mandos militares sobre que el káiser se 

abstendría de inmiscuirse en la conducción de la guerra. y de esa forma, obstaculizará una 

conducción racional de la guerra, enfatizando en la que la política "no puede ser nunca una 

profesión con fundamento moral.""' 

En 1912 su amigo F. Naumann pierde su escaño en el parlamento. lo que lamenta Weber. 

En ese mismo año tiene encuentros con filósofos del este de Europa. le atrajo especialmente 

la personalidad del joven húngaro Georg von Lukács con el cual establece una relación de 

amistad. 

Con el inicio de la la. Guerra Mundial. Max Weber. como la mayoría de los alemanes, 

esperaba un rápido triunfo militar. Destacando no como un pacifista. sino como un político 

consecuente con la idea de que la consolidación del Estado Alemán y el bienestar social de 

sus habitantes, pasaba por la consolidación de su hegemonía de entre el resto de las 

naciones europeas, a lo largo de este sangriento conflicto, da muestras de mesura sobre la 

conducción política de la guerra, así como de las co11secuencias sociales, económicas y 

políticas que se derivan de la misma. Pese a su horror. Weber consideraba a la guerra como 

algo grande y maravilloso. digna de ser experimentada. por ello siguió. con detenimiento 

todos los acontecimientos, lamentándose por la ruptura de hostilidades entre Italia y 

Austria, destacando que así se perdía un valioso aliado para la causa de las potencias 

centrales. 27 

En ese momento. el hundimiento del buque Lusitaniú por parte de los submarinos 

alemanes. comprometía seriamente la neutralidad de los Estados Unidos en la guerra; ante 

esa eventualidad Weber fue consciente de la debilidad Alemana ante el poderío económico 

de la potencia Americana. deduciendo que su participación inclinaría la balanza de la 

.:~ Mnx \Vchcr cnrtn a l lcimich Simon. citado por Mnrinnnc S. Weber, op. cit .. p. 396. 
:t. MoLx Wi!hcr carta nl Pruf E. Fnhricius dd 15 de nov. De 191 1. citado por Marinnnc S. Wt..--ht.T, op. cit .. p. 
~lJK ··1 .. u política n ... T'rcscntn sicmprc luchas por d poder: no puede:: hnh\.T un final definitivo paru la.-t mb.111us. 
H.csullani. por lo tnnln. filtil cualquit..T enfoque de In politicn que ~ ha"iC únicanh .. "lltC en apelaciones éticus de 
cunictcr uni\'crsalistas:· /\nthon~· Giddcns, /'o/itica y .'iociología c..1 11 .\Jax ll"eher. op. cit .. p. 42. 
=1 f\.-1nriannc.= S. Wcb~-r.lli11grr~fia .. .. op. cit .. p. 487. 
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gu<!rr:t en favor de Jos enemigos de su nación. por ello insistió que solo una política de 

alianzas amplias que no propugnara por anexiones territoriales en Polonia y que impulsara 

la existencia de un estado aliado. permitiria al ejército alemán llevar una campaña exitosa 

contra Rusia. La anterior posición Jo Jle,·a a que los círculos pangermanos lo tachen de 

derrotista. 

Con el fin de contrarrestar las presiones que ~iercen Jos partidos derechistas que propugnan 

por la ampliación de la guerra submarina. Max Weber remite diversos memorándums y 

cartas al canciller en Jos cuales expresa su oposición terminante a esa estrategia de guerra. 

La campaña en favor de Ja guerra submarina ilimitada Je parece producto de fanáticos que 

se niegan a aceptar argumentos objetivos que posibiliten la conducción exitosa de la misma. 

A pesar de sus esfuerzos y de otros destacados miembros de la academia y la política, Ja 

conducción de la guerra se mantiene errática, atribuyendo el error a las veleidades e 

incompetencia del káiser Gui1Jem10 11. debido a que sí bien se atrevió a tomar Ja decisión 

de despedir al responsable de la guerra submarina no detuvo el ataque a los buques 

neutrales . .'.!:-< 

La política de una guerra submarina ilimitada condujo finalmente, como lo advirtió Weber, 

a una ruptura de hostilidades con los EE.UU. y a sellar definitivamente la suerte de 

A1c111ania en la guerra. 

··Las pocas personas serenas de aquí sahen que perderemos la guerra si 
intervienen Jos Estados Unidos ( .. ) Los del partido agrario saben que 
hay que comprar pan aun si nos derrotan; Ja industria y los astilleros 
quedarán entonces arruinados y tendremos que librarnos de esos 
competidores por el poder. El desaliento de algunos trabajadores y la 
revolucionaria desesperación de otros se encargarán de que Jos 
terratenientes conserven el poder. y entonces el monarca estará en sus 
1nanos.··~9 

En el mes de octubre de J 916 Weber impartió una conferencia ante los miembros del 

Partido Popular Progresista'º. en la cual precisó que no se expresaba como miembro de 

algúi1 partido sino como un alemán preocupado por los intereses de su Estado frente a otras 

~"' 1\llhxl n.m Tirpiv_ 1849-1930. creador Je In marina ukmmrn Al cual ti4! le despide en forma pública y 
d..:shonrnsu. lo quc iniltl u Wclx.T. 
~<) Mti:' Wch\!r, C<.1t1a dd 23 Je fohrcro de } l)l6. ci111do ptlf M:inannc S. \Vcbcr,. op. cil .• p. 519. 
-"' E:-:tn conlCn ... ·ncia titulada ··/\lc...~nnnia cnlrc las grnnc.k-s pt)l1..-i1cü1s curupcus." t...'"11 E .. critos Pnlitico.'í /, op. cit . ., 
pp. JS-SX. En din rcmnrca. unn ycz miis. su pt,s1ciún que lo nnportnntc """" politica es la gnmdezu y 
consulidm;iún dd Eslmlu. an:1li:1.andu. iguuhm:nh.:, lmnhi~n los uhsuiculos e.le Alemania fr'-"-nlc n otra-; 
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potencias externas. además de propugnar por una política realista no basada en las 

e111ociones. 

Si bien Weber. en la correspondencia que mantuvo con F. Naumann, calificó al káiser 

Guillern10 l1 de un diletante coronado. incapaz de sostener cualquier gobierno que 

posibilitara una conducción exitosa de Alemania También es cierto que posteriormente, le 

rogó al mismo Naumann. no atribuirle exclusivamente a los fracasos personales del káiser, 

la carencia ele una conducción sólida de los asuntos de gobierno: ya que el falló principal 

era de las instituciones políticas alemanas. necesitando su nación un ca1nbio organizacional9 

lo que explica que Weber hasta el fin de su vida. se avocará a cambiar el fundamento 

constitucional en pos de un parlamentarismo maduro y eficicnte31 

La reorganización constitucional del Estado Alemán le pareció una necesidad cada vez más 

urgente. debido a la sangría humana y económica que experimentaban las masas alemanas 

ante la prolongación del conflicto bélico. Esa reorganización era necesaria para que la 

población se sintiera copartícipe en la conducción de la poli ti ca estatal. Pues la disposición 

de las masas a seguir sufriendo por unos objetivos confusos y remotos sólo parecían 

garantizados si a todas se les concedía igual influencia. al menos formalmente, en el 

proceso político de toma de decisiones. y si el Estado autoritario se transformaba en un 

estado popular." Se requería la abolición de la burocracia diletante. ligada a los intereses 

agrarios de los Junkers prusianos, y conjuntamente con ello. la eliminación del sufragio 

prusiano por clases; esto es la democratización y parlamentarización de las instituciones 

políticas alemanas. 

En la precaria situación que vivía Alemania de fines de la primera guerra mundial. la 

parlamentarización y la democratización brindaban la posibilidad de educar políticamente a 

la nación alemana para el fortalecimiento y selección de los dirigentes políticos, capaces de 

tomar las medidas necesarias para el triunfo y sobrevivencia del Estado Alemán. Cabe 

señalar que Max Weber no pensó la democratización como la participación de las masas en 

la conducción de las instituciones políticas. sino fundament:1lmente en la necesidad que 

tienen las elites políticas de legitimarse a partir de los proce~os electorales. e igualmente al 

~~1t':,1cins L~n.lpcns. . . . 
· Ju/ .• n Dnnd lkclhmn . . \fa.\" 11 L'hc.•r ami tl1t.• T/1.:orv o/ .\loch•ru / 1oll11c.~. 1.rnh.ln.::-:. liL~"'lf{?C All~n c.~ Unwin 
l.lc.L 1974. cup . ..i. . · 
J.:: l\:tari:mnc S. Wchcr, /liograjia . ... op. cit •. p. 536. 
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surgiinicnto y consolidación de grupos y asociaciones de n1asas. En ese sentido 

dc1nocnuizacíón no debe definirse con10 un gobierno de 1nasas9 pues: 

"la acción política siempre es controlada por la maniobrabilidad de 
grupos pequeños o por un individuo actuando co1110 1111 l.""esar> con10 
alguien que goza de la confianza del pueblo.·"-' 

Durante el año de 191 7. penúltimo afio del conflicto armado. escribe diversos ensayos 

inspirados en su interés por la reforma constitucional del Estado Alemán'•. Resulta 

significativo que durante este año se le acercaran diversos grupos de jóvenes. que buscaban 

en él algún tipo de profeta o guia politico en esos momentos de incertidumbre social y 

política. Su fuerte personalidad los atrae. pero se niega a encabezar a unos visionarios que 

no eran conscientes de los dilemas que implicaba su participación en política". 

La situación en el frente de guerra cambia definitivamente a finales del año de 1917. Los 

ejércitos alemanes y de sus naciones aliadas conocen una serie de reveses que anuncian el 

fin del conflicto y la derrota de su patria. Esto lleva a la agudización de los conflictos 

políticos dentro de Alemania. Del Partido Socialdemócrata se separa definitivamente su ala 

pacit~sta y revolucionaria dando lugar a una serie de corrientes a la izquierda del mismo.36 

Por su lado. los conservadores y pangermanistas. también se radicalizan. fundando el 

denominado Partido de la Patria que propugna por una anexión permanente de Bélgica y de 

otros territorios ocupados por el ejército alemán, negándose a contemplar cualquier 

negociación hacia la paz y haciendo propaganda contra ella dentro de la oficialidad y tropa 

·1' f\;fo~ \Vt.:hcr. citado por Mminnnc S. \Vchcr, op. cit., pp. 538 y 539. 
·
1

..1. En este uílo c~rihc su i.:nsa~·o .. El sentido <le In neutralidad valorativa de tus ciencias sociológicas y 
cco11ú111icus·· , . .-n /:"n.wu'fJs, ... op. r.:i1. en el cual .. tiscuh: Ju posición que se <lchc tenerse ante el pn:>blc...-rria de los 
\ ul .. 1r'-""S '-"n las cicnda:-. srn . .:ialc...; E111rc sus cscntos politic.::.os se '-~cucntran ··rnrlnml.'"lllO y gobierno en el nuevo 
l•r .. lcm11111cntu ak,nün'· ... El sish:ma dcclnral y Ji.:mocrncia en Alemania·· en nmbos trata el problema de 
r'-"'-=on:-.tn .. h.:ciún Cl1nst11Ucional e.Ji.;. J\k~ntmia. el papel del parlamento y de los partidos políticos. Tmnbién su 
:111ic1il\1 ··1.u patria ~ d partii..h1 de la p:itriu .. en donde n .• ¡mdia In demagogia de los ultra nacionalista.o;,, En 
h.\ .. ·1'i111 ... po/i1u·o.\:!.op.r.il. 
F· .lum'--s W. Ruscll cita el c:i:-.c_1 de lk's muji.:r'--s que com:>eil.Ton a Max Weber durante su visitan Carolina del 
N•1111.! l'JIJ-l. sch:ntu ~ cnu.:,, uílos dc:--vuc.!s de '-"":->h.: m.x'lntccimit.."1110 una de clla.'i dccíu que uMax ern tnl vez el 
hnmbn.; mas impn.:sionm1h: que hahia visto en :-;u vii..fo."" En .\fax ll~eher .. .• op. cit .• p. 45. 
i. 1:1 1':1rtido Sl1cwlJ..:111ocrn1a /\kmón (SPD > c...-s d Jiquid:1dor de In rc\'olución obrera en Alemania. A 
pri111;1pu.1s di..!' sigh' i.:ru n:-oto como d purtilh1 cstrcll:1 de In S..:gundn Intcmacionnl por el resto de los partidos 
socialdcmócrntus c..lcl conlinl.'Tlh.:. Al pusursc <ldinili\'3tnl.-rttc dd lado del orden burgués surgat una serie de 
c\1111&..-r1h.~ a su iZ()Uicnla cntrt: lll"' c¡uc se \..,lcuc...tllra In que <ln origen nl J>urtido Socinldcrnócrata Independiente 
d ISPIJ) c .. 1mpu!.!.-..tl1 1l111damc11tal111c:nh.: por puc1li:-.tus. Los que poslerionn&..'tllc se disclverian. regresando su 
nla "h.."1'--clia al nligmal Pm1ido So1.:ia!Jl..,l1Ócnlla y su iZl)Uicrda St.TÜ uno <le los nntccedcntcs del Partido 
Cc.11111111istu :\l'-"1n~11i. 1 Kl,l>l fümlac.h' \.."11 1919. Entr~ los ln1ctT1ncionulistus Alcmuncs se encontrabm los 
...: ... 11:.u·wqmstus qut.: ~· constitu~·cn como Liga Spnrtnkus. l'id. Rosa Luxemburgo. La Liga Sparlakus. 
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alen1ana. 

En Rusia la crisis social y politica resultante de la guerra. llevó al estallido de la revolución 

de octubre, consolidándose el Partido Bolchevique dirigido por Vladimir l. Lenin y León 

Trotsky. los cuales solicitan formalmente una paz negociada con Alemania sobre la base 

del derecho de autodeterminación de los pueblos. se firman la paz en Brest-Litovsk:" 

Weber y la mayoria de los politices alemanes son conscientes de que los bolcheviques 

esperan el inicio de la revolución obrera en Alemania. dirigida por los espartaquistas. El 

nacimiento del Partido de la Patria y la consolidación de la Liga Spartakus expresan la 

creciente polarización politica que vive Alemania. 

En enero de 1918 estallan una serie de huelgas politicas de masas en Austria-Hungría, 

como protesta por la grave situación creada por la guerra. Se extienden a Alemania en la 

cual se decreta una huelga general en diversas ciudades alemanas (Berlín, Hamburgo, Kiel, 

Bratislava. etc.) con la exigencia de una paz inmediata y la democratización de las 

instituciones politicas. Se detienen gracias a la intervención de la socialdemocracia que 

diluye y controla las demandas obreras. En el frente del oeste el ejército alemán logra 

avanzar lo que lleva a pensar en una posible ocupación de París; sin embargo la 

participación de los Estados Unidos con sus cuantiosos recursos hace que se agoten las 

reservas militares y humanas de Alemania. Los partidos políticos identificados con el orden 

existente. tanto de izquierda como de derecha, se ven obligados a discutir acaloradamente 

sobre el tipo de paz a lograr: negociada o por el poder. 

El canciller alemán von Hertling renuncia. Este acontecimiento abre las posibilidades de 

que se logre la. tan deseada, reforma constitucional de Alemania. Max Weber es propuesto 

por políticos socialdemócratas como candidato a ocupar el cargo de canciller, pero la 

oposición del Partido Conservador y de diversos políticos profesionales que vetan a "un 

hombre que se mantenía apartado de la politica activa y del ajetreo de la vida de partido"·'", 

Bnrcdonn. Cuudcmos J\nag.ramu. 1976 . 
. '1 El trntudo es fimrndo d día 3 de 111ar.1:0 de 1918. por d cual la Ru~;a Sovietica Ñ! compromt!li.: a cvm.:unr n 
lJcnmiu. Livoniu. Estonia. Polonia. Litunniu. Rusiu Blanca ,. Letonia. E~;o lk:vn n una fuc11c crisis dt....'tllro del 
Comité Ccntrul <ld Pm1ido Bokhcviquc.: llUC se di\'idc cnt~ los que exigen unu pnz inn1cdintn. cspcrnnzudos 
en un inminente c~tullido rcvo:ucionmio '-"11 Alemania. Y Jos que quieren rc..,.ü.1ir n los ~jl.7citos ulcmnm .. ~. 
convirtiendo ni conllicto nrnmJo c...,1 una ·•gw .. 1Tu revolucionaria... i ·éa.·w a Pi'"'-rrc BmuC. El partido 
bolclleviq11e, Madrid. 1:Jiloriul A~·uSll. 1973. pp. 155 n 161 y John S. Rcsht.:tar. Urev.~ l11:"toda del Pa11ido 
(ºomuui.ita dt~ la l /11iú11.';,'oviética. MCx1co. l.thrc...'T·os f\--1c~icnnos Unidos. 1963. pp. l ..SJ-150. 
:u .. f-,.forimrn\! S \V..:h1,..'T'. JJ;ogra/ia .. .. op. cil •. p. 568. 
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hacen que el nombramiento recaiga en un potentado de origen noble. el principe Max de 

lladen. 

El nombr:1miento del nuevo canciller reprcscnt., la aplicación del programa por el que 

siempre habi11n luchado los hbernlcs de izquierda: una paz negociada y la 

parlamentarización de la vida politica alemana. La monarquía se tambaleaba. Weber. que 

siempre se declaró partidario de ella. advierte que para subsistir se requiere la abdicación 

inmediata del káiser Guillermo 11; sin embargo. los titubeos del káiser para abandonar el 

trono. provocan que los Estados Unidos de Norteamérica exigieran su salida como 

condición necesaria para iniciar las negociaciones de paz. 

La revolución en Alemania se percibe en el ambiente político. En octubre la Liga Spartakus 

y la izquierda radical efectúan un llamado en favor de la revolución social y por la 

constitución de consejos de obreros y soldados. En los últimos días de ese mes en la flota 

atracada en el Báltico. estallan una serie de motines por parte de los marinos temerosos de 

que los oficiales desaten una provocación armada con el fin de reiniciar la guerra. Es en el 

puerto de Kiel en donde la asamblea de marinos es sangrientamente reprimida. lo que 

aumenta el descontento y la desobediencia de la tropa. Se unen oradores del Partido 

Socialdemócrata y del Partido Socialdemócrata Independiente para invitar a los marinos a 

la prudencia y al orden. intentando por diversos medios abortar un estallido revolucionario. 

?vtientms tanto l'vlax Weber. a invitación del Panido Popular Progresista. pronuncia un 

discurso político en Munich. Lo que le lleva a enfrascarse en una agria polémica con 

miembros de las juventudes de izquierda. al defender su posición de evitar firmar una paz a 

cualquier precio y en contra de una revolución socialista. sale en medio de expresiones 

hostiles de los oyentes.''' 

Los días 6. 7 y 8 de noviembre el tan temido fantasma de la revolución social empieza a 

materializarse. En Hamburgo se producen enfrentamientos entre los manifestantes y 

regimientos militares. adquiriendo. a diferencia de Kiel y otras localidades. un tinte 

.l'I Sin cmhurg.'' lambiCn cxish ... ,1 g.n1pos Je JÚ\Cll"-"=' que le ..:xpn ... ":-'¡tn ab1i:rtmncntc su simpntia. n..-.i dici...."11 ··Mnsta 
donde puOOu ver. las c:-.vi....TW'l:tJ.l:-> politicas Je lus nu!'1un.!''.' ..:..;tun pucslus i...."Tl ustOO /len· Pn~.fessor y mi mayor 
th.:si....·u hahria sid .. , '\'i...."l·lo u usted en el pucstn Je cam::ilh..-r dd Rcich. Entre lodas las pt..'Tsonas políticamente 
ru.:tivu=--. rcalm"-'tltc 110 \'"-'º a quit.!n fHJ<.:.hía confiar como contio '-'11 u:;tcd. que snhc con C4...ltL!Zn lo que quiere. y 
c1uc <.h.:~1 lo que d..:finitivnm~ntc \."'"S lo m~ior ~-más YÍril qui:~ pu\.'\.lc huccr:· Cm1u de G.W. Kldn citado por 
l\.luriannc S. \Vch..:r. op. c..:it., p 573. En c...;c :uio ~ com,, pm1c dd curso titulndo ··critica positivu de lo 
cuncl..,,ción muh ... -riuli .... 1:1 de IH hi .... tori:1:· impmtc 1111.1 cunli.:r. .. .,1i;ia ~· olicinh.:s Jd ~1ército nLL...;trinoo con el titulo 
di.: ··J ~I sucialism1,·· l..'11 h:tcritos poli11cu.'> 2. op. c:it. 
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claramente revolucionario y no de un simple pronunciamiento militar (1'111sch) como Weber 

los califica. La revolución y la formación de Consejos de Obreros y Soldados se dan en 

Bremen. Cuxhaven y otras poblaciones. El Partido Socialdemócrata asume su papel del 

enterrador de la revolución, alerta a la "'población contra las 11trbas y los llamados 

e/e1J1e1110.\' irn.:.\pr>11sahle.\·wrn que agitan en favor de ella. 

\Vcber observa con encontrado interés los acontecimientos políticos que sacuden a su 

patria, por una parte rechaza el espectáculo de las masas insurrectas que atentan contra los 

preciados símbolos ele la nación alemana: el káiser, el ejército y la propiedad privada y por 

otra, expresa simpatia por la lucha de los proletarios por una existencia más digna, llegando 

en ciertos momentos a contemplar la posibilidad de ingresar al Partido Socialdemócrata". 

no obstante. se impuso su individualismo y su escepticismo, calificando los 

acontecimientos como experimentos que sólo debilitarian más a la economia alemana. 

dejando indefensa a la nación en sus momentos más criticas. 

La revolución se extiende por toda Alemania, en Berlín, bajo la conducción de los 

delegados revolucionarios de fábrica se declaran en huelga los trabajadores de la industria. 

se toman polvorines y se resiste la represión de los cuerpos francos del ejército. El ejército 

se niega terminantemente a sostener por más tiempo en el trono al káiser Guillermo ll, lo 

cual lo obliga a abdicar. Mientras eso sucede se organiza un gobierno común integrado por 

los socialdemócratas y los socialdemócratas independientes bajo la dirección de Ebert y 

Scheideman. que se apresuran a contactarse con el Estado Mayor del ejército para combatir 

unidos al peligro espartaquista. La revolución sigue en ascenso, Karl Liebknecht desde el 

palacio imperial proclama la constitución de la República Socia/isla l.ihre de Alemania. 

Por su parte Weber colabora con la dirección socialdemócrata para intentar contener la 

revolución social. A sugerencia de la misma. se integra al consejo de obreros y soldados de 

-41• ··J)ossi1..T "''l'I\! 111 rcn1)11ciún nll.!mana 1918-1lJ19·· t.."ll Rosa l.U:'\\..""Illhurgo. Lo l.ig.a .\'partakus. op. el/~. p 
11.i . 
. u En d <li~urso pronundmJo d 1 de l.hcicmhrc Je 1918 en su cnmpru1a etimo cunJiJt1to Jd Pm1ido 
01.!múcn:ttu Alcmim sc11ula su posición frc...-nh! n la socialc.knmcrucin .. "º hn mJhcrido a este punid\1. se de-be u 
que no pl1diu n .. -nunciar il su propiu ind,•pf.'lldt.!ncia (.'11 lo que se 1"<-'.Jif!re o/ derecho de ma11ifi•stm· -""·" opi11in11cs 
11nh: d pui.:hlo. asi como lh.!nti.: a las fü1..·rz,::1s uutoritnrins. mucho mUs, dcsdi.: luego. '-""lt el momento uctuul. en 
que nn quiere: u:vudar ul lruhtyú dt! .'iep11/1urerus Jd sociulismu que. si.:gún él. se cncll'-"'lllran en curso por nhn1 
J.: ckt1us cfrculus ic.lt."olúgicos de lk"l·lin y de Munich:· Mu'.'ri; Wch.:r. ··J..n nucnt Alemania·· en /·.: .... e.ritos 
¡mlitico."i 2. ~1C-'.'ri;ico, Folios Ediciones. 1982. p. 294. Jam1..-s W. Ru-..scll nlinnn qth! Ma'I\ Wchcr --Adltpln un 
fuc11c nacionnlismu y nntisucialismo que pcnnan1..-ció Jurante toe.la su viJu n tran .. ~ Je pnsicion'-"""S c..li' '-"-rsas 
rc.:sp\!clu Je otros asut11u-..:· En ,\fa.\· u~eher . ... op. cit ... p .. o 
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Heidelbc-rg. de 10 cual escribe: 

'"~son dcprin1entes las vagas esperanza.s y ese n1odo de jugar de los 
tli/e1a111<!.\" con un ·•futuro feliz .. que hoy está más remoto que nunca. Lo 
que me co111plat.:e es el sencillo realismo de la gente común en los 
sindicatos. y de muchos soldados, por ejemplo en el "Consejo de 
Obreros y Soldados .. al que yo pertenezco. Debo decir que han hecho 
las cosas espléndidamente y sin charla ociosa( ... ) Ahora, lo decisivo es 
saber si se podrá someter a la banda de locos de Liebknecht.""2 

Temiendo que no existan las suficientes tropas leales para someter a la organización 

espartaquista: su conocimiento de la realidad social y politica de los Estados Unidos de 

Norteamérica y su creciente importancia producto de su papel en la recién concluida guerra, 

le lleva a pensar que es inevitable que la época que se avecinaba se caracterizaría por el 

dominio de los anglosajones bajo la dirección de los Estados Unidos, pero piensa que es un 

logro el que Alemania haya contenido la expansión rusa. 

"El imperio universal estadounidense era inevitable, como el de Roma 
después de la Guerras Pimicas en la Antigüedad. Espero que siga sin 
ser compartido con Rusia. Para mi, ése es el objetivo de nuestra futura 
política global. pues el peligro ruso se ha evitado sólo de momento, no 
para sie111prc •.. n 

La caída de la monarquia alemana, lleva a la mesa de discusión la forma de gobierno de la 

naciente república. "Se redacta la constitución de la República del Weimar, el ministro del 

interior autor de la misma. H. Preuss in" ita a un selecto grupo de especialistas, entre los que 

se cuenta Weber para pa11icipar con ideas sobre las características que debe tener la misma 

Weber contribuye con dos propuestas principales que son la "introducción de un derecho 

de inl'es1igac:iú11 constitucional" y la ··elección popular del presidente del Reich"45
• 

En el mes de diciembre se fortalece el Consejo de Comisarios del Pueblo, órgano 

controlado por los socialdemócratas. cuyo fin es desarmar a los integrantes de los Consejos 

------·---------
... : Mu'\'. \V..:hcr, ··cm1a Jd 1 X dt.: novi\.."lnhn.:d..: ltJIX .. ..:n M:irimmc S. Weber. up. cit •. p. 577 . 
..,., Mn\: \Vchi.:r. ··curia a l·ncdndt ll >uo¡ Cru ... iu" dd 24 d1.: novit..."lllhrc de t 918'' ..... ~ Mnrinnnc S. Weber. op. 
di .. p. sxo. 
-1-1 .. La futurn fo1111a instilrn.:úHwl l.h.: /\J...,n:mia·· l.'.'n 10:."icrito ... polític.:o .... 2. op. cit. Es una serie de artículos 
puhlicul.ills 1...-n Olt\'lt:ml1rc tic: l~JIX. l.~s lma ct11111num.;011 di..!! 1..'11.sayo litulndo "'Pnrlamcnto y g.obicnm en el 
mu ... "'\·o ordt:nnmi...·nto :ilc.:m:111 .. ~· :--u ohjctivtt 1..-s pm1icipar l."11 el dchah! sohrc ln necesidad de con~1ituir un 
gobi~mo n.:puhlicann v p~irh1me1Jl¡ffÚ1, como ú111c;1 li.11111a de: supcrnr la crisis del sistt .. ..nn de gohiCJno de corte 
p_rusiun11 
"' .. E,i.,.h.: publicm.lo un ar11cuh1 e~1ih1 d 25 de l'='br._,.l, d1.· 1'>19 que se relicn.: ni tcmn. HEI presidente del 
l~d:.:h·· en /bid. p1· "l11J- ~11'7 
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de Obreros y Soldados. La Liga Spartakus llama a unificarse a la izC]uierda radical para 

defenderse de las medidas contrarrevolucionarias. Los comunistas internacionalistas, los 

espartaquistas y la izquierda de los socialdemócratas independientes, a instancias de 

representantes bolcheviques rusos fundan el Partido Comunista Alemán (KPD). El 

problema del poder estatal no se resuelve, continúan los enfrentamientos cotidianos entre 

lns fuerz.~s de la revolución contra los cuerpos francos del ejército. Los trabajadores 

socialistas y los soldados revolucionarios son sistemáticamente desarmados, y en caso de 

resistencia, asesinados por las denominadas guardias de seguridad que se han integrado en 

diversas ciudades alemanas con fin de detener a cual<Juier precio la revolución. 

Dentro del campo del orden burgués, los partidos políticos también sufren reconstituciones, 

en noviembre de 1918 se funda el Partido Demócrata Alemán inspirado en un proyecto de 

Alfred \Veber, que es la unión de los burgueses liberales con los progresistas e intenta ser el 

eslabón entre las tendencias políticas de la socialdemocracia y la burguesia. En un primer 

momento, Max \Veber se abstiene de participar debido a que se define como un partidario 

de la monarquía; posteriormente ante la inevitable consolidación de la República, se suma 

al partido y utiliza sus tribunas para fustigar la tibieza de las autoridades socialdemócratas 

contra las turbas comunistas. 

Su fuerte personalidad, ocasiona que miembros del partido le soliciten que su nombre 

encabece la planilla electoral por el distrito de Hesse-Nassau Ante prácticamente la 

unanimidad que suscita su candidatura. acepta gustoso; sin embargo, la dirección regional 

del partido sin consultarlo lo desplaza a un sitio secundario en la planilla. La dirección 

regional en Baden ofrece colocarlo nuevamente a la cabeza en ese distrito, pero los 

candidatos se niegan a dejarle cualquier sitio. Al respecto, Weber siempre se negó a entrar 

en componendas para lograrlo y a luchar entre los arribistas de cualquier partido, por lo que 

se frustra lo que seria la segunda oportunidad de ocupar un cargo politico por elección-"• 

El orden empieza a restablecerse en Alemania. Bajo la dirección de los socialdemócratas 

Noske y Ebert la represión reviste características cada vez más feroces. Son desarmadas y 

disueltas las unidades del ejército que simpatizan con la revolución Se aprehende a los 

41
' .. N:iturnhncntc. no scn·ia p:1ra Ju puHticn cotidiana. Sulitnriamcnlc sohr.::-;alia l"''r cncima de la politicu de su 

li...:mpo. :-oin que pucdn ser caLalogndo totalmente conm mi"-"lnhrn de ningún partido. <l..: ningunu corriente 
politit:a. Fu...: dun1nh..: toJa -.;u n<la. como d mismo lo lh:cia. 1111 político :m/11orio. Su hnncstida<l intch.."CtUal y 
unu up:1.,.inmi<ln \ n)unlm.l llc poJi:r lll impuls:m .. m sii:mrr~ a i111'-:1ir ..:n h1s cw .. ·stion\.."S pt•líticiL-.. las con!"'-.~Ut.."llCins 



lideres m:is connotados de la revolución. sobresaliendo el arresto de Karl Liebknecht, el 

cuul postcrionncnte es asesinado junto a Rosa Luxen1burgo·n. 

Max Weber regresa a la academia en Munich, colabora con círculos políticos que intentan 

unn paz digna parn Alemania de parte de los paises triunfantes. Integra la "Asociación 

Heidelberguesa por una Política del Derecho" con el objeto de combatir la tesis de que 

1\lemania era la única responsable de la guerra. y escribe un articulo en ese sentido'". Es 

invitndo a acompañar a la delegación alemana que asiste a las conferencias del Comité para 

las Negociaciones de Paz en Versalles. Le parece una tarea poco gratificante para un 

nacionalistn, como lo era él; sin embargo le interesa participar para colaborar en evitar más 

afrentas para su país. Ante las exigencias de los paises vencedores de la extradición de los 

integrantes del Estado Mayor del Ejército Alemán, los responsables politicos de la 

. conducción de la guerra y del mismo káiser. le provoca una gran desazón al resentir una 

nueva afrenta al honor de su patria.•·• Intenta convencer al general Ludendorffa entregarse 

a los aliados. para nsi sa1"ar el honor de la nación y del ejército alemán. Las exigencias de 

los paises vencedores que se resumían en la disolución del ejército, la entrega de los 

militares culpables. la expulsión de Alemania de la Sociedad de Naciones y las 

reparaciones económicas de guerra. provocaron que se dividiera la clase politica alemana 

sobre tinnar o no el tratado de paz. Weber se contó entre los que propugnaban a negarse a 

tir111ar. 

En tanto la situación politica de Alemania se vuelve a agravar. Se proclama la República de 

los Consejos de Baviera. encabezada por dirigentes comunistas y anarquistas 

revolucionarios. La primera semana de mayo de 1919 las tropas al mando de Noske toman 

IVlunich. iniciándose una feroz represión. los fusilamientos masivos de Jos militantes 

revolucionarios se' uelven _algo cotidiano. Max Weber muestra. una vez más, el respeto que 

mü~ cstri.:mas pti:-.ihli....-s. ·· \A·. tv1onunsL.'11. ··un liberal en :-.;tunción límite•• cn .\fax 1reher .. .. op. ciL~ p. 22. 
41 

··1.n ="'1ciah.h:m11crac1a h:1 ligm.ll1 su nomhrc n tu rúbrica <ld Suero Imperio Romano Gennó.nico ( ... ) Ln 
púh'oru 10~.tiwin t..":"lú cah ... 11h:. todavia cstü humcanh.~. Los cmltivcn...-s de los trnbnjadores todnvin palpitan bajo 
la" 1..:1.:nizu, l,,1s proklui ios pasmh1s por tus unnns h.:1dn'\'Üt s....~1ulan el lugar donde Cn)'1..TOn a..c;csinado~ y los 
h\.·riJos nun "'ungnm. nticntras lJUC los SchciJc....,.nann. Eb1..~ ~· Nc.l:Skc. henchidos de sntisfacción por su victoria, 
h11...:cn c..kslilnr u lns 1.!SCtH1Jras criminuks.'· Karl l.ichknccht ... ¡ A pc:sar Je todo!'"~ en Rosa Luxanburgo. La 
/.;g11 ·'i1c11·1ak11!i. 0¡1. cit .. pp. 104 ~· 105. Escrih1 cl Jia 15 Je ..::n1..~ Je 1919. fecha 1.."11 la que fue asesinado en 
cumpuñü1 dc lh1s:1 l.u,....-mhtu-gt• 
~'< fv1ax \\.·d,,..:c '"l .a i11\ ... ~ti~:icilin :">llhl c lu cuc...~11ún de.: In culpu .. c...'11 E-rcrilv:r polilico.f 2. op. cit~ pp. 300-302 . 
..; .. l .a k"\..'.tun1 ~h.! su h111grnti:i llcvu n P'-'Tls.ar \."Tl unu rclkxiún profunda sohrc su existencia. "En aquellas 
~1naiuis mc11\'.1unú u1111 \'!.!/. su 1w .... 1algin Jcl n.1:ul mm· Jcl sur. en el que se puede ir más y má..o; lejos paro 
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Je n1erece11 los revolucionarios por convicción. interviniendo en el juicio que se realiza. 

contra uno dl' los dirigentes revolucionarios. el estudiante Emst Toller de cuyo idealismo 

estnba seguro em .. un hombre guiado por una ética de fines lilti1nos:·so 

En el mio de 1920 trabaja en las categorías sociológicas que publicaría póstumamente su 

esposa bajo el título de /•.:co110111ia y .w1ci1.1tlad. así como los principios que guiaron su actuar 

como científico y como político en los ensayos titulados la politica co1110 vocación y la 

ciimcia como vocacián.51 Se separa del Partido Demócrata Alemán. Un mal respiratorio 

leve se le complica hasta convertírsele en una neumonía. El lunes 14 de junio. después de 3 

semanas de enfermedad. dejaría de existir. 

1.2. - El valor de su p<-rsonalidad int.-lectual. 

Max Weber expresó diversos intereses de investigación y políticos a lo largo de su vida. 

Algunos estudiosos de ella selialan su preocupación por construir una sociologia. de la 

dominación. a través de la cual pretendía explicar la especificidad de las formas de 

dominación en el occidente moderno y el proceso de racionalización de las instituciones 

sociales y políticas modernas. La sociología de la dominación o del Estado. trataría temas 

como los procesos de ra.cional1zación jurídica. los grupos estamentales y las clases sociales~ 

. la legitimación de los ordenes políticos. y lo mas importante los tipos de dominación. Se 

atinna por parte de sus biógrafos" que al momento de su muerte. trabajaba en su sociología 

del Estado. quedando. así por desgracia. inacabada"'. llegando sm embargo a delinear en 

sk"lnprc. p,.,n 110 puedo luu.·ede '-'-'º,, \ lar1<11111'-··· en ~1io1:111m111c: S V\.'chcr. op. cil •. p. 591. 
"'' thid. . p. 599. 
·"' /\m\lus Cll:ia~-.>S trutan d tema di: los valon .. -s. ~ col11l' ª"umirlus coml• c1cntilico u comu político. existiendo 
d"'"":-.Jc: su punto de \'Ístu una dii.::uh1mia entre ltis h1hnn •. -s dd mismo. y lllHl Ctica úil\..·n .. "TlCia<ln. El polilico .'-'el 
<:i1•111i/ico. Madrid. /\lin11z.::1 1-:d1h.1ri:11. J •JX 1 Fcouomio l' :uu. iedncl. f\..1c'\1co. F.C.E ...... ~ Ju ohra póstuma de 
\\'ch .... -r c.!.."' editada y pul"licnda pnr "11 '--'="Jll1s.;1 trnw desde 1:1 s..1CÍl1lnp.i:1 d..: la religión. mctodolog.ia de l.as 
ch:111..·i:.1s ~'Crnk-s ~- lu S1.lC.:it1h1gía lk la .. h111111mci,ll1. l'•ira el h.:ma de..." 1.1 "-'''s s..: consultnrun. c~-pcciulm\..'Tlh!. el 1 
""l.\1111.:cptos ~'lCllllúg.icos li.mdamc..:n•ah.:s... el 111 .. Lns tipos de do1ninnciún... IX ·•purtidns... XI 
.. l~q,1c~11lm.:ion··. VIII ··las ..:rn111111iJa ... I\!' .... politica:-. · ~- tin11Jm..:111c. IX .. l.a mstituciún estatal racional y los 
pm1idus politiL:OS \ par) amento-.; llllkk"1·11ltS (J:s\llt/ll de lllHl SlW.::lll)og_ia dd l::-0Wdt.lf

0 

~:. 1\pm1c e.Id mu~· cumplctn Lrnhnic..• Jc 'u c:-.vosa Mmimme S. \\'d1'"1· '.'- d ya c.:itHllo dc Jumes W. Ruscll se han 
con:-.ultmlo pura J.i tesis los trnhajos Jc Rcinlwn.l lkiulix . . \fax W<'her. Bu\!'nos J\ircs, l\monu11u 1....-ditcs .• 1979~ 
V.'ult"gnng. Mnn1111..;c11 • . \la\· 11·ei>er. ,\'ocicd11d, l'ofillca ,. !11.\f01-u1. Barcclon:-i. falitorial Alfo. 1981 y el de 
ln·in!! M. i'.cilling. ld ... 1 0/ogia _\·/enria .\·ttdolúgu:a. Bucnns A1n.:s . .'\morrorlu l.!l.lilcs .. 1979. 
·H ··nci:i sin lratamicnto C'-"Jlltcitc..1 la...; trnns!(11111w.:1un'"...., qw .. · ,.,, op'",·.:mJ<, d 1i..:1upo en ln dominnción kgnl. y no 
:1lwn..la ninglln li...111a qui.! pl1di\.·ra c.:nrn .. :-.;pumlcr a '"'11 .._.,•1111cn del a:-.T'i...-ctn fomilwr e institucional del carisma. o 
J\! l:.i 111..::ha por d )l()(.h:r h<~i11 l11 dn1111nm.:1ún tr:.11.fo.;1011.:11 Ri...•mhnrJ H'-11Ji, . . \fax W,•h,•r. op. cit •• p. 364. 
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d1"'crsos cs~ritos algunos elc111cntos sobre los partidos políticos. No obstante algunos 

advierten que la sociologia de la dominación que se fundamentó en un pensamiento liberal, 

condujo al final a soluciones irracionales, como la del dictador plebiscitario ... Su intento de 

clL·sc:nc:antar radicalmente todas las instituciones políticas, inclusive los fundamentos 

ideológicos en los que se apoyaban, y reducirlas a instrumentos funcional-racionales al 

servicio de los correspondientes fines ti/timos, condujo al final a una aporía; más aún, 

encerraba ya en sí mismo la tendencia a producir su propia antiimagen."" 

Para Bendix, Max Weber fue un disidente sobre dos aspectos que imperaban sobre los 

principios epistemológicos del pensamiento social; pues si bien como los pensadores de su 

, época, abordó el estudio científico de la sociedad como un fenómeno .mi generis. en su 

trabajo intelectual tuvo una posición de disidencia con las ideas del siglo XVIII. que 

señalaban la racionalidad de la acción moral como principio rector del comportamiento en 

la sociedad, ignorando el contexto social e histórico en donde fueron producidas. De igual 

fonna. rechazó la posición expresada por el darwinismo social y el marxismo vulgar que 

atímiaban que existen detenninaciones biológicas o económicas (primer motor) en los 

procesos sociales. valorando la importancia de los fuctores intersubjetivos de los hombres 

en su actuar social. 

El rico ambiente político y cultural de la Alemania de fines del siglo XIX y principios del 

prcseme. es propicio para que se originen una serie de pensadores que hasta la actualidad 

ínnuyen en la teoría social y política. Weber se nutrió de ellos. De Carlos Marx aquilata su 

enfusís por investigar los factores económicos y sociales como la base para comprender los 

procesos sociales. En sus estudios los reconoció como un valioso principio heurístico que 

sirve de guía al conocimiento· social a zonas antes ignoradas e inexploradas. Se llegó a 

afirmar que su obra es un complemento del método de investigación de Marx. 

Al respecto !\<1arianne S. Weber afirma: "Uno de sus resultados - confirmado por 

investigaciones ulteriores - fue positiva superación de la visión materialista de la historia. 

l\·1ax expresó su gran admiración a las brillantes construcciones de Carlos Marx, y vio en la 

investigación de las causas económicas y técnicas de los hechos un principio heurístico 

fructífero. en realidad específicamente nuevo, que dirigía la búsqueda del conocimiento a 

zonas enteras antes no iluminadas. Pero no sólo rechazó la elevación de estas ideas a una 

:• · \Vnll'µunp. Mon1111scn. ··un li\11..-r;d \..'11 In situación limiten 1.."11,\/a.-c lf"c.-h,•1-. •.• up. cit.~ p. 45. 



IVi.:/1c111.,·,·ha111111g. sino que tnn1hiCn se declaró en contra de los fhctorcs materiales se 

volvi¿1an absolutos y se les convirtiera en el c:o1111in de11rn11inador de las explicaciones 

causales.--~~ 

Existe también. como señalamos en la introducción del trabajo. una significativa relación 

entre la obra weberiana y el pensamiento de Friedrich Nietzsche. La influencia del filósofo 

alemán es perceptible en diversas vertientes. Una de ellas se refiere al rechazo weberiano a 

la fe en el progreso sostenido de Ja humanidad. según el cual. Ja historia es una lectura de 

un pasado de atraso y carencia que fluye. a través del tiempo. en un progreso material y 

lculrural sostenido; una percepción lineal de la historia. Llegándose a deducir en tal noción 

de progreso Ja existencia de un motor divino. llámese providencia o destino. que guia e 

impulsa el devenir humano.'" La idea que mantuvo respecto al progre.•·o científico descansa 

sobre la posibilidad que existe por parte de los investigadores en el control intersubjetivo de 

los discursos cientificos. De acuerdo al principio de no contradicción y al de causalidad. en 

el cual a partir de Ja critica de los discursos que se presentan científicos, existe Ja 

posibilidad de corregir incongruencias o defectos de los mismos; sin perder de vista que los 

discursos científicos responden a perspectivas valorativas plurales y sujetas a cambios de 

igual modo que los fenómenos a estudiar. Renunció. por otro lado, "a ordenar 

evolutivan1cnte el curso hístórico-c:ronológico como un designio y a recalificarlo de 

.<~ MuriamH .. ' S. '.\'dlCr. /Jing1.,,~/i11. º!'· '1t •. p 1~2. Los t.~ludiosos de la ohm \\l!ht.TÜmu. coinciden én In 
imprn10111ciu Je las ideas Carlos t'vfor"\ ctimo n .. ·fi.:n:nh ... ~ de sus rcllcxior...:s. asi W. Mommscn sci1ula: •Csi se 
d~ju U!.! l.:1dn el rt.....::lmzo gcnt.Tul de !\1a' \\·cl..,cr i.:<.lll n..:~vcclo :11 marxbmo, rc!Suhmt notables pnrnlclismos en el 
pnte.:dilnit.'1tlo melódico de amhos pcns;id,,n.:s ~- soq1rt.,1dcnlt.--s coincidcncws con respecto n prc..'"Tllisas básicos 
qui.= "t1hy.1 ... ·c11 :1 ""'l.l=-' n.-spcctin1s mwhs1s di.:I cap11ahs1110.'" En .\fax ll"eher . ... op. cit •. p. 16. Rcinhnrd &~dix 
um11u .. \\'t.'bi.!r 1ransformu la gnm inlmci. •n 1.k f\.1nr'.'.. <.h:mostrnnUo que lo"' inh.!J"CSCS mntcrinlcs se lig.llll. en el 
hombre. a 1:1 inn.:h:rad.1 bllsqu...:da dd s1g1111icado y In iJcnli7.nción. y que ni uqudlus intcn.."Sc!S ni estu 
húsqucd~1 pueden cnh:n1k·r~ ai.,.lad,,s · en .\/ax tl"eh<'r. op. cit .. p. 447. lrving M. í'.citling. llegan In conclusión 
J\.! quc d propús1h' Ji: r•vfo' \\'cbt."r no i.:ra 1ct"u1:ir ri Carlos Mm-x, sino que aei...vtú algunos de sus principios 
md11d11l1 ... gii.:ns. ~ por lu t:intn .. nP d\..'bc llll\..'fl""ll"clarsc lu ohrn de Weber como un repudio de los principios 
111cloL.l\1ln~icns de J\..1m' ... 1110 ...:01111' un rt·dumlet111tie11to ~-una complcn1cntaciú11 d1.: su tnélodo:· En Ideología 
, '/'·di .. f lJ7'>. p. 1 ~N 
~ .... l~I pn1~reso s\!l"Ú 1:11l\..'11d1Jl' .... ,1 ... u ..;¡;nl1du 1 ... ~nicl1 fi.H111a1. pc...~·o nc.1 ri...¡ir..:scnla en si un destino de lo 
humanh.lad. un 11\·anci.: ... ·n :-.L·ntido s1i...tm1ll\l' o nwti.:rial. un nioll.lJ" ohjt!ti\'o Je Ju lustoria o el cumplimiento de 
un tdo" mc'.'.ornhl..:."" Nl'nl R.aho1111J...ot: .\fa\· ll"1•her. op. cit .. p. 82. Conc'""-ptos pro\'cnicntcs del cristianismo 
pu:-..111 a la l\..'Olla :'-. u la lilosofü1 polillc:1. cntri.! l.'lll•S ~ m1..,1c1una el <le "cnusalidaJ. derivado del de primer 
mol,,r·· .. ¡11..: s..: rdncin11a 1..·011 la 1tt1i.:11·111 c.k p1ogreStt nh1.te a Rafael <iutién-C'."I" (i .. ··1.::1 Wlticristianisrno de 
N1cll'_..,;cJt..:·· t.'11 1 "i<"/o '/l1¡1r1 .. ~ 10.J. l'-:br .... ·n, de J •N7. pp...l9-5ú l1llf otrn pm·tc nnota que .. d trabajo científico. en 
1..·J\.."l.:h' . ...::-.t:."i llllHCl'Sl• 1..-i1 la corncntc dd ¡wogn··'"· ( ) todo logro cit.'tllilico rmplicu nuc\•as cuestimre.T y ha 
<le ~r :-.up..:rmlo ~ lw dt.: 1..,1, ~i1..'\.:cr ·· !\•a, \\'dicr. ··1.:.1 cicncia como \'ncaciún·· •!11 h."l ¡mliticn ...• op. cit •• pp. 
11)(1 y l •>7. 
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progreso ordenador y revolucionario. según los ca.nones agobiados de su época .. _u
57 

1\ \Veber, algunos autores Jo han considerado como el sociólogo de Jo organizativo, al 

hacer énfasis sobre Ja tendencia dominante en la sociedad moderna que es "el reemplazo 

gradual de los incentivos originados en la propiedad, por otros basados en la 

organización.··~MPor esa razón siempre mantuvo una preocupación por la permanencia de 

<.'spiritus fuertes en Ja sociedad moderna; a partir de sus observaciones sobre lo que sucedía 

en los Estados Unidos como en Alemania. en el sentido de que si toda política social pasaba 

necesariamente por el fortalecimiento del Estado o era posible la democratización de todas 

las instituciones tanto de las empresas como de los parlamentos. 

Marianne S. Weber señala que tanto Max como su hermano Alfred pensaban que una 

rcfonna social decisiva pasaba obligatoriamente en definir que tipo de personalidad es la 

que se quiere, esto es "una persona libre y responsable, o una persona política y 

psicológicamente dependiente que se inclinara ante las autoridades y ante sus superiores 

para obtener la seguridad externa."'° 

Max Weber, tanto en el campo de la ciencia como en el de la política, se opuso a cualquier 

tipo de servidumbre que limitara el desarrollo del espíritu humano. Desde su juventud se 

opuso a Ja antidemocracia existente en el Estado Alemán. También se negó a rendir 

pleitesía a cualquier sistema económico llámese capitalismo o socialismo. En ambos 

sistemas so.;iales señala la existencia de un proceso de racionalización que prima las 

estructuras burocráticas anulando la posibilidad del desarrollo humano. En ese sentido, al 

igual que Nietzsche, no sólo repudiaba las servidumbres morales del pasado, sino que 

advertía con extraordinaria lucidez sobre las nuevas servidumbres que se vislumbraban en 

el horizonte social."º 

De ahi pro\'iene, como escr.ibe R. Nisbet, su indil'id11alismo ari.~tocrático que deriva tanto 

de sus raíces políticas liberales como de algunas ideas de Nietzsche, pues "hizo que Weber 

remitiera todos los fenómenos sociales a una relación fundamental, es decir, a la relación 

f-
7 l.llis. F. l\guihlr. ··1.a iimo\·ociún" en La idea clt· ciencia .'>ocia/. México. UNAM-Mie.rucl Ángel Pomia .. 

l 'JX'J. p. Cl42. 
~s Ruh""Tt N ishct. !~a .frJn11aciá11 del pe11.'iamh:lllc1 .'Oociológica 1. Bui ... "tlos Aires. Amornlr1U. 1977. p. 196. 
!-•• tv1urimm\! S. W\!hc.!r, /liografia .. . , np. cit .. p. 401. 
u' .. N iC"l/.~hc.! St lí\Ó un homhre <JUC' no huye.""! yu di! su dcslino lnigico. sino que lo amase y lo encmnasc de 
g.nu.lo. c.¡u~ n•.> se; minlicsc yu a si mism('I y que se dc\·asc: por \..'"llCimo de Ja ~~ic.Jumbrc socinl ( ... )Exigió de él 
la \·ittud de soporturln loe.Ju. lo mismo que: 11! n.:..:..•nnció d dL.TCCho de trnnsgrcdir In.-.; nonnns.'' Goorgcs 
1 k11ailk·. ,\'obn• .\'"il!IZ!fclte. 1 ~o/1111tad de ."íuerte. Mudrid. Tnun1s t..-dicionl!s, 1977. pp. 206 ~· 207. 
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cnlrc la pc1~011alidad que impone los valores y la realidad empírica, que le sirve como 

1naterial para su afinnzan1iento y autorrealización:'61 

Comprendió, que los hombres tienen la necesidad de creer y a partir de esto, valorar su 

condu.::ta )'" la de los demás. Su entorno es percibido a través de sus sentidos, pero ordenado 

de acuerdo a sus 'a lores: nacen las concepciones del mundo, no siendo los científicos 

sociales la excepción, pues como lo afirma Nietzsche: .. No somos ranas pensantes, ni 

tampoco aparatos de objetivar y registrar. con frias entrañas. Hemos de alumbrar 

constantemente nuestros pensamientos con nuestro dolor y darles maternalmente cuanto 

poseemos de sangre, corazón. foego. placer, pasión, tormento, conciencia, suerte y 

dcslino." r., 
lgualn1ente. advertía sobre las posibles consecuencias sociales de la creciente 

racionalización de la vida social. con su inevitable desencanto del mundo. Al ser el hombre 

responsable de sus actos. y no poderlos atribuir alguna fuerza extraterrena o divina6
'. Su 

conducta se correspondía con los valores que profesaba, como son los de honestidad 

intelectual. La ética de convicción y la ética de responsabilidad se derivan, según el que 

esto escribe, en parte. del pensamiento nietzscheano, pudiéndose afirmar que la nemralidad 

1•alora1h·" que caracteriza a los estudios científicos. 

"puede ser igualmente interpretada como una simple aplicación de la 
exigencia de Nietzsche ( ... ) la ciencia necesita siempre en cada cosa 
considerada un ideal valorativo. un poder creador de valores, en cuyo 
.,·c!rvicio ¡nu.:de ercer. en sí misn1a. ella nunca es creadora de valores."'64 

•• ; \\'(Mg.ung. Mlllllmsi.::n, ·'lJn Jihc...-ral en la situaciún limite'' en A/ax ll"'eber .. . , op. cit., pp. 46 y 47. 
t,; Frii...·Jrid1 N1cvsch1.:. E/ J!"Y snher, l'V1adlid. Editorial Espn.">U·Cnlpc (colc..~ión austral núm. 1660). 1986, p. 
-1.5. Pt11' otra pai1..:: hu~ qui.: ~fü1lar c<.1n R J. H1..."Tnslcin que :-;.: hn supuesto ... que los hombres ilustrados 
compurh.:n lt1s mb111os v:ilorc.:s hiis1cos y que la tarea importnnlc consiste '--il obtener un entendimiento 
cmp11ict' mus p k..-10 de lns consecuencias de los cursos de acción p<>:iiblcs~ asi como los medios cmpiricos 
necesurios poirn promo\'er los valon ... "S dcll ... ·ndidos por los hombn.."S ilustrados. Con este cambio de énfasis 
eluden d uhi~1110 <.t...-scuhic11t1 por Nid:t".schc ~· c:\.mninrn.lo por Weber: que no puede haber fundamentos 
rm.:iunal...:s linalcs pura m1csUT'IS n1lorcs hi1s1cos:· !.a n:e,tn11c111mció11 de la teoría .tocia/ J' política. México. 
I_: l.' I~ .. 1 '.iX.:!. p 7h 
t-.~ l~I pr11..;\........_, de rncionalil':11.;iún que \T\"C la rdig1ún en occidente lleva a cucstion:1n;c el sentido de In vida y 
<ld 111undn. anh.: c...;o. surge un conocimicrlll' laico que int...'11ln durle un St."lltido n Ja vida; sin embargo el 
1·1...-:-.ultudo ..:s t.1 eun ... ,1cia e.le un S(..."tlli<lo único de ll'S cJili.'Tcntcs clcn11..'11.tos que componen el actuar humano. se 
prodla.:e lo tJlll~ ~i'iala Norn Raholnik1..'t: ··u)111l' un purodújiCl.1 rcsuhndo del intento de dotnrlo de sentido. El 
producto de este complicado h~jido de: conlliclos cnlre la csf1...Tn religiosa. política. CC<."lnómic~ erótica y 
c1\!nl1Jh;a 1....-s d munJn cJ1....~ncunt:1<lo, que ha p.,;1·cJido tl-xlo s.:ntido unificador. que( ... ) ha llc\'ará a bu...~r en 
la crcnciu el :->ustitulo de la tcodic.:n. la interprctnciún mcionnl del mundo y su SL.-ntido objetivo: llevará a 
transli,nrnir r,, cicncrn en la r.:Jigiún d&.: una Cpoca 1..k-s'"',1c..111lac.ln." En .\fax IVebe1: ..• op. cit. pp. 137-138. 
'...i Mo.1'< \Vcb....:1 dtado por Wolfg:mg f\..1ommscn, ··Pensamiento histórico-universal y JX.'11.samicnto políticoº en 
.\/.n· ll"ehcr, op. ni. 
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Por todo lo anterior, la lucidez de Weber es producto de su pasión por conocer unida a su 

pasión por la acción política. entendida ésta como la valoración de lo que el hombre puede 

y debe hacer en una circunstancia determinada con la plena aceptación de su 

responsabilidad, es decir, con la conciencia asequible de todas sus posibles consecuencias.6
' 

1.3. - La ética de convicción y la ética de responsabilidad. 

!Vfnx Weber anoto que existen dos formas de hacer de la política una profesión, esto es, se 

vive de la política o se vive para ella; aunque en la mayoría de los casos se combinan 

ambas. Su participación política estuvo orientada por la pasión por diversas causas 

políticas. a la cual acompaño de una ética de la responsabilidad que le llevo a concluir que 

en política no es deseable desatenderse de las posibles consecuencias de los actos 

realizados, por más bien intencionados que puedan ser sus objetivos. Se caracterizó por ser 

un hombre de ciencia con la iniciativa y energía propia de un hombre de acción, y de ser 

"'un hombre de acción con todo el rigor ético y el desinterés personal, más comunes en el 

hombre de ciencia. " 6
'' 

Weber destacó que son tres las cualidades que debe tener cualquier político: pasión, 

sentido de la responsabilidad y mesura. 

Pasión en el sentido de pusitfridad, de entrega apasionada a una causa, 
al dios o al demonio que la gobierna. ( ... ) La pasión no convierte a un 
hombre en político si no está al servicio de una causa y no hace de la 
responsabilidad para ;,on esa causa la estrella que oriente la acción. 
Para eso se requiere mesura, capacidad para dejar que la realidad actúe 
sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad, es decir, para 
guardar la distancia con los hombres y las cosas. El problema es, 
precisamente, el de cómo se puede conseguirse que vayan juntas en las 
mismas almas la pasión ardiente y la mesurada frialdad."67 

Igualmente afirmó Weber que los políticos que trascienden son los que guían su actuar 

detrás de un fin, no importando cual sea éste; sin una causa en que creer y por la cual 

fundamentar sus acciones, estas se quedan en la inanidad. Señalando que en la Alemania de 

65 1 ·éase :.t José Medina Echnvnrriu. nota preliminar n tu t .1. Edición en cspw1ol de Economía y .sociedad. op. 
cit. 
c.c. R!.!inhnnl Bcnc.lix, ,\fax rri.•her. op. cit .• p. 26. 
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su epoca diversos ejemplos demostraban que generalmente la falta de una causa coincide 

con la falta de responsabilidad, en ese sentido, la ética de convicción y la ética de 

responsabilidad no son excluyentes. y el equilibrio entre éstas diferencia a los verdaderos 

politicos de los diletantes.''" 

La personalidad política que puede imponer nuevos valores en la política, era ajuicio del 

·.teórico alenuin. el líder carismático, el cual a partir de su carisma y ascendencia política 

logra trascender más allá del simple gobernante, convirtiéndose, así, en un estadista. Sin 

embargo en un mundo signado por lo semejante, en donde la creciente racionalización, 

tanto de las prácticas políticas como vitales. ha conducido a la consolidación de aparatos 

burocráticos estructurados de manera puramente formal en el Estado así como en las 

organizaciones políticas y sociales. Provocando que para la consecución de sus metas, los 

políticos que quieran participar con razonables posibilidades de éxito, tengan que apoyarse, 

la mayoria de las veces, en un aparato burocrático formado por sus seguidores. Este aparato 

tiene una conformación heterogénea al igual que los motivos de sus integrantes, y algunos 

de estos motivos son abyectos. Lo que incide en que el resultado objetivo que mueve al 

estadista no esté exclusivamente en su mano, la cotidianidad se impone sobre la revolución 

emocional, .. el séquito triunfante de un caudillo ideológico suele asi transformarse con 

especial facilidad en un grupo completamente ordinario de prebendados."69 

La Primera Guerra Mundial y el posterior proceso revolucionario que sufrió Alemania le 

pe1111itió a Weber conocer una serie de prácticas políticas, algunas de las cuales se 

caracterizaron por la nobleza de los ideales que las motivaban; ejemplo de ello lo observó 

especialmente entre la juventud de su época que espera un renacimiento no tan sólo de 

Alemania, sino que depositaba sus esperanzas en el ideal del socialismo. No obstante 

simpatizar con algunas de las propuestas sociales y políticas de igualdad social, su ética de 

responsabilidad le impidió entregarse a lo que califico como experimentos sociales que, 

desde su punto de vista, sólo llevarían a un mayor debilitamiento de su país. Él constató 

''
7 f\..1ns \Vd.,cr, ··r.u po1iti\.~I como Vt.lCUdón"~ en El político .... op. cit .. p. 154. 

'.i; Por érit.,a dl• ,.,,11vic:c:iá11 sc dchc entender a nqucllu orientación vnlorntiva quc haec:: ""nbstrncción de los 
nh:dius y ~lhn.: 1udn <lc Ja .. con~"CU1..'11cias prohuhlcs··. Es un rcchn7.o explicito dd mundo cmphiC4..1. UEs una 
Cti..::11 Ji.: ,·nlo1v.,. últimos. donde el lrunscurrir de la acción cncm ... ~tra su lógica única y última t.'fl la 
c1•nlin11m..:ión Jd principio qm.: la anima." La ética de J"t!.Vf'Oll.<iahilidad es oqudla que ··Sl...,pcsa medios y sobre 
h'ttlu 1..·1111,.1..-cucncius. n:-.um..:. al prever 1..·~->tos cursos ptisiblcs Je ucciún. lu rt."Spons.'lhili<lnd por las con~"CU<..'"tlcios 
y ll'' et.1sh1 .... ·· l t.•,ue a Nora RuhlllnikllC .\fa'\.· Jlºeher: De.vencanlo . ... op. cit .• pp. 99 y 1O1. 
"'-'l\.fox \V\!h1..•r. ··1.u politica c01m1 vocucillnH en F:I polilico .. .. op. cit .. p. 173. 
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que los motivos buenos no necesariamente producen resultados en el mismo sentido, y que 

en n1uchas ocasiones es inevitnble transitar por caminos cuestionables para llegar al fin 

deseado. son las paradojas éticas a las cuales debe enfrentar cualquier político. En ese 

sentido la política es ajena a las prédicas morales . 

.. Quien busca la salvación de su alma y la de los demás que no la 
busque por el camino de la politica cuyas tareas. que son muy otras, 
sólo pueden ser cumplidas mediante la fuerza. El genio o demonio de la 
política vive en tensión interna con el dios del amor, incluido el dios 
cristiano en su configuración eclesiástica."~70 

Cualquier causa política. por ética que sea, necesariamente se tiene que lograr a través de 

medios que muchas veces implican la violencia y opera especialmente en el terreno de la 

ética de responsabilidad. que se contrapone a finalidades que tengan como meta suprema la 

safración del afma. En ese sentido. una acción guiada exclusivamente por una ética de 

convicción que no haga caso de las posibles consecuencias de su accionar. puede ajuicio de 

Weber. provocar que la finalidad buscada se desacredite, a causa de sus efectos negativos. 

porque en su persecución debe estar presente la responsabilidad por las consecuencias . 

.. Desde este punto de vista la ética de la responsabilidad y la ética de 
convicción no son térn1inos absolutan1cnte opuestos, sino elementos 
complementarios que han de concurrir para formar al hombre auténtico, 
al hon1bre que puede tener ,·oc:aciún po/í1h . .Y1.''

11 

La vocación politica de Weber fue la unión de una profunda adhesión al nacionalismo 

alemán y a su política imperialista en el exterior y en lo interno a la exigencia de un curso 

progresista que transformará el dominio irresponsable de la burocracia prusiana e integrara 

a las masas trabajadoras al sistema político: combinando estas dos causas con una profunda 

ética de responsabilidad qu_e le llevó a rechazar. en su momento. la demagogia de los ultra 

nacionalistas del Partido de la Patria: así como ver con profundo escepticismo los proyectos 

socialistas de los bolcheviques en Rusia y los espartaquistas en su patria. Demostró una 

gran mesura aun en los momentos más álgidos de su vida académica y política. Sus 

escritos y ensayos sobre politica se caracterizaron por ser una apreciación realista del papel 

711 /hiel . . p. 17 5. E~1t.l h: lk:\'Ó a n:hatir lns upnsiunados juicios de Rohcrt Michds. en d sentido. de que 
cuulquicr hudgu que h\..,lcliciarn lo~ intercsc.:s socialistus. P'-ll" ese h"--cho Odien considerarse como justa. J .. ü/ . 
. hum J. Lin7'..., .\lichel•;y.'i11 co11trihuc:iá11 a la ... ociolo._v.ia politica. MCxico, F.C.E .. p. 10. 
71 Mnx Wcbi.=r. ··1.:1 p<. ... litic.:1 comn Yocaciún .. en H/ político .... ''P· cit., p. 176. 
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del politico en un mundo contradictorio; sin embargo se ha afirmado que ese realismo no 

fue extensivo a su actuación política. 7
.:!. 

Se ha señalado que Ja profesión de fe que expresó Weber Je impidió llegar a sitiales más 

altos dentro de la política de su tiempo. sin embargo no compartimos tal opinión. ya que 

\Veber siempre fue consciente de lo que podía esperar a partir de su vocación política. pero 

esperaba que aunque fuera en pequeña proporción su comportamiento político sirviera de 

un impulso para las metas que consideraba como éticamente valiosas. 

"La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de 
tenaces resistencias. para la que se requiere, al mismo tiempo. pasión y 
mesura. Es completamente cierto. y así lo prueba la Historia, que en 
~s1e n_1undo no se cons!.fiuc nunca lo posible si no se intenta lo 
1mpos1ble una y otra vez.' · 

Por último, hay que señalar que Weber ubicó a la política en el terreno de las relaciones de 

poder- fuerza - negándose a compartir la tendencia prevaleciente en su época, de justificar 

la toma de ciertas posiciones políticas derivándolas de supuestos principios cientificos, por 

lo que. a partir de Weber, la ciencia deja de ser legitimadora de las prácticas políticas. La 

politica se convierte así en el terreno de la incertidumbre. en una arena en donde se lucha 

por la realización de los valores. el actor político se ve en la necesidad de dotarla de 

sentido.', 

1= Wollgang Mommscn sciinJa unu contrndicción dc
0 

ln práctica politicn <le Wch"-r dcbidn a que ·•En su tcotin 
d~ lu Ctica de la rc:-.-ponsabilidnd como éticn ~-pccític:.1 <ld político, intcntll Mas Wchcr tender un puente dt:Sdc 
!'iU tig.urismt' étíco-ct"lnll..~iunul a h1 actividad prngmáticu <lc Ja ,·idn política dimiu. Pero. sin embargo. en ~u 
cumponumi'--nto politicu 1i.."11 situucium:s concrcl:L~ imunpian sicmprc Jos componentes élico-amfcsiunalcs de 
muncm domin:mtc. No logró umoJ<lm~ u una lin\!a politicu partidnria. cuulquicrn que clln fut..'Tn: no sin razón 
los p~llíticos purtidisht .... le purcciun \'dcitlusns y so:->pechosos." ··un lihcrnl .:n lu situnciún limite·· en A/ax 
ll"c•hc!r .• ~·ociedml . ... op. c:it., p. 22. 
i.' Mnx Wchcr. ··1.n polilica como vocación·· cn J::l polith:o .. .. op. cit .• p. 178. 
1-1 <~fr. a Nuru RnhutniJ.:oJ: .. MtL\: Wchcr: el sentido de In ciencia y la tarea dc los intch.=ctuales" en Laura Bncu 
e bidrn Cisncn."ls. /.os inu•IC!clual1!S y lo.o; dilema ... po/ític:o.'fi del ... ;_~lo .\:\·. tulll\l l. FI..ACSO-Trianu editores. 



CAPÍTULO 2 

ALGUNOS ELEMENTOS METODOLÓGICOS APORTADOS POR 
WEBER A LAS CIENCIAS SOCIALES. 

2.1. - La metodología de Max '\Vebe1·. 

La metodología weberiana es el producto de una discusión que tiene lugar en los medios 

académicos de Europa. Esta tuvo el propósito de determinar las características que 

diferencian a las disciplinas sociales de las ciencias de la naturaleza. Abarcó en un primer 

momento. a la economía. posteriormente. repercutió en el resto de las ciencias sociales. 

Resaltó lo que es característico de las disciplinas sociales respecto de las ciencias de la 

naturaleza en el terreno de la aprehensión de su objeto de estudio que es, la antítesis "entre 

explicación y comprensión, entre la casualidad y el comprender."75 

La metodología de principio de siglo en Alemania es el resultado, según Rossi, del esfuerzo 

orgánico por resolver problemas planteados por el debate interno de las ciencias histórico

sociales y por el debate general acerca de su función. Problema que Weber enfrentó en sus 

investigaciones y que se resume en precisar las condiciones de uso de los instrumentos de 

investigación y su relación de la investigación objetiva con sus propios intereses políticos. 

Esto se nota con claridad en la investigación que realiza Weber sobre la situación de los 

campesinos del este de Alemania, la cual tuvo la posibilidad de influir en la toma de 

decisiones políticas. Al enfrentar problemas similares, se encuentra ante el reto de diseñar 

instrumentos que permitan comprender la realidad social, "la metodología weberiana 

construíase, de este modo, en el curso de la investigación concreta, hallando su núcleo 

genuino en la exigencia de definir la función respectiva del análisis empírico de las ciencias 

histórico-sociales y la actividad politica."7<' 

Debido a su influencia nietzscheana. Weber interpreta al hombre como un ser social que se 

enfrenta y conoce al mundo valorándolo: esto es. a través de las premisas éticas. religiosas, 

filosóficas y estéticas que existen en la sociedad. No significa de modo alguno que 

Mé~ico. 1997. 
1

" 1»1'.:tro RossL ··tntnxluccit:111·· 1.-11 Mu'.\. Wch-.!r. 1!"11sayo.\ .\nhre nwtodologiu .wcinlógica, Bui ... "110_..- Airc:s. 
/\moffortu, 1982. p. 14. 
76 lhid .. p. 17. 
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imposibilita~·a a las investigaciones sociales. pero se requiere contar con una 111etodologia 

apropiada, la cual se debe entender como .. la formulación lógica de instrumentos que 

permitiese lograr los resultados a que se aspiraba" y que Je permita la comprensión objetiva 

de la acción social. 77 En ese sentido Ja metodologia: 

.. no tiene Ja fuerza ni el propósito de prescribir a nadie qué es Jo que se 
propone ofrecer una obra literaria. Solo reclama el derecho de 
establecer que ciertos proble1nas son heterogéneos en cuanto sentido, 
que su co1?/i1sió11 trae por consecuencia un debate ocioso~ y que 
respecto de los unos tiene sentido una discusión que se desarrolle con 
los recursos de Ja lógica o de la ciencia empírica, mientras que ello es 
imposible respecto de Jos otros."'" 

Para definir la especificidad de las ciencias histórico-sociales respecto a las ciencias de la 

naturale7~'l. \Veber destaca que la diferencia fundamental no es el ohJeto de éstas, ni los 

procedimientos para su aprehensión, más bien Jo que distingue el conocimiento social de Ja 

ciencia natural es su particular estructura lógica? es decir, su orientación hacia la 

i11dh'id11aliclad. Weber no niega, según Pietro Rossi, que las ciencias histórico-sociales 

tengan un campo de investigación y un procedimiento particular propios: niega solamente 

que ambos basten para caracteri7.ar su estructura lógica. En ese sentido. el procedimiento de 

comprensión no debe ser un acto de intuición. sino debe apoyarse en Ja formulación de 

"hipótesis interpretativas que esperan su verificación empírica, y, por lo tanto, que se les 

asuma sobre la base de una explicación. causal." 7
'' 

El punto central que guió el desarrollo de la metodología weberiana es el de objetividad, 

entendida como la delimitación del terreno de la ciencia con respecto al terreno de la 

política; significa el reconocimiento de Ja existencia de un pluralismo básico de las 

posiciones valorativas en el ámbito precien tífico a las cuales debe enfrentar el investigador, 

de las cuales extraen sus temas de investigación y sin embargo, deber ser simultáneamente 

111.!lltra respecto a estos n1ismos valores, ""dicho de una manera rnas exacta, una ciencia 

c11/111ral que proceda empíricamente.""" Así, Ja realidad contribuye a la orientación 

11 Jbid .p. 17. 
n Mu:\: \\'chcr. ""El scn~ido de la 11e11tralidad va/orati\'<l Lh: lus ciencias sodolóp.icn~ y económica.~ ( 19 l ?r· L"Il 

l!
0

1l.'1'llyr.1s . ... op. cit .. p. 253. 
79 Pictro Russi, ··Jntro<lu1..--ciú11'" L,l J::nsayo.\ . .. , op. di .. p. J 9. 
"'' W. f>vh,mmscn. ··compre11.-.iú11 y Tipo ideal . :· 1..'fl :\/ax ll'c:b<.·1· . ... op. cit .. p. 251. HlJnu ciencia cn1pirica 
no pucJc cn . ..;ci¡¡u· u na.die <JU~ clehe huccr. sino úni~.m1cntc qui.! puec/e hua.'1" y. 1..."11 ciertus circunstm1cia"i, L¡ué 
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ideológica de los estudios científicos. debido a que en última instancia se espera a que 

solucione determinados problcn1as sociales. sin qul! esto signifique~ en fonna alguna~ que se 

puedan emi.tir juicios de valor como conclusión científica de éstos; por lo tanto, la 

~;erdndera ciencia estñ imposibilitada de producir juicios de valor. debido a que el científico 

debe reconocer el substrato de pluralismo valorativo básico de donde extrae sus temas, no 

existiendo tampoco la posibilidad de: 

•• unificar los distintos puntos de vista que. en último término, pueden 
lenr!rse sobre la vida y. en consecuencia. la imposibilidad de resolver la 
lucha entre ellos y la necesidad de optar por uno u otro." 81 

A diferencia de las ciencias de In naturaleza el conocimiento social no tiene determinado de 

antemano lo que es significativo para su estudio. debido a que "la cultura, antes de 

constituir un campo de investigación determinado de una vez para siempre( ... ) pasa a ser 

un complejo de campos de investigación autónomos." 82 Variando, de ese modo, su 

aprehensión de acuerdo con el desarrollo de las disciplinas sociales abocadas a su 

conocirniento. 

La imputación es el elemento que explica la delimitación del campo de investigación en el 

cual trabaja el investigador; se basa en él, para su selección y sirve para explicar las causas 

que particularizan determinados fenómenos pues es imposible lograr una verificación en 

fonna etnpirica. por lo que se realiza a través de un proceso de demo:>tración hipotético83
. 

Puede haber diversos grados de causación de los fenómenos, desde la causación adecuada 

hasta la ac:cide111a/, por lo que al final existe una restricción en la explicación del por qué se 

produce determinado fenómeno, por ello \Veber tendera. a rechazar el modelo de 

explicación causal clásico. hablando sólo de un cierto tipo de condiciones, que junto con 

otras, hacen posible el resultado observado. 

Rossi señala así que la m·etodologia webcriana garantiza la objetividad de las ciencias 

sociales. a través de la distinción entre lo que es objeti"o y lo que es un juicio de valor, a 

,¡111ere. Mu'> Wcha:r ... J.u ,,f!ietfridad cogm1s..::itin1 da: la a:ii.:111..:iu "'4.lCtal ~-da: l;1 pnlitic:.1 social:· En En ... ayos . . 
.. op. di .. p.-l·I. 
si Mox \V~h..:r . .. l..:1 cicni.:i:t cullll• \'ll~u;iún·· i:n 1:"/ ¡w/i1¡,,_.o .. .. ''/'-di .. p. 224. 
H: Pi\!tru R\."ls.-.;i. ··Jnlnxlucciún .. i..'11 Mo" Wd"JCr. Fu.\O_\YH . ... 0¡1. cll. p 2~ 
8~ 1 .a im¡nt1t1cit'm la Jclinc Wchcr como ·•a) snlilh1ridaJ m.:th a o pasi\'a: 4..h: la ucciún de uno de los pnrticipcs 
son Indos tun n.:~pnns.ahk..-s como d mismo. e . ) h) p.arn los p.arth.:1p1.."S en una rdm.:1ún social cerrnda vnlg.n 
le.1!.t1lmt•111e Ct.Ulll suyn propia scgim sus urdcn:unu:ntus tra .. hc11llt:th:,., n cstutuidos.·· /!'c..·011r11uia .\' soc:ieclad . ..• 
op.C'it .. p. 3~ 
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partir del procedimiento de explicación causal. '"La única garantia de tal objetividad se 

encuentra. en consecuencin .. en la recta aplicación de los instn11nentos que. en su conjunto. 

constituyen tal estructura lógica:·:-c-1 

Otra diferencia significativa existente para \Veber entre las ciencias de la naturaleza y las 

disciplinas sociales es que las primeras, a partir de un sisterna de leyes generales. explican 

los fenómenos estudiados; por el contrario el conocimiento histórico basándose en 

uniformidades intenta explicar los fenómenos en su individualidad. Estas uniformidades se 

logran, a partir de abstraer de una multiplicidad de datos significativos culturalmente para 

el investigador. y así coordinados lógicamente, construir lo que se conoce como el tipo 

ideal. 

En su caso, las disciplinas sociales no pueden pronunciarse por la validez ideal de 

determinados valores. sino solamente constatar la existencia de los hechos sociales. 

"discernir lo que es. no determinar lo que deber ser""'. Existe de esta fom1a una relación de 

valor que significa una relación puramente teórica con los valores que detem1inan el objeto 

a estudiar entre una multiplicidad de datos empíricos. Por lo tanto. los hechos sociales se 

constituyen debido a la orientación valorizadora del investigador y condicionan el 

conocimiento de la realidad; en ese sentido. el objeto de estudio es seleccionado por 

criterios que no son universales ni ahistóricos. esto cs. existe una dimensión de interés 

cognoscith·o producto del punto de vista del investigador. 

Por ello. las ciencias sociales pueden distinguirse por ser las disciplinas que se sirven del 

proceso de interpretación de las relaciones causales entre fenómenos individuales, explican 

a estos último!>, de acuerdo con las relaciones que los unen con otros. 

Max Weber se esforzó por desarrollar una ciencia de lo social entendida como el 

conocimiento sistemático y objetivo del hombre en sociedad"º. Lo hace a través de una 

~.,. Pictro Rus.-.i, ··Jntnlo.lucciún .. t.."11 Max Wchcr. F11s1J.\Yu .. .. op. ci1 .• p. 25. 
IC~ /hit/ . . p. 21 
~. \V-.:b'-·r :-;ciwln qu..: lu ciencia c..;.tá dmninada por e~v1..'\::ialislas y entre nlra..;. coNlS. t..~ló signmln pnr lo.1 
husqu..:Jn inccsuute Jd ct.,nocimicnlu. lo c.¡ue supone una dccuntución cominuól de Jos conocimientos 
producidos. inspirudt.'s en la fo dd progn:sc."l qm.: cxish.: en la ciencia. Aunque tmnbién es cie110 que lus 
Jcnotninm.las cicncws :•.ociaJc .... u c.litCrcncia Je hts ciencias naturalc...~. no c..-xistc unn simple ac11m11/uc:iá11 Jd 
cunc.,cimíc...,\lo. debido a que es lic...-cu..:ntc un cnmhm di.! inl1..,·Cs hacia los prohkinas cullurali.:s m1cvos. lo que 
pone en c.Jcsu:-;.o los rc..-sultm.Jos e.Id crudiro: como 1..11 el cuso de la historia. que \'uclvc a ~-r \.."SCtilu cunnJn lns 
inh..,·csc:.., nrc.Jin:irios hac"',l c.Jlh! f,,s h1..-chl•S e.Id p:1smlo se: manilicsten hajo una OUl!\'.a ht.1. En e~ SL'lllic.lll. :-.cg.lm 
nene.Ji,. \Vehcr hace énfosis en d r1~{t1q1w per.'i.pt•c/i\·i. .. ttt (sic) de: las ci'-"11cius stK.::ialcs, las cuulcs se htL.,.an c..."Jl 
un:i s..:Ti...: de aspectos quc \'mian con d L'Tlthq111..• cultural e histúrico c.Jd inn ...... tig™-.lnr. ··n .. -cc.mncl..! um1 



36 

111cl()dologia propia y de un esfuerzo consciente del estudioso. Toda investigación es 

iniciada por la orientación subjetiva del in\'cstigador; reconoció y aceptó que la materia de 

trabajo y estudio de las llamadas ciencias sociales es, en gran pane. el pluralismo valorativo 

básico que existe en la sociedad. 

Por ello. se requiere hacer una clara diferenciación entre el campo de la investigación 

, objetiva y el campo de la elaboración de Jos juicios de valor, Los valores, como problemas 

práct1cOS del entorno hun1ano. necesariarnente influyen en la orien1aciá11 ideolóJ{ica del 

investigador. pero esto no se traduce en que las conclusiones de las investigaciones sociales 

se deban convenir en plataformas políticas que sirvan para descalificar soluciones distintas 

a nombre de la ciencia, l\.l:is bien. la relación de la ciencia con los valores. debe ser teórica, 

esto cs. como guia al investigador para definir el campo de investigación. debe existir un 

Uprincipio de selccciónH pero 110 un principio de valoración . 

.. el tratamiento científico de los juicios de valor permite. además, no 
solo comprender y revivir los fines queridos y los ideales que están en 
su base~ sino que también, y ante todo~ enseña ajuzgarlos critican1ente. 
C•ta critica, por cierto, solo puede tener carácter dialéctico. es decir 
que solo puede constituir un enjuiciamiento lógico-fom1:1l del material 
que se presenta en los juicios de valor e ideas históricamente dados, y 
un examen de los ideales con respecto al postulado de la a11sencia de 
contratlicc.:ián interna de lo qucrido.'·K7 

De la n1isn1a forma es in1portante aquilatar la validez de las conclusiones a las que se llegan 

a partir de la explicación causal de los fenómenos, Esto es, conocer la causa que motiva a 

los hombres a actuar en un sentido culturalmente válido; definir el sentido que lleva a los 

sujetos a una detenninada conducta social.. encontrar la co1u.:xi<J11 ele sentido como la 

denomina \Veber, Así. el método científico en las ciencias sociales busca las conexiones de 

sentido que pcnmtan entender objetivamente los procesos sociales y explicar el actuar del 

hombre en sociedad."" tal como lo dice el propio sociólogo alemán: 

"El n1étodo científico consistente en la construcción de tipo.\· investiga y 
expone todas las cone.xioncs de sentido irracionales. afectivamente 

rnuhiplicid.ad hi:..1óricmm ... "11tr.: 1.."'undicion:id.:1 de mti.:rL°:"CS qu..: c:r-..clu_yL"ll unu 'ision mh:grnl <lcl homhrc y del 
n1u11Lk'..... 1 ·,,..;fl.\•'.. Rcinhard 13cndi:x. ··socit,logia e iJ .... ·ologia·· en /.a razún fon~/inllla. En.-.a.\'<J.'O sohn! t!I 
ct1110 .. ·imi-..1 1110 .\ocia/ .. M..!'.11.ico. F.C.E ... p. 1::!2. 
t=

7 Mu'.'\ \Vcbcr ... 1.n ol~¡eli\·ii/ad cog.nnsc1ti\"a di.: la l.:ÍL·m.:ia Stteial y de.: In 1w1htica :..rn.:u1r· Ln l!i1.'fayo.t . . . op. 
ci1 ... p. ··D. 
:-a: Pnr Clllll.~iún de.: SL"lltido ~ cnti1...."lhlc ... d sentido mcntndl' y suh.11...-tin.l Je tus sll!L1.us d\!" In nL.""Clún··. Mn.'X 
Vld-,•.:r ... Co1u.:'-1lh's st-cinlúg.icos li.mdmn\:nl~11i..-:-:·· 1.•11 1~·c:1Jnomw .. .• "I'· cil .. p. 6 
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condicionadas. del co111portan1i1..~nro que influyen en la acción. con10 
cf,_•.\·1•iac:io11i:s de un desarrollo de la 111isn1a c:o11.,·1r11ido como pura111ente 
racional con arreglo a fínes."x" 

Como vemos, la acción humana, como se ha señalado, es definida no tan sólo por 

conductas racionales con arreglo a fines. sino que entran. igualn1e111c. una serie de valores y 

pasiones que se ubican en conductas no racionales. es necesario. por lo tanto. la 

construcción de conductas lipo. que se convierten en un instn1111cnto de comparación de 

esas posibles desl'iaciones, advirtiendo que el método de la sociología es racionalista, 

aunque este razonan1iento no debe llevar a concluir que la vida hu1nana esta determinada 

univocan1cntc por factores de carácter racional.9(, 

2.1.1. - La sociología comprensiva. 

Max Weber rechaza el reduccionismo positivista y el marxismo vulgar e intenta 

comprender el comportamiento del hombre en sociedad"'. Weber trató de diferenciar 

claramente entre el campo de la historiogmfia y el campo de la sociología: afirmó que está 

última tiene un campo de investigación distinto al campo de la historiogratia. Según Rossi 

el objeto de la sociología está uconstituido por las 11ntfi1r111idadc.•·• de la <..:011d11cta J111111a11a en 

cuanto dotaJas de sc111ido~ es decir. por modos típicos de co111portan1iento accesibles a la 

co111¡>ro!11sión. ,..,, Teniendo cuidado de no equiparar tales unif"onrndades con las leyes que 

expresa la sociología positivista. 

La sociologia es comprensiva debido a que su objetivo es determinar el sentido de la 

conduela y poner en relieve sus uniformidades. Intenta destacar aquella acción social cuya 

c.:0111pre11sió11 i11ter¡wetatfra es importante para la explicación de una conexión social dada; 

es comprender la conducta de los indil'id110.1· participes de un acontecer social. Al respecto 

\\'eber señala: 

K'.' /bid . . p. 7. 
'"' ··No úchc. pues. inh.:tlll"Cl;;1rsc ~.:01110 un prejuicio rncionalistn Je la :.ll\.:iPlog1a. sill\°l si.'ilo c,,mo un recurso 
mc1úJicll.·· /hid .. p. 7. 
~) 1 El roch:vú los n'.Xmmus positl\·ist:L-.; q111.: utinm1hnn la L"XiSlL,1cia e.le un ,,rJcu social regido por h...·ycs: 
~·cunsiJLi·uha qw.: la C!"L"tlCÜ1 d..: 1:1 sucic.,Jogíu no cunsistm cn cncumrur k':'-"t.!S g.1..•11..:rnlcs úd compc.1rtamiL,1lO 
:-;ocial <l..: lo..; hombres sinu. m.Jcmüs. en upn:h"'11d1..."flo compr1..."Tlsl\·amcnh.: ... 11 d l"\..':"P'-"C.:tl\o UllllC"\tO dc 1111 
s1...T1lii.ln suhjc;.iyu c int ... 11lrct:irhl a In hl/ J\! In:-; hlc¡iJ..:s culttu-alc:-; 111:1..; g..:11..:rnk-:-..·· 'Ji,,'. M\llllnlS....'"11. 

•·( ... 0111prc·11.thi11 y tipo idL"al . . :· l..."11 .\/ll\" rrcher . ... ''I'· C"ll .• p . .25(,. 
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ºLa ciencia social que quere1nos pro111ovcr es una ciencia de realidad. 
Queremos comprender la realidad de la vida que nos circunda, y en la 
cun1 cst:1n1os in111crsos .. en su cspec!fh.-idacl~ queremos comprender9 por 
un lado. la conexión y sig11{/ica,·ió11 cultural de sus manifestaciones 
individuales en su configuración actual. y, por el otro, las razones por 
lns cuales ha llegado históricarnentc a ser así-y-no-de-otro- n1odo.H9 

Weber. igualmente. rechaza que los fines del conocimiento sociológico deban tratar a las 

denominadas formaciones sociales (Estado, economía, partidos, etc.) corno si fueran 

it~di,·iduos, con derechos y obligaciones; para la sociología comprensiva, por el contrario, 

esas entidades no son: 

''otra cosa que desarrollos y entrelazamientos de acciones específicas 
de personas individuales. ya que tan sólo éstas pueden ser sujetos de 
unn acción orientada por su sentido.··''-' 

Weber como principio exigió para el logro de la comprensión-explicación de un hecho 

individual significativo. la necesidad de construir conceptos típicos ideales y enunciados 

causales rigurosamente singulares del hecho individual bajo estudio; posteriormente según 

van avan7~'lndo sus estudios. concluye que se requiere para la comprensión de cualquier 

hecho individual histórico la producción de categorias, "éstas son también tipos ideales y 

111c:dins heuristicos. pero de contenido y extensión general, con la función de hallar y 

producir los mismos tipos ideales históricos; ellas son ahora la magnitud última. lógica y 

metodológica. de un nuevo conocimiento que Weber convencionalmente llamo 

.\tu:h1/o~ia."''15 

El sociólogo alemán parte del Sl!puesto que la acción de los individuos esté orientada por 

una conducta de carilcter racional. de acuerdo a fines, y sirve como tipo ideal para 

comprender la acción real influenciada por conductas irracionales de diversa especie. La 

conductn que le interesa a la so(;iología no es la acción individual, sino la acción social, 

esto es, la ocicnt:1da en ,·ista al compo11amiento probable de otros individuos. 96
• 

~ Pu:1r<1 R"ssi. · ln1r,~lut.·..::io1f· en Ma' \\'..:h1...~·. /:"nsayo.t . ... op. cit .• p. 29. 
:··: ~ .... 101' \Vdx:r. ··t.a oh¡didclw/ct'gnu-..;;itiva ··en Hn . .,.a_\ .. H .. . , op. cil.. p. 61. 
.... tvlu'\: W..::hcr. Hr:o11omia . ... "I'· c.11 .. p. 1 ~ 
9~ Lui:-. F Aguilur Villimuc\"H. ··f ,;.1 inno\"udún·· c...11 La idea .... op. cit., p. 635 . 
..... ··t .u ;10..:iún ~;i..•cwl. ptH .. ·dc -..cr. 1) rac1ont1' co11 '"n·glo a Jim.' . .,.: dctctminad~ por t:r\pcctati\.'ns en el 
C'-•t11¡~1,rlmnic11h' w11h1 de ,,J,.1ch1:-. dd 1111mJl1 c~h.:ritu- Ul"1t' de otros hmnhrc..-s ( ... ). 2) racio11a/ coll an-eglo a 
'"·,,/ores. dch:nn111:1Ja por h1 1.:rc'-'11c1a \;tlllSCh.::ntc i..."11 d ,-~1lor - Cticn. c:stélico. rclig.ioso. o de cualquier otra 
ti:11111a c11111u ""-' l.: m1t.:1T'l..::h: ·- prPp111 .\ ah~tlult' Jt: un.i Jch:nnina<la comJuctn. sin relación alguna con el 
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\V. 1Vlon1111sl!11.al escribir sobre In 1netodologi:i \vcheri:in:i. St.!ilala que In sociología explica 

el comportamiento social de los hombres. tomando como demento de explicación sus 

propias motiv:1cioncs subjetivas y el contexto subjetivo de sentido en el que se encuentra, 

siendo el individuo el único portador de un componamiento con sentido; este no se da 

ajeno o por enci1na de él. tan sólo sucede una interpretación distinta cuando el investigador 

se entrega a construcciones 111ctafisic.as.'J7 

Es importante enfatizar que la importancia de sus relaciones con otros hombres, resalta la 

acciú11 significativa d<!I individuo. Ese es el sentido de In construcción de una sociología 

con1prcnsiva, entendida en térn1inos \.veberianos corno: 

.. la ciencia cuyo objeto es interpretar el significado de la acción social 
así co1no dar, en su virtud, una explicación del rnodo en que procede 
esa acción y de los efectos que produce.'" 'J!< 

Weber señaló que la acción social reviste un aspecto significativo que le otorga el individuo 

que la realiza. así como un sentido que le dan el resto de los individuos en la sociedad. En 

esa forma, enfatizar en la ambivalencia del sentido de la acción social pues llega a hablar de 

una psicofisica. Toda acción social significativa se desarrolla en sociedad, por lo tanto 

tiende a ser reproductora de los valores sociales: contiene inhibiciones para acciones con 

orientaciones innovadoras. Por eso. este pensador resalta que lo importante es comprender 

con10 puede ··surgir algo nuevo en el mundo~ orientado corno está hacia lo regular y 

en1pírican1ente válido .• ,.. En ese sentido la acción social se explica a partir de: 

.. aquella conducta en la que el significado que n ella atribuye el agente 
o agentes entrnña una relación con respecto a la conducta de otra u 
otras personas y en la que tal relación deternlina el n1odo en que 
procede dicha acción.'~ 111º 

En tanto que los hombres actúan en la persecución de diferentes intereses materiales o 

afectivos~ es in1portantc clarificar cón10 las ideas y conccpttmllzaciones justifican ese 

n.·.~ullm.1<1. o -~cu purnmcntc en m..!ntns Je C'.""'I.! \'alnr. .11 ,,¡¡•<.11n1. c""p .. ·cwlm\.:nh! t.."1111..1ti\'a, det.:nninudn por 
ali:clOs y cstad1..1s scn1i111t.."lllak'S 11c1uah:..;, ..t J 11ud1e.:1011al: dch.:11nmmh1 Jh'r una ct1stumhrc urruig.nJn ·· Mux 
W1i.~¡,.._,-, Hcunomia .. .. op. c.:it .. p. 20 
Y7 1 (huc•. V..'. ~Aomm~n. '"Comprc11.'tiÚ11 )o 11po ideal. /\u:n.:a 'k la 111Chl<.i<'llll!ia de una ci ... ·n~ia social histórica 
en Mux Weber ... en .\fa.\· ll'eht•r .. . op. cit .. pp. 2-15-~7..t 
".)M r\'1ax Wchcr . .. , ... l1Hlt1ntlc:l'.H <le la m:c1(.n SlJClal .. en !.a (lCL'ltÍJI ."itJC.:Ju/: h'n.wl_\'0." m,•1odolcígicos .. .• op. cit .. 
p.¡ l. 
~· Mu:\. Wchcr. citado por Rcmhnn..l lk11J1,. \.."11.\.'11\' lli._.¡,,.,.,,,, dt · I' -1-l~ 
1111 1'.fox \\'d'lcr. .. l.u nuturalC'/a . . ·•• º!' t:Jt .. p. 1 1 
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actuar. ASi se llegan a dar cícnas coaliciones de intereses. entendidas éstas., como la 

persecul!ión de un grupo. sector o estmnento de intereses comunes. Las in1plicaciones que 

se derivan de este hecho no sólo se restringen al ámbito de lo económico y social, sino que 

se expresan. igualmente. en el ámbito de la política. 

En ese sentido. como lo seiiala Luis. F. Aguilar V., Weber llega a la conclusión que el 

punlo nodal del conocimiento de la sociología es la comprensión y explicación de la acción 

social. que se expresa en relaciones sociales. Para a partir de ahí sea posible la explicación 

de todas lns formas cognoscibles de la interacción social ya sean regulares y recurrentes o 

únicas e irrepetibles (históricas). 

2.2. - L.a neutralidad valorativa de la ciencia. 

llvlax \\'eber se enfrentó al problema de las valoraciones prácticas que permean en muchas 

ocasiones a los estudios sociales. intentó lograr que las ciencias sociales fueran neutrales 

frente a los valores. es lo que se conoce como la Wer{freiheil'º'. despolitizar e 

.d~sídeologizar a la ciencia. delimitar claramente entre los estudios de carácter partidario y 

la!'. conclusiones enmarcadas dentro de los estudios lógico-empíricos. 

El problema de la libertad de valores es separar entre una ciencia determinada por 

v':iloraciones. y una construida a partir de un principio lógico, por entero distinto a las 

cuestiones valorativas. esto es, la correcta distinción entre cuestiones puramente lógicas

empíricas. por un lado. y "valoraciones practicas - éticas o basadas en una concepción del 

mundo -. por el otro.'' 11
'
2 Lo anterior responde a la exigencia weberiana de que el 

i1wcstigador se imponga como deber absoluto, mantener inexorablemente claro ante sus 

oyentes o lectores, y lo que es esencial y parte de su honestidad intelectual, ante sí mismo, 

cuúlcs de sus afirmaciones "corresponden a hechos deducidos lógicamente, o 

cn1pirica1nente observados. y c.:uáles a valoraciones prácticas."'"10
J 

Al contrario de lo que seiialaban diversos autores de su época, Weber, rechazó 

contundententente que el investigador deba expresar su personalidad en la tarea 

1
"

1 11·, .. ·1/n·illo.•it ~ trm.Jucc ni cnsh:llann u1nlll m•Ulra/ulad vo/nrativa o libertt1el de valorocián. 
111

: tv1a' \V..:hcr. ··1 :t sentido Je la neutralidad \.'a/oratlva de las ciencias sodológ.icn'i y ~"mómicas (1917)" en 
/:"11.\tll"<.•.\·. , •• u¡;. c-11 .• p 222. 
J.i: /hui . . p. ~~J. 
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prolesional. esto cs. el tomar como un deber la defensa a ultmn7~~ de sus valores dentro de 

la investigación~ con lo cual se confundía las po~iciones política:; o ideológicas con los 

resultados empírícos de la investigación. cubriéndolos de un ropaje de falsa cientificidad. 

Weber fue conscíente de que los hombres conocen al mundo valorando lo. pero exigió entre 

Jos que se dedican a la ciencia una autorrc:.;tricción especifica~ la cual consiste en tener 

cuidado de no mezclar las cuestiones personales con sus conclusiones profesionales. 

Para Weber las ciencias, tanto normativas como empíricas, prestan un servício inestimable 

que es el señalar cuáles son las diversas tomas de posición ú//Ímas concebibles respecto a 

un problema práctico y dependiendo de esto. cuáles son los hechos que >e derivan de las 

mismas. Cuando. \Veber escribe sus ensayos metodológicos. existia el supuesto de que las 

ciencias empírícas no dcbian de tratar las ,-aloraciones subjetivas de los hombres como 

objeto de estudio. con el fin de mantener una absoluta separación entre los hechos 

empírícos y sus valoraciones prácticas; lo que se discutía, a juicio de Weber, eran los 

medios necesarios para llevarlos a cabo. cuando lo significativo y esencial era discutir los 

.fines~ ya que existía la presunción de que los fines son 1111í,~ocos~ cuando frecuentemente 

sucede que un fin aceptado es querido a partir de bases distintas. lo cual necesariamente se 

expresa en los medios. Sin embargo. enfatizó que el deha1e debía girar, precisamente, en 

torno de la elección ele los fines. en otras palabras: 

·'en tomo del sentido en que la valoración supuesta por el individuo 
puede ser 110 asmnida con10 un heclu1. sino convertida en objeto de 
c.:ritica cicntifíca.ºltl"' 

La díscusión enfatizó Weber no pretendía que las valoraciones practicas alcanzaran un 

est.:itus norn1ativo~ to importante era d1~cut1r si se podían abordar de una distinta manera~ 

sino lo fundamental es la \'alidcz del imperativo práctico en c11a1110 norma, por un lado, y el 

valor de verdad de una co111probación c111pirica de hechos. por el otro; lo cual es totalmente 

distinto. Le interesaba que no se atentara contra la dignidad específica de ambos, y esto 

sucede cuando se pretende unificar an1bns l.~sferas del conocin1icnto. 

Weber responde a los supuestos pre\alcc1cntes en su época, advirtiendo en contra de 

aceptar la unanimidad en cuanto confesiones u opíniones sobre cíertas valoraciones 

práctícas. que tenia el prnpósit0 de intentar establecer valores últimos que guíen el trabajo 

llM /hi,/. • f'. 2)1. 



42 

cien tilico. Rechazó que la ciencia deba encontrarle un sentido a la realidad. lo que puede 

hacer es dotarla de sentido. \\'eber negó la existencia de orden social o político privilegiado 

que permita dotar de un sentido unívoco a la realidad, por el contrario la ciencia debe 

impugnar los principios establecidos. La ciencia no puede conformarse en forma alguna en 

·in 1 es .. evidencias fücticas establecidas por convención", por más difundidas y aceptadas que 

estén en los medios científicos o políticos. Hay que convertirlas en un problema a 

invcstignr. 111s 

La diferencia entre los valores asumidos por los hombres en la sociedad, hizo afirmar a 

\Vcber. que es imposible imponer un valor como principio de explicación del devenir social 

y pensar que de éste se pueda derivar los instrumentos que permitan conocer unívocamente 

el acontecer social, debe reconocer, por el contrario, el politeísmo de los valores. 

La ciencia empírica puede enseñar tres cosas: los medíos indispensables para llegar a un 

fin: las repercusiones que puede tener tal fin y la concurrencia reciproca de múltiples 

valores ¡1osihlt.!s en cuanto sus consecuencias prácticas. Cuando convergen diversos valores 

prácticos, la ciencia no puede en forma alguna, ahorrarle al hombre la necesidad de decidir 

por cual debe pronunciarse, el individuo concreto es el responsable de las decisiones que 

tome al respecto. 

La discusión acerca de los valores prácticos, así como la lógica que le es inherente a éstos, 

permite señalar los marcos del problema en donde se mueve la ciencia empírica. Si bien la 

investigación científica no legítima en ningún caso las valoraciones prácticas, sí demuestra 

que 

.. en consonancia con la experiencia histórica, que son los intereses 
culturales y. por lo tanto, los intereses de \'alar los que indican la 
dirección también a la labor de las ciencias puramente empíricas."106 

tu:' l\111tx Vb.:hc.:r sc.,.¡1nlo al rc~"fl\..'Clo: --me opongo con In mayor cncrg.ín n In opinión &! q uc una ciencia realista 
d~ In i:licu. esto e~. In J~mostrnción de lus in1lu'-'11citL"' quc los conviccion~ éticas pn. .. "\·akciaites en cierto 
g11.1po de homhn:s lmn :-outti<lo <lc- porte de ... u...; di....'111ils condiciones de ''ida :-· ~icrcitndo a su \'eZ sobre estas. 
l'llh ... -<l1.~ Jur pl'1- r~sullm.lo una t!tica cap1lZ de decir ulgo m.A .. '"fC:.1 Je lo que dehe vuli.::r:· /bid. . p. 234. 

111
• /hid.. p. 2·l2. Est..: n.~..:onocimil.!nto de Wclx.-r de l(UC lns ,·aJon.'"S p.uimt el trahn_io no es totalmente ucw..-ptado. 

csis: iL.."rn.ln autnrcs que :-oci\alun que Ju labor del dL..>tttilico Lkh~ en todo caso .. pont...'T de lado los valores. y el 
trnba_il) ci..:nlllico, por si solo. producirá conclusiones de carñctcr cmpilico, Vt!a.sí" u Chnrles Tnylor. "'Lu 
11'.!lllrnlidad de la cicncrn política .. t...-0 La fl/osofla de la explicación social. Alun Rynn (recopilador). México. 
Bn:viuriLJS # :!61. F.C E .. l lJ76, pp. 2 l 8w266. 
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Una de las tart.!as de una ciencia en1píric:1 pmm nccesarian1ente por la it11¡n11ación causal de 

los procesos c111piricos. se tienen que hacer construcciones racionales. técnico-empíricas y 

lógicas que den respuesta a preguntas sobre el desarrollo de fenómenos y procesos sociales; 

est:i llmción la cumplen Jos tipos ideales_ 

2.3. - Los tipos ideales. 

La tar~1 de_ Ja sociologia comprensiva fue Ja elaboración de los tipos ideales de conducta. 

Esto permitió co'ntar con un esquema interpretativo de un tipo de conducta apegado, en lo 

posible. a una racionalidad de acuerdo a fines. lo que permite a la vez, derivar otros tipos de 

conducta que no muestran tan alto grado de racionalidad, por ejemplo, las referidas a 

valores. conductas de carácter afectivo y tradicional. Todos estos tipos de conducta están 

interrelacionadas entre si para entender una hay que tratar de comprender al resto de ellas. 

En una sociedad tan con1pleja con10 la n1odcrna~ es necesario refinar los instrumentos 

metodológicos que sirvan para la aprehensión de la misma. Esta es la importancia que 

tienen los tipo5 ideales. pues no es fortuito que en su obra más acabada y compleja como lo 

es l:c,,,wmia y sociedad destaque la importancia de los tipos ideales como un instrumento 

de v:tlor heuristit"o y un medio para la exposición de la peculiaridad de un fenómeno 

histórico o social. 

La sociologia comprensi,a. en la perspectiva de Weber, utiliza principalmente dos 

aproximaciones a la realidad. El primer tipo es el denominado tipo promedio, que es la 

recuperación de los puntos generales de cualquier fenómeno culturalmente significativo. El 

segundo es el ti¡w ideal. que es el realce de las cualidades esenciales de un determinado 

fenón1eno: 

··unilateral de 11110 o de ,·ario.\· puntos de vista y la reun1on de una 
multitud de fenómenos si11~11/ares, difusos y discretos que se presentan 
en mayor medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera 
csporádicn. fenómenos que encajan en aquellos puntos de vista, 
escogidos unilateralmente en llll cuadro c.:oncep111a/ en si unitario.'" to'7 

1
••

1 r-.1.,, \A,.'cl•1.r. "'l.:1 oh.1di\"iJa .. l c~1gnuscili,·n Je lu ci\..·uci:i "'ocia) y de lo política sociul .... (1904) t.~ Ensayos 
·'"'''" 111c1od·1l•• .. i!i11 .\ot'1•1/.igha. º!'·cit •. p. 79. 
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En su pureza conceptual no se identifica con ninguna realidnd existente. es una utopía que 

i111pulsa al investigador a cornparar en que 1nedida la realidad se acerca o se aleja a esa 

construcción conceptual. No reproducc.fie/111e111e la realidad, sino que resalta aquello por lo 

cual adquiere cierta relevancia o significación cultural; asimismo intenta aprehender la 

pureza conceptual de la acción sin defecto. plenainente congruente e idónea respecto de su 

fin. 

Sobre el tipo ideal hay que hacer diversas consideraciones: la primera es que no es una 

hipótesis. tan sólo quiere señalar una orientación a la investigación sobre los puntos más 

importantes a conocer de un fenómeno. pero esta orientación permite la formulación de 

hipótesis; In segunda es que de igual forma no es una exposición de In realidad, pero 

proporciona los medios para su representación. Es un concepto limite ideal, respecto al cual 

la realidad es comparada, y con ayuda de él. permite esclarecer los elementos más 

significativos de ésta. w 8 

Los tipos ideales permiten solucionar el dilema de la neutralidad valorativa de la ciencia, ya 

que posibilitan trabajar con fenómenos sociales, politicos o históricos vinculados a juicios 

de valor, sin que estos últi111os, presupongan una aceptación de su validez como tal. Tienen 

un carácter exclusivamente nominalista y por ello no formulan ningún juicio previo sobre la 

validez de la materia a trabajar. 

Los tipos ideales son en principio, construidos arbitrariamente desde el punto de vista 

formal, sin embargo se requiere de ellos una perfección lógica y una decantación 

conceptual. Por lo tanto ... por razones pragmático-epistémicas. es necesario construir tipos 

ideales de manera tal que sean adecuados para la respectiva finalidad de conocimiento a la 

que se aspira~ es decir~ tienen que ser adt.!c.:11ado.\· al comportamiento empírico concreto. 01 º'' 
Lo importante de remitirse ni valor de los tipos ideales en el estudio de los partidos 

políticos, es para comprender la construcción de su concepto, asi como. las tipologías que 

se derivan del mismo. Parafraseando a \Veber. el concepto de partido político que 

l•iM J~jl.!ff'lpl(1 dd u:-;o dt: los tipos iJ~ak.-s. lo~ J,1 \\.\;her. ct~amlo compara lns modnlidu<l~"='" confesionales que 
propiciorun d nucimii:nto dd i:~ilitu del enpitalismo. <lieicnJu .. n ... -currircmos parn dio u nut..-:>tro mCtodo di: 
sistcmuti.1.:ución \..tl tipo ... idea/e.\, siquiem en la n:ulidu<l histúrica s.:a dificil hallarlos. Pero es ju..">tamcntc lu 
impo:o;;ihili..111 .. t de truz.ar contornos precisos "'~ 1.1 rc.ali<lml lu que impon..: lu C'.'.dlL..;iva investigación de: SIL-; 
lillTIHL"' müs consccu~·nh.:s. crnno mr.:<lio <le cuptar <l..: 11101..lu 1rni.o.;. seguro sus clCctos ~l"--cilic(.'lS

00

• l""éa.'fc.~. Ln 
c.;lica prot1'.'i/t1llli.! y d e.<tf1Írilu de•/ ca¡11tahu110, op. di •• p. 1 15. 
1
''' \V. Monm1s11..."11, .. ( '0111¡11u1 ... it'm :i.· tipo ideal J\ccn.:a di: hl mcto<lolClg.ia d1..· una ciencia sucinl históricn "''fl 

r...ta-..: V\\:h ... .,. .. en .\fax 11·,_.hcr ... op. cit .. p. 2(,7. 
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con~truyó. no impoltando como la haya formulado. es una síntesis que emprendió con fines 

. cognoscitivos. 

Weber concluyó que el punto nodal del conocim1ento de la sociología es la comprensión y 

la explicación de la acción social. que se expresa en las relaciones sociales. para a partir de 

ahi. sea posible la explicación de todas las formas cognoscibles de la interacción social ya 

semi las regulares y recurrentes o i:111icas e irrepetibles. Por lo tanto se puede señalar que 

Webc:r había entrevisto la posibilidad de distinguir entre dos tipos ideales. los de carácter 

puramente individual y los de carácter general. los primeros tipos. son los que Weber 

emplea en sus estudios de carácter histórico. son construidos lógicamente con la función 

metodológica de procurar el conocimiento de acciones individuales o sociales de carácter 

singular con plena atención del contexto empírico de su ejecución. Un segundo tipo ideal es 

el que se puede identificar como un cuerpo categorial de conceptos que se caracterizan. 

especialmente. por ser herramientas metodológicas de investigación científica de las 

acciones sociales. posibilitando la elaboración de hipótesis explicativas de acontecimientos 

y movimientos sociales. no obstante la diferencia y la contingencia de sus contextos 

- singulares de su nacin1iento. 110 

En la construcción del concepto de partido político se pueden identificar claramente los dos 

tipos ideales. tanto los históricos como los sociológicos. El tipo ideal sociológico lo elaboró 

como elemento de explicación y comprensión del partido político. retomando en éste 

especialmente las características de los partidos modernos. en ese sentido se observa una 

tipología de partidos - tipos ideales históricos - que en algunos de sus componentes no 

tienen correspondencia total con el concepto del mismo. 

2.4. - Comunidad y sociedad. 

l\'1ax \Veber desarrolla en su magna obra. F:cm10111ía y sociedad, la diferencia existente entre 

comunidad y sociedad. la cual reviste importancia para el presente trabajo debido a que hay 

que ubicar históricamente en cual de éstas dos categorías surgen los partidos y las razones 

que explican su naci111iento. 

11
" 1 é;u.ce :i l.ms F. J\guilar Villunth:n1. ··La inno,·uciú11·: '-il /J, iclt•a de cienciasoc:ial .... op. cit. p.p. 660·675. 
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Por cornunidad se entiende ··u una relación social cuando y en la 
medida en que la actitud en l:i acción social - en el caso particular. por 
tCnnino 111edio o en tipo puro- se inspira en el .•ir.!lllil11i..:1110 subjetivo 
(afectivo o tradicional) de los participes de co11stit11ir 1111 todo." 111 

Los ejemplos más claros de comunidades existen en las sociedades primitivas y, por 

consiguiente. con poca diferenciación social. Donde la familia era el sitio de reproducción 

n1atcrial tanto en el sentido econó1nico co1no genético del término~ existía una lealtad por 

parte de todos los integrantes hacia esa comunidad familiar: al carecer de una 

diferenciación social o estamental, se fortalece un liderazgo familiar o tradicional. En ese 

ambiente idílico no se daban las condiciones para el nacimiento de divisiones y 

diferenciaciones que permitieran la existencia de organizaciones partidarias. 

Existieron desde la perspectiva weberiana motivos internos y externos que conllevaron a la 

disolución de la comunidad y su transformación en una sociedad. Dentro de la comunidad, 

el desarrollo económico va acompañado de una creciente diferenciación de las capacidades 

y necesidades materiales de sus integrantes El individuo para su reproducción social pone 

los ojos fuera del ámbito del clan familiar. por lo que se rompen las formas tradicionales y 

rigidas de la vida social. El individuo pretende gozar y dirigir las estructuras de producción 

y acumulación de la riqueza. Por ello, la diferenciación dentro de la estructura social 

adquiere, a los ojos de sus propios integrantes una connotación de normalidad. Nace. 

asimismo. la moneda. y con el debilitamiento de la autoridad doméstica. permite la 

acumulación y traslado de la riqueza hacia otros sectores e individuos. con el consiguiente 

naci1niento de clases sociales. 

La sociedad es por lo tanto una forma de organización social más compleja y diferenciada 

en su interior. compuesta por individuos que tienen, muchas veces, intereses contrapuestos, 

dándose así la posibilidad de coaliciones de intereses por causas comunes. La conducción 

económica y politica se basa. ya no en motivos tradicionales de lealtad hacia la cabeza de la 

familia. sino imperan los motivos racionales de constitución de la autoridad. 

Lo importante de esta diferenciación entre comunidad y sociedad es que la última conlleva 

un orden de dominación. y por tanto, de diferencias sociales y de competencia política, por 

la imposición de un proyecto político-ideológico. a través d.e la violencia y la significación 

111 Max Wchi:r. l!:cmwmia . ... op. cit .. p. 33. 
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cultural, ámbito en donde se desarrollarán los panidos políticos. independientemente de la 

orientación política que fundamente su actuar. Así. en la sociedad cualquier acción grupal 

está orientada por ordenamientos de carácter racional, lo que posibilita, el fortalecimiento 

de uniones de fin, que es el fundamento organizativo de los panidos políticos.'" 

2.4.1. - La socialización. 

En palabras de Max Weber los partidos politicos son.forma.\· di! socializació11. las cuales se 

pueden entender sólo en comunidades que poseen un ordenamiento legal y un aparato de 

gobierno dispuesto a hacerlo cumplir, esto es, en comunidades socializadas. 

Las formas de socialización se transforman según los contenidos de sus fines, existiendo, 

tres tipos de sociedad: a) que tiene su más pura expresión la motivación del intercambio 

mercantil. es la relación de compraventa; b) la unión racional de acuerdo a fines (aquí se 

ubica el partido político), y finalmente c) la unión de intereses de valores o de acuerdo a 

valores. es el caso de las iglesias y sectas religiosas. 

Como se observa. existen tres tipos principales de sociedades, diferentes entre si por el 

objetivo que persiguen. No es lo mismo hablar de una asociación racional de tipo moderno. 

que el referido a una asociación de tipo tradicional donde los fundamentos de dominación 

se apoyan, algunas "eces. en preceptos de tipo religioso. 

El actuar en sociedad está condicionado por los objetivos que se persiguen. En la 

democracia moderna de masas este actuar debe responder a reglas impuestas de forma 

racional. 

En las asociaciones existen diversos reglamentos que aseguran la obediencia de sus 

integrantes, también es cieno, que la mayoría de los estatutos y reglamentos de las 

asociaciones y de las instituciones no es producto de un pacto sino que ha sido impuesto a 

los adherentes. Esto lo denomina Weber como poder de imposición'". y puede ser el 

producto del consenso. a panir de lo que señalan los votos e indican las urnas electorales. 

11
: 1 (;a.~• .. "'. n Ginu ZnhluJn\·sJ...~· K .. Purrimo11ia/i.o;mo . ... op. cit .. pp. 59 a 60. 

1 u ··1ndu 1wdcr t..f\! 1mpc.1siciún se hnsu t...~ una inllut...TJcia l.!SJ"k!CÍficn. cnmhinnlc t..-n. cu<la cm.;o "''11 cuanto n ~u 
aknnc..: y a su índole. <l~ clominac:ián de hombre C('IOcrctos (profcta". n ... ~·t...~. ~i\nn..~ patrimoniulcs, ancillllos u 
c.1lnis calilicacion.:s ln1m,riticw•. füncic.mnrios. jctCs de purt1<lc.1. cuya in<lolc :-;c.x:ic.llógicn prcscntu t.."11onne 
Jivc..·rsi<l:u.I) ="C..1\lrt.! la ucciún {!fllpt1I JI.! los otros ·· M.a"\ \\'cbcr, ··:-;ohrc algunns calL"g.Orias de In sociologiu 
ct1111pn.:nsi\'~1·· L"11 En.~a.~vH . ... op. dr .• p. 217. 
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Los estatutos de las asociaciones. que va desde la asoci:ición 111ás in1portante de nuestro 

tien1po: el. Estado. tiasta las asociaciones políticas llamadas partidos. los cuales muestran 

los motivos' racionales que fundamentan el sometimiento de los adherentes. Cada poder de 

imposición tiene un fundamento distinto. de tal forma que no es igual el que se apoya en la 

tradii::ión. el carisma o en fundamentos de carácter racional-legal con sus respectivos 

, detentadores del poder. La obediencia a los estatutos o la constitución de una asociación se 

- puede deber a un temor basado a una coacción fisica. ejemplo de esto, es la llamada 

violencia legitima de parte del Estado; pero esto no es el criterio que explica la obediencia 

de la mayoría de los integrantes de una asociación. Se obedece más por la obligación 

s11/~jc1iva que comparten todos. 

''En cuanto a ello suceda en promedio o aproximativamente, la 
do111i11ació11 descansa en el consenso de la legitil11idad.'' 11

-1 

La historia de la constitución de las asociaciones va desde la simple banda armada que se 

dedica a rapacerias hasta la asociación politica por excelencia de nuestro tiempo: el Estado. 

Weber deja inacabada la relación existente entre el Estado y los partidos políticos, pero se 

deduce que son dos tipos distintos de asociaciones. Una premisa b3sica para que existan los 

partidos es que debe estar consolidado un Estado bien diferenciado. en donde las luchas 

pam alcanzar o preservar el poder estatal haga que los hombres se organicen de acuerdo a 

las formas de socialización existentes. Max \Veber define a una sociedad como: 

"una relación social cuando y en la medida en que la actitud de la 
acción social se inspira en una con1pensación de intereses por motivos 
racionales (de fines o valores) o también en una 11niú11 de intereses con 
igual n1oti vación. ·· 115 

En este sentido se define a los partidos políticos como.fh1111as dc socialización, que sólo 

pueden existir en comunidades que poseen un ordenamiento legal y un aparato 

gubernamental dispuesto a hacerlo cumplir. esto cs. en comunidades soci:llizadas. Existen 

diferentes tipos de socialización que. a la vez, condicionan la forma que toman los partidos 

politicos. 

Las fonnas de socialización se van transfonnando de acuerdo a las motivaciones últimas 

que congregan a sus adherentes. existiendo a juicio de Weber tres tipos de sociedad: La 

11 ~ lhid . . :!IX. 
11

" f\.1as Weber. ··cunixptns :~ociulúgicos fünd;:imcnlalcs .. 1.."11 /:"ccmnmía .. .. op. ci1 ... p.:l3. 
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que se expresa en el intcrcarnbio n1ercantil: la 1111iú11 rac:ional de acuerdo a.fines en la cual 

se puede identificar al partido político. y tin:tlmcnte. la union de intereses de acuerdo a 

va.lores. 

Existen tres tipos principales de socialización, pues lo que las diferencia entre sí, es el 

objetivo que persiguen sus integrantes. Si bien el partido se ubi=. en lo fundamental. en la 

unión racional de acuerdo a fines. sus rupturas cismáticas de los mismos, pueden adquirir la 

forma de unión de acuerdo a valores. 

Los integrantes o miembros de una detemlinada asociación actuarán de acuerdo a los 

intereses que persigan. Por ello. no es lo mismo referirse a una asociación racional de tipo 

moderno. en donde todos los integrantes esperan una actuación promedio, no tan sólo de los 

integrantes de la propia asociación~ sino igualn1ente la n1isma orientación y 

comportamiento promedio de los integrantes de asociaciones similares. Por el contrario, 

una asociación de tipo tradicional basa sus fundamentos de dominación en preceptos que se 

han considerado válidos de acuerdo a la tradición o en preceptos de carácter religioso. No 

obstante, la asociación política más importante, el lútado, no se define a partir de los fines 

que persigue. debido a que estos pueden ser de una gran amplitud desde la protección e 

impulso de las actividades artísticas hasta la seguridad en determinado territorio. Lo que es 

deti11itorio del Estado. sin serle exclusivo, es la coacciánfisica. 

Otras asociaciones políticas intentan influir en el accionar político del Estado a través 

fundamentalmente del consenso. Es el caso de los clubes y partidos políticos. En ese 

sentido la particularidad del Estado es el monopolio de la violencia legitima. El Estado 

tiene la caracteristi= de ser un instituto racional. debido a su pretensión de hacer valer sus 

ordenamientos para todo aquel individuo en quien. según Weber: 

.. _,.11 den determinadas características externas (nacimiento, estancia, 
utilización de determinados servicios). con indep,endencia de si - como 
en la unión - entró o no por decisión personal.~" 1 6 

El partido político como unión voluntaria se integra tan sólo con los interesados en la 

empresa política. por lo tanto. sus ordenamientos son aceptados voluntariamente por sus 

afiliados y se restringen tan sólo a ellos. El actuar en sociedad se condiciona a partir de los 

11
'' lbid •. p.42. 
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objt!tivos que se persigan en ella. En la clen1ocracin rnodernri dt:! nu1sas este actuar responde 

a reglas i 111pucstas de íonna racional de acuerdo a fines . 

... Denon1ina1nos actuar asociado (actuar en soc:ieclad) a un actuar en 
comunidad en la medida en que 1) se oriente. con sentido. hacia 
expectativas alentadas sobre In base de ordenamientos. 2) cuando el 
es1a1111n de estos se ha realizado de rnancm pura111cnte racional con 
relación a fines. con nliras al actuar de los asociados esperado corno 
consecuencia y. 3) cuando la orientación pro\lista de sentido se 
produce .. en lo subjetivo, de nmncra racional con relación a fines.u 117 

Cuando participan en una asociación - con10 es el caso que nos ocupa -~ los miembros 

tienen diversas n1otivacioncs subjetivas: aunque lo importante es el chane.: que tienen para 

que el resto de los integrantes se comporten de acuerdo a un orden promedio. Esto es lo que 

consolida y da vida a las organizaciones políticas es el orden instituido pues proviene de los 

111ientbros que se traduce en una conducción autónoma de la organización. 

La importancia de una organización autocéfala. es el que no exista tal chance de 

comportamiento en ésta. lo cual haría imposible su nacimiento y su actuar con 

organizaciones de caracteristicas sin1ilares. Veamos: 

"Tipo ideal racional de la asociación es para nosotros. 
provisionah11cntc. la 1t11ió11 de.fint!.,. es decir un actuar en sociedad con 
un ordenamiento del contenido v de los medios de la acción social 
con\'t!Uido por tnclo,· Jos participa.;tcs de manera racional con relación a 
fines. Cuando convinieron e) ordcnarnicnto (o lo estatuycron). los 
actores asociados. en el caso de la racionalidad típico-ideal. estipularon 
también. de 111anera subjetivamente unívoca. qué acción, cu1nplida de 
qué modo. por parte de qué personas exactamente. o bien de qué 
personas a elegir de detem1inado modo (los órJ<anos de la 1111ián). debe 
ser de l"t.!.\pnnsahilidad ch~ fa 1111ión y qué se111ido ha de tener esto para 
los individuos asociados. es decir. qué consecuencias tcnd1U para 
ellos ·· 11

• 

Las uniones de fines señalan igualntentc que bienes son de b asoclactón. las operaciones 

necesarias para cumplir con objetivos fijados y las posibles proh ibicioncs dentro de la 

asociación. Ese actuar orientado de acuerdo a la posibilidad del comportamiento promedio 

del resto de los integrantes. Weber lo denomina un actuarasoc:iat/1·0 que se puede expresar 

en un pacto. Los partidos políticos por ser organizaciones que perduran a largo del tiempo. 

117 tv1ax Wchi:r. "':->ohrt.: ulg.unus ~.:.nh:11unas ,fe la s..>ciologiu c•1mprcnsin1 .. L,I h'u.'"' vH- ... op. cir .• p. 191. 
ll!'f /~id .. p. 195. 
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son en1prcs;1s políticas de actividad continuada. esto es. no tienen carácter etin1ero. Esto 

significa que independientemente de la rotación de sus integrant,s. la asociación perdura 

n1anteniendo sus rnisn1as características. 

"Estipularon por último. qué órganos de la unión, bajo qué condiciones 
y a través de qué n1cdios debian .:ipuntarse para el 1nantenitniento 
efectivo del ordenanliento convenido (aparato de c:ot"''·iú11)."'

11
'
1 

Los partidos políticos siguiendo Ja lógica de Ja unión de fines, tenderán a dotarse de las 

siguientes instancias para poder cumplir sus objetivos: a) un ordenamiento interno, b) una 

fomm de elección de sus órganos dirigentes; c) una delimitación de los bienes con Jos que 

cuenta Ja asociación. y finalmente d) el establecimiento de un aparmo de coacción moral o 

físico. 

Weber advierte que pueden existir asociaciones efimeras, actuantes sólo mientras alcanzan 

una meta inmediata, por Jo tanto. para su pennanencia es necesario: 1) un pacto de reglas 

generales (orde11a111ie11to); 2) la existencia de órganos propios laparatv de co11d11cció11). 

Los partidos políticos. sin excepción, se dotan a si mismos de un programa político. un 

ordenamiento interno y estatutos. con los que rigen a la organización en Jos cuales plasman 

sus metas a alcanzar. Por esta razón al construirse un partido se presentan una serie de 

diferenciaciones hacia su interior. entre los que mandan y Jos que obedecen. Así. nacen las 

direcciones de Jos partidos. 

Si bien nunca se desarrolla a profundidad Ja relación existente entre el Estado y los 

partidos políticos, se debe entender que en esencia estas dos instituciones son dos tipos de 

asociaciones diferenciadas; para la existencia de los partidos es una premisa inexcusable la 

existencia de un Estado consolidado. Ahí. donde las luchas para alcanzar o preservar el 

poder estatal haga que los hombres se organicen de acuerdo a las fomms de socialización 

existentes: "Un proceso paralelo se desarrolla en el nivel de Ja socialización política. El 

nuevo dato sociológico es la formación de los grandes partidos de masas. que registrarán 

también esta inevitabilidad de la burocratización y la mediación especializada."',., 

11
'' /bid . . p. J •J6. 

D• Norn Rnblllnik.01: ,\fax lli.•ht•1: . .. up. dt .. p. l 7X. for ulra parte. \\'cbcr Jdine oi l:is a:-w..,ci:icioncs polílicas 
··no s4.·,10 u nqu..:llus soporl..: Je In co:...::.;iún considl.·rnJ:1 como h.:gilima. :-;ino tumbi ... ~. por ejemplo. n pm1i<los y 
cluhe.~. con prch .. "O:-..ión de intluir t.'fi11 \"iOk'"tlciu. SC1J.llll ~11s propia"' Jcclaracionc~) l.."11 lu ncción politica d\! la 
usocmciún." Mnx W~hcr. Eco110111ia . ... op. ci1 •• p. -l5. 



Los partidos poi iticos ·se basan en el consenso de sus integrantes: son uniones voluntarias. 

por esto en el capitalismo se desarrollan y representan una ruptura con formas de 

dominación precedentes, por ejemplo con la sc1iorial. donde las relaciones de lealtad 

política y obediencia se fundamentan bajo prect·ptos de caracter religioso o del derecho 

cotlsuetudinario. 

2.5. - Tipos <I<' dominación. 

Para entender la construcción teórica que desarrolla Weber sobre los diversos tipos de 

dominación que se pueden identificar en la historia humana. hay que partir de una 

observación que hace Reinhard Bendix sobre lo> tres componentes de la vida social que 

son: la autoridad. el interés n1aterial y las orientaciones valorativas. 12
' 

Un ~iemplo de lo anterior es que al elaborar sus e<tudios sobre religión Weber señala que 

existe una notable influencia. 1nás no única. de las ideas religiosas sobre el con1portamiento 

y el desarrollo económico de las sociedades dond., tienen hegemonía. lgu:olmente, se puede 

desprender de estos estudios la influencia que tienen los ontcreses materiales ligados a la 

econon1ia y a la acun1ulación de la nqueza social sobre las ideas religiosas. Esto influye en 

la fom1a en que se organizan y socializan los hombres, sus posibles divisiones y alianzas 

que establecen para la consecución de sus intcrc.;es. Los intereses seilalados. así como las 

orientaciones valorativas que impulsan o inhiben ciertos co111portamientos en sociedad, 

permiten que la autoridad tenga ciertas características distintivas: permite también, abstraer 

de la realidad ciertos 11¡10-' de do111i11aciá11. l:t cual debe entenderse como "la probabilidad 

de encontrar obediencia a un n1andato de dcter111111ado contenido entre personas dadas.ni:?:! 

Los tipos de dominación son importantes para el tema de la presente tesis, debido a que en 

ellos se identifican ciertos tipos de partido>. Por lo que \Veber resalta que. 

•'"lJna asociación es fie111pr:! en algün grado asocitu:irín de do111inaciá11 
por la simple existencia de su cuadro admmistrativo. La peculiaridad de 
esta asociación estü dctenninada por la ti.lm1a en que se adrninistra, por 
el carñctcr del círculo de personas que ejercen la administración. por 
los objetos administrados y por el alcance que tenga la doininación." 1

,_, 

1 ~~ 1 id. R1..·111lwrd Jkmli . ...,._.\/o\· W,•h,•r. ap. cit •. pp .1•~1--C
¡__ ;vfo...,. \Vd-.\.'.r. H<:rm11miu .. .. op. cit ... p . .t:l. 
1,:\ /f,/d . • p.-t:!. 
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En un tipo de dominación como es la dominación racional (autoridad legal). se puede 

identificar el origen de la organización política que llamamos partido. Y es en ella donde 

florecen todas sus potencialidades organizativas y de conducción gubernamental. 

Se ha señalado que cuando a Weber lo sorprendió la mue11e. elaboraba un estudio sobre la 

racionalización de la vida social. expresión de un proceso de socialización más 

pronunciado. 

Pasando así. de formas de socialización más elementales y flexibles como son las que 

existen en la dominación tradicional. hacia fonnas de socialización mas fuertes y complejas 

como las que existen en la dominación de carácter racional. ··creía en aquel entonces poder 

constatar bajo el aspecto histórico-universal un progresivo proceso de desarrollo hacia una 

socialización cada vez más fuerte desde el punto de vista funcional racional y en verdad 

con independencia de la respectiva posición subjetiva de los afectados. En otras palabras, la 

tendencia a la formación de ordenamientos sociales y políticos puramente legales y 

forrnales de carácter predominantemente burocratico le parecia. vistas las cosas 

universaln1entc, algo tan poderoso como irTevcrsible."" 12
" Aunque, es pertinente hacer una 

aclaración .. él nunca señaló una sccuencm lógica de desarrollo social. sien1pre rechazó un 

historicismo 1 in cal sobre lo que ha sido el devenir de la sociedad. 

Como se anotaba anteriormente es el capitalismo al que se puede identificar con la 

dominación de tipo racional. pues es la forma más compleja de dominación y es donde es 

posible rastrear las condiciones necesarias para el nacimiento de los partidos politicos. Es el 

Estado moderno capitalista. producto de la administración burocratica que se apoya en el 

expediente. en el funcionario profesional, y según sus palabras la .. forma más racional de 

ejercerse una dominación". en el sentido de exigir una disciplina, continuidad. precisión y 

confianza tanto para el soberano como para los dominados. En esta fom1a de dominación es 

donde surgen las asociaciones políticas modernas: 

'"El desarrollo de las formas 'modernas· de asociaciones en toda clase 
de terrenos (Estado .. iglesia. ejército, partido, explotación económica, 
asociación de interesados, uniones, fundaciones y cualesquier..i otras 
que pudieran citarse) coincide totalmente con el desarrollo e 



inc1·c111ci110 crecientc..~ de la ad1nini~tr:u. Hlll h11r,,c.:1Yi1iccr su apnrición es~ 
p~Jr ejen1plo. el gcnnen del Estado 1n0Ut.!n10 occidental."' 11~ 

L:t importancia.que revisten los tipos de dominación para entender el concepto de partido 

· polítié:o:weber"iano se debe a que el partido es un producto de la dominación legal. que sin 

~er, ~iccesari3_1ncnté equivalente se puede identificnr a ,gros.\·o n1odo con el capitalismo. 126 

."Veber no basa los tipos de dominación en factores económicos. elabora una periodización 

de. la sociedad a partir de las diferentes formas que ha adquirido el cuadro administrativo. 

éste tiene una serie de ordenamientos generales '"'Yº fin es el encontrar obediencia de los 

hon1bres hacia esa relación de don1inación. no in1portando los niotivos que impulsen a tal 

cuadro. racionales o afectivos. 

Empero. existen diversos tipos de dominación. pero las más importantes son las que 

designa el autor como formas de dominación legitimas, debido a la forma en que se 

justifican ante los dominados. El cuadro administrativo. condiciona el tipo de lucha política 

. que existe en éste y conforma a los actores políticos de tal confrontación. pudiéndose 

identificar una relación entre los tipos de dommación y los partidos políticos. Así, por 

.. ~jeínplÓ. cuando ~e menciona al partido de notables esa forma partidaria responde a las 

fom1as de dominación donde 1'13 honorauores '"' son los principales actores de la vida 

política. Con la democratización de la "'cicdad. entendida como la nivelación social. la 

. reducción y la alternancw en el poder de ma11d0. los notables son excluidos como los 

. pri.ncipales actores de la politica. 

Hay que seiialar además que con la part1c1pacion de las masas en la política. a partir del 

supuesto de una igualdad social y un derecho de todos los ciudadanos a gobernar. las elites 

politicas se transforn1an. r\si. con la con1plc.11z.ación del Estado de masas. se requiere de un 

grupo de hombres que se especialicen en b administración y conducción política del nuevo 

t:~ l\.h1'.\. Weber. l.!."c.:1u1omlÍt1 .. "/' ni. p. 1 -x 
i,:.; f\1ux \Yl.:ht.:r hnhh1 (;u..: :1 lo l;iq..!u de I:: l11slo11-i:i ... ,·,¡,t h:1 .._ .. ,1,11do d <..:o.1pit:1ils1110. Dividi'-~Jolu entre el viejo 
y 1111..!\"•• cupi1ah~111u u (1ccidcn1:1I. l.."':•ll.: ul11111.1 l:arm..:t..:11/ad1 • ih •r la 'irg.nnizaciún rnciunn1-cupito1ista del trabajo 
lihn.·. J Id . . l111rnducc1un u f.o .. ·11C11 /11Y1/e\f11111e _l"t'/ "·"J'irl/11d,1 cap11ahw110. op. cit. 
1: 7 rvttts Wd11:r dclinc u lo:-; lmlltll'(l/ÍOl'l"li comn .. ,ll, que ohtii."lll.."11 ingr~os sin h."11<..T relnli\'Unl<.."11lC necesidad 
1..k: tr11h1!inr u los qui.: t1hti..:111.:n in~!\!~'~ di..· tal li)rn;a qu..: p1t1.."'t.li.:n Ji...~i.."1np1.!11nr las limcioncs de gobierno ni 
1nnrµi...-n dl! su (c\'cnll1al) uc1t\"id:1d prnl;,._.,h'll<ll. i.:11 1.11110 qtn.: d 1111s11h1 tiempo - como ha implicado :-.;t.."tnprc 
tu.k• ingrest.1 ~10 truhu_j~1- :1 .. l\•¡11;111 en \11!11~· Ji.: -..11 ¡11,~ii.:1111: \.'l.:l•1tn111ien. un n1lxio de \'ii.la que les otorga el 
··prc,..tig.io"" ~iciul de un h1111· ·r , ... 1:mwn1:1l · ._ h• .. ~k-..;1111;i al ... ·1e1i::...:in d1..• la donunuciún.". Economía . ... op. 
ci1 •• p. 702. 



55 

Estado. Este es el contexto en el que surgen los pnnidos políticos 111oclernox. El funcionario 

sera el nuevo encargado de 111ancjar tanto al partido co1no al Estado. 

En cada tipo de dorninación se corresponden diversas fonnas de sociali7 .... 1.ción que se 

expresan en la .li1r111a en que los hon1brcs si_~ organizan para la conservación o la 

consecución del poder estatal. sin que esto signifique que exista una necesaria 

correspondencia entre el tipo de partido .v las formas de dom111ación. Los tres tipos puros de 

don1inación legitin1a delineados por \\'ebcr son las siguientes: 

1. De carácter racio11al: que descansa en la creencia en In legalidad de 
ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados 
por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal). 

::! De carácter trad1cio11a/: que descan~a en la creencia cotidiana en la 
santidad de las tradiciones que rigier'>n desde ticrnpos lejanos y en la 
legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la 
autoridad (autoridad tradicional). 

-1. De carácter c.:ari.H11ú1ic:o: que descansa en la entrega e:-<traordinaria a 
la santidad. heroismo o ejemplaridad de una persona y a las 
ordenaciones por ellas creadas o reveladas (llamadas) (autoridad 
carisn1útica) ... l:!s 

El tipo de autoridad traerá aparejado su aparato administrativo y el usufructuario de tal 

adn1inistraclón: la autoridad legal. al funcionario: la tradicional. al sci'lor: la carismática~ al 

caudillo o profeta. 

En la democracia liberal y sus formas de represe11tación, el pai1ido politice se convierte en 

una pieza esencial en la altemancia política. Max \Veber analizó la consolidación de ésta y 

elabora una serie de conclusiones interesantes. En primer lugar en la de1_i1ocracia directa 

(por ejemplo los cantones suizos). la presencia del partido político no <-"S necesaria. ya que 

el pcquefio nún1ero per111íte que los notables sigan teniendo una clientela politica que 

pern1ita asegurar su elección. En la ,/e111oc.:raci,1 de 111a . .,,·as,. el Estado adquiere nuevas 

funciones que no permiten espacio para el dile111a1i.w110. surgen. así. los funcionarios 

políticos, tanto en el Estado como en los partidos politices. Se inicia asi el proceso de 

burocratización que afecta diversos llivelcs ele la sociedad 111oderna. proceso de 

racionalización de la administración que llega hasta los partidos. La política como terreno 

exclusivo de los notables se convierte en algo obsoleto. La den1ocracia de n1asas impone 

requerimientos, para los cuáles los notables no est.in preparados. El partido de notables es 

·~ /bid. p. 172. 
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rcl~g~do por el p:1rtldo .d(! 111as:a~: vHli?. decir. el cnmbio del que \'ive pam la política~ por el 

que 'ive ele la política. 

El p:111ído político no es la e'<cepción en esa tendencia que observa Weber en el capitalismo 

moderno .. Los pan idos tienden. aunque se reclamen de la democracia y el socialismo. a la 

hurocffitiza\.'.'ión. al igual que otras instituciones de la sociedad de n1asn.s. No hay que 

olvidar que influyó en los trabajos de Roben Míchels sobre la burocratización de los 

pan idos politices. señalando a esa tendencia como algo inherente a la sociedad de masas. 

"-Pues si la ndnlinistra.;ión buro~rática es en general - cacteris paribus
la más racional desde el punto de vista tccnico-fonnal, hoy es, además, 
sencillamente insepamble de las necesidades de la administración de 
masas (personales o matt!rialcs). Se tiene que elegir entre la 
b111·oc.-ra1i:<u. .. ·itj11 y el di/e1a1111.\·1110 de la adnlinistración; y el gran 
instrun1ento de In superioridad dt) In adrninistración burocrática es éste: 
el .\'aher ¡>r1di•.•'lional e.,·¡1eL·iah:aclo. I:!'~ 

Existe una concepción de Max \Veber de una racionalidad que recorre el capitalismo, es un 

et/10.v que se expresa tanto en el teireno de la política como en el del arte. Las ideas y 

se.ntimientos son los que delinearan a la sociedad moderna. Esta sociedad no es tan sólo un 

pro~ucto de unas relaciones sociales que se condicionan mutuamente con la estructura de la 

111isn1a . 

. Los tipos de dominación ;;e legitiman ante la sociedad de di,ersas maneras: la tradicional, 

como se ha señalado. se basa en las tradiciones o mandatos divinos; la carismática. en la 

fuerte ascendencia de los lideres o profetas para la consecución de un fin último, y 

finalmente. la dominación de carácter legal que fundamente su legitimidad en la creencia en 

la legalidad y racionalidad de las reglas establecidas. Una legitimidad que en las formas de 

representación y cambio de las elites politicas se basa. fundamentalmente, en los procesos 

electorales. en donde. el partido político de;arrollara todas sus potencialidades. 

•=-· Jl•ul. p. l 7X. 
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CAPÍTULO 3 

EL PARTIDO POLÍTICO EN EL PENSAMIENTO WEBERIANO. 

3.1. - El parlido polilico: esbozo hislórico. 

En sus dilerenles estudios sobre religión. cconomia y derecho. Weber recurrió al método 

comparativo. por medio del cual resalta la peculiaridad de los objetos históricos tratados. 

Debido a la importancia cultural que le otorga el investigador a cienos fenómenos sociales 

estudiados, es un esfuerzo por obtener. a partir de los fenó1ncnos históricos. intelecciones 

de valor universal y llegar a resultados que tuvieran consecuencias inmediatas para la 

orientación racional en el propio prcscnte. 1 

Los valores culturales que permiten resaltar la unicidad de los fenómenos históricos, no son 

de ninguna forma objetivos en el sentido que existan con independencia de la visión 

sociocultural del investigador; éstos. por el contrario, se derivan de determinaciones 

absolutamente decisionistas de su personalidad. Cuando Weber teoriza sobre la historia de 

los partidos políticos, se basa esencialmente en los tipos de dominación legitima para 

destacar su desarrollo. así como explicar sus ca.racteristicas peculiares. Esto le permitió 

hacer una serie de reflexiones sobre las principales caracterist1cas de los partidos aunque 

también lo enfrentó a una limitación sobre lo que es definitorio de los mismos'. 

Su historia de los parlidos~ es más bien un anUlisis critico de ellos. asi como su respectiva 

interpretación a la luz de los valores políticos y de dominación que le interesaron. 

especialmente en los últimos años de su producción intelectual y hay que entenderlos 

dentro de la metodología que desarrolló, en la cual. un medio auxiliar del pensamiento 

lógico fue el tipo idc!al que construyó sobre la base de la acentuación unilateral de ciertos 

aspectos de la realidad y/o de la historia para permitir su aprehensión. 

Weber identificó organizaciones que denominó partidos desde lus tiempos de la Grecia 

Clitsica, al señalar la existencia de las organiz.aciones de los oligarcas y de los demócratas: 

1 '-'\"lfg.ung: ~1nmm~n. ··1 Jistoria ~1cit,lú~ic:1 ~ socioh'!-!in 111:...'.lll·u.:.a ....... ·11 .\/u\· ll"t·her. •J¡>. cll •• p. 218. 
= ··Ma' \Vch..:r lrn ingn. .. ~aJo en la historiad\! In c1c1a.:ta 111• c1,1111i lustona<ltir s111u como d fundndor de la 
St~iologüi 1nodl."tllll ( 1 Sin cmbaq.!t'. 10 ... los sti:... cscntP.-. c-.t:in ..¡11tur;.1J"' de matcriul hislóricu Y sun 
s1111wm ... -nh: 1icos en i111portm1h..~ 1.1hsc1Ym.:1on"•s hi:-<lúnca..,.·· /hui . . p 2 1 > 
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asimismo es conocida su asC\eración sobre la existencia de partidos en las ciudades del 

Renacimiento Italiano. como es el caso de Florencia en el siglo XVI. 

Sin embargo. sus estudios sobre la dominación y sobre la racionalización del Estado. le 

llevaron a concluir que sólo pueden existir partidos en comunidades socializadas, donde se 

ha consolidado un aparato de dominación diferenciado respecto al resto de la sociedad; 

nacen. paralelamente los profesionales de la administración y de la política que tomarán en 

sus manos las riendas de conducción del Estado. y por consecuencia. de los partidos: 

''Sólo pueden existir partidos dentro de comunidades de algún modo 
socializadas. es decir. de comunidades que poseen un ordenamiento 
racional y un aparato personal dispuesto a realizarlo. Pues la finalidad 
de los partidos consiste precisamente en influir sobre tal aparato y, allí 
donde sea posible. en componerlo de partidarios." ·' 

En los tipos de dominación política basadas en el señor feudal o en dominación de carácter 

patrimonial. esa división no se expresaba en forma tan nítida. "La preeminencia de una 

racionalidad de tipo material en el patrimonialismo y la subordinación a la tradición y al 

arbitrio son factores que afectan profundamente las posibilidades evolutivas del capitalismo 

y del Estado moderno.··• Tan sólo en el Estado moderno, producto de la racionalización de 

las relaciones de poder. es cuando se produce, lo que Weber denomina como la separación 

entre el cuadro administrativo (empleado u obreros de la administración) y los medios 

1nntcriales de la adn1inistmción. 

Las formas de representación que permiten la existencia de partidos premodemos son, en 

esencia. de carác:er estamental. No existe la posibilidad de autonomía del representante 

respecto a los intereses del estamento a quien representa; sólo con la consolidación de la 

representación libre. donde el representante, generalmente, es electo a la vez que es 

autónomo respecto a los _electores. es como se constituyen las bases sociales para el 

n:1cimiento de los partidos políticos y de los sistemas parlamentarios, pues el partido 

··no está ligado a instrncción alguna, sino que es señor de su propia 
conducta. Sólo necesita atenerse con carácter de deber moral a lo que 
son sus propias convicciones ohjeth•a.\", pero no tener en cuenta los 
intereses particulares de sus delegan tes. n;'ii 

:i l\.1a' \\\:her. ··1.:is C<'llllllllÜmJ..:s políticas .. c...,1 Hnmomio ysociedml, op. cit.~ p. 693. 
-1 li /.al..,lud11\~k~. /'alri111011ia/i.\wo . .. "!"ni. pp. 74-~X. 
~ \\\.·1'..:r s ... ·nala t(th.! S'-'~ún las e.::-;lructurns de.: Jomim1ciún. lu r1.:pn.~~tnción puede tomar varia..;; forma.o; típica..oe; 
'-111..: ""'11 a) Ue¡we{ót•11111cio11 aprnpiatltt. 1:1 d..:n.:cht..\ J~ n ... -pn ... ~ntncilln es npnlpiodo y se identifica can la 
Ju11111111cil·,11 put1;:u-cal ~· c01ri:-.1rniuca. por e.h .. -mplo. j .. .;qUI.!:>.. monnrc..1s • ..:te.~ b) Represe11tació11 estame11ta/ 
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La representa.ción libre permite In consolidación de los partidos. Cumple así la función de 

ser los instrumentos por los cuales se presentar:ín los candidatos a determinados puestos. 

Ahora bien,.la sociedad de masas y la transformación de la base económica de la sociedad 

capitalist:i, permitió que la representación de carácter estamental caducara. Los nuevos 

requeriinieútos. políticos ~· de representación de la época moderna, hicieron posible la 

consolidación de los que estiln dc•111agúgica111e111c: dotados para adaptarse a una política en 

donde las masas deben tomarse en cucnta. 

"En lugar de la oscilación entre la obediencia al carisma y la obediencia 
a los notables. aparece ahora la lucha de la organización burocrática 
contra la jefatura carismática del partido. Cuanto mas desanollada está 
la burocratización y más dependen de la dirección del partido las 
prebendas directas o indirectas y las oportunidades para conseguirlas, 
tanto 1nás fi.iciln1ente cae en n1anos de los e . ..,pecialista.\· tal dirección.""6 

Weber escribe que el Estado moderno comienza cuando el príncipe expropia a los titulares 

privados del poder administrativo: se apropia de los medios de administración y coerción, 

igualmente. a la consolidación de una economía capitalista donde los intereses de las clases 

sociales dominantes. requieran para un correcto funcionamiento del parlamento y de los 

partidos políticos. 

Las translbnnacioncs socinle-. y cconó1nicas que se producen en el Estado moderno 

pem1iten la consolidación de la representación libre y el sufragio universal. Weber señaló 

que se dan una serie de condiciones que permiten la consolidación de tal forma de 

representación entre las que anotó: a) la descomposición de la base económica de los viejos 

estamentos: b) las exigencias d•! n1/c11/ahi/it!ad en el funcionamiento del orden jurídico y 

administrativo; c) El desarrollo de un prolelariado sin un peso político propio que atentara 

contra los intereses de In burgucsia y d) In racionalización .formal de la economía y el 

Estado que füe favorecida por medio del l'arlamenlo. Asi la lucha por el sufragio universal, 

es concebida con10 un producto de: 

UUOlJllC no~ consic.:h.:rLil n:pn .. ~'111;11111.:s_ :-.us dL·c1-:1011i.:s ¡tl\:ct;.m a capas de p"1hh1citlll aj1..-nus n sus cstU111cntos. 
cj..:mplus sun lns corl1..":i li.:udah ....... ;: as.::11111'1..:a ... L"Sl:.mi:ntah!s y e) U.eprc.,('lllucuj11 \"im:ulatfa elegidos por 
dh•1..."f:oo;C.1s n1..:dius los cuah..·s L"Sl•in limll;h.h1·; l"''r 1111 "''"'""'º nupcratin> '.'-' d..:n .. 't..:ho d~ n.:\'Ocación. porc::j\."111plo 
los SurgiJosd..: ll1S c...1ns1..:i•.is ult:·cr1" .. · Tipu..; dcdn111111nc11..1n·· en f:'c,momi11 . .. op. c:t, pp. 235-237. 
,·, M¡1~ \Vchcr. ''St\Cinl''J.!i•• d~ la ..ll'11111wc1n11 · t...11 1:co1u111111~. . op. cit ... p. Sh5 
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-·Ln demagogia de los partidos condujo a la a111pliación del derecho 
electoral. La necesidad de ganarse al proletariado ante conflictos 
internacionales y la esperanza puesta en el carácter co11sen,ador de éste 
frente a los burgueses - falsa ilusión - indujeron por todas partes a 
pdncipes y ministros a favorecer (firmemente) el sufragio 11nil'ersa/." 7 

Sin embargo, Weber previene en no interpretar el logro del sufragio universal como una 

alteración del factor oligárquico dominante en las relaciones políticas, sino como es una 

simple adecuación de los medios y métodos por medio de los cuales son electas las elites 

doi11inantes. Tanto el sufragio como el posterior fortalecimiento del parlamento responde a 

.nuevas formas de hacer ~olitica y a un nuevo tipo de persona que podrá alcanzar la cima 

del poder de acorde al manejo de los medios y métodos, esto es, el sufragio universal no 

debe ser concebido como una democratización de la sociedad. 

La mayoría de los estudiosos señalan como ejemplo de lo anterior a los Whigs y Tories, 

que en el año de 1689 impulsaron la revolución en defensa de los privilegios parlamentarios 

frente a la Corona Inglesa. Eran partidos pai·/a111<!lllarios más. que particos en el sentido 

moderno del témlino; es decir, corrientes de opinión asentadas en el parlamento inglés que 

defendían temas, en un principio. de carácter religioso, y posteriom1ente, políticos. Estos 

pa1'tidos no tenían la obligación de legitimarse a través de procesos electorales. No hay que 

olvidar que en esa época el voto era de carácter censatario, restringido tan sólo a las clases 

proj)ietarias. Estos partidos también permitieron la secularización de la política, entendida 

como parte de los procesos de racionalización que vive el Estado y la sociedad en 

occidente. 

Ya en el siglo XJX, la burguesía que se consolida en lo económico, también explora nuevas 

fomms de conducción y representación políticas. Después de 200 años de dominar en 

Inglaterra el sufragio cen~tario, a finales del siglo pasado y principios del presente, se dan 

una serie de refom1as electorales que permiten la participación de todas las clases sociales 

en la lucha electoral. No hay que olvidar que, por ejemplo en Inglaterra, el sufragio 

universal se logra hasta el afio de 1928. 

En ese ambiente de sufragio restringido es donde florece el partido de notables. La 

extensión del sufragio y la necesidad de los partidos de consultar periódicamente a los 

electores, llevó a un fortalecimiento de su estructura y a adecuar su comportamiento a la 

1 ~111' Wt.!bCr ... Tipo:-; .. ··en Hc:ouomiu . ... op. c:it .. p. 2J8. 
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1H1C\ n realidad poi iticn. No podían ser rnás las antiguas organizaciones aristocráticas que se 

desatienden. de lo que sucede a su alrededor, las cuales eran simples séquitos de la 

aristocracia •. que con10 anota Weber. debido a la dependencia. estaincnt.."\I de sus integrantes 

se identifican y obedecen a un noble, llegando a suceder que, cuando éste cambia de partido 

tocio su·sCquito'.Jo seguía. Los parla111entanos y sus apoyos fuera de éste, se ven en la 

necesidad de. coordinarse para asegurar su clecc1ón, y en su caso. su permanencia en el 

Parlamento. Nacen los comités electorales; identificados como partidos de 11otables que se 

estructu.ran. bajo· la direcr..:i<;n t.!.•rpiri111al de los grupos intelectuales típicos de occidente. 

grupos sociales con educación y bienes. E5ta nueva forma de hacer política, sólo podía ser 

conducida por gente que no se preocupara que stB ingresos personales provinieran de la 

política. Los partidos de notables eran asociaciones políticas ocasionales y con influencia, 

In mayor parte de las veces local, sin una estructura permanente que trascendiera más allá 

de lru; époc:•s de elecciones. y a veces. sin una membresia nacional. Eran simples clubes 

políticos: carecian 9 asi111isn10. de un programa político elaborado y consensuado entre sus 

integrantes, los cuales. en caso de existir. se reducian a declaraciones propagandísticas de 

·sus candidatos. Los únicos polit1cos /lf"<!fi:.1io11<1/e.1 en esa época de dominio de los notables, 

son. los parl:unentarios y los periodista~. El partido de notables 110 es todavía la empresa 

política permanente que diferenciará los partidos, con otras organizaciones políticas como 

son los s.;quitos personales y aristocráticos. Sin embargo, la complejización y 

rac1eonaliz.-ición de la política llevó al cambio de los notables por los boss norteamericanos, 

inkio de los profesionales del partido. 

Lo que en un principio fue un partido de notables, pasó a convertirse en una maquinaria 

manejada por politicos profesionales que vivían del partido y para el partido; se 

consolidaron los ca11c11s como aparato de dirección de los comités dispersos por todo el 

territorio. Para gnnarse a las n1asas se hizo necesario crear un enorme aparato de 

asociaciones aparenten1entc den1ocritt1cas. establecer una asociación electoral en cada 

barno~ n1an::cner toda esta cn1prcsa en pennanente movimiento y burocratizarlo todo 

rigurosamente'. Se hizo necesario que el financiamiento profesional del partido no 

depenchera. en adelante. exclusivamente de los donativos de los mecenas, y se 

establecieran, así. las cuotas partidanru;. Esto lo expresa Weber cuando anota: 



-·1.as finanzas de los partidos constituyen para la investigación por 
r:l/.:oncs cotnprcnsibles~ el capitulo rnenos claro de la historia Y~ sin 
mnbargo uno de los rnás in1po11antcs. Parece probable que en algunos 
casos se c:ou1p1Y1 lo que se lta1na una 11uíc¡11ina (ca11c11.,·. Por lo den1ás~ 
hay que elegir c..~ntre que los c:andidatos carguen con la parte leonina de 
los gastos electorales (sistema ingles) - resultado: plutocracia de los 
candidatos - o el empico de la 111achi11<.! - resultado: dependencia de los 
candidatos de la burocracia del partido.·· 

La evolución de los ¡mnidos de notables hacia los partidos modernos pasó por el 

cstnblecin1it:nto de vínculos pern1ancntcs entre organizaciones regionales y/o clubes 

politicos'" Se centralizó la actividad del panido. a la vez que se construyó una línea 

programática a partir de las hojas y boletines partidarios. El financiamiento de los partidos, 

sufrió igual111ente un cambio; las cuotas de los miembros relegaron paulatinamente, a un 

segundo plano. las contribuciones de los mecenas tradicionales. Los partidos se 

convirtieron en una empresa politica permanente. en donde los profesionales de la política 

despla7~'lron definitivamente a los notables . 

.. Son hijas de la democracia, del derecho de las masas al sufragio. de la 
necesidad de hacer propaganda y oq;anizaciones de masas y de la 
evolucion hacia una dirección n1as unificada y una disciplina más 
rígida:~ 11 

Nacen como producto del sufragio universal, de la necesidad de halagar y conquistar a las 

mas:1s. en los partidos politicos modernos el desarrollo del aparato partidario alcanza su 

mayor amplitud, el cual está en manos de una burocracia partid~.ria que disciplina tanto a 

sus adherentes como a los miembros de las :acciones parlamentarias. La lucha de la clase 

obrera europea por la extensión del sufragio y la constitución de panidos clasistas, 

introdltio· un .nuevo ingrediente a l.:t arena política: las masas. Las cuales constituyen y 

fortalecen a los partidos de masas. n los sindicatos. a las asociaciones de comerciantes e 

.,, l\rh9' \\\:her. .. Tipo.,s .. ·· \.11 1:·c:u1101111a .• "I'· dr. !"l :!] 1 
1
" S:unucl 11. B1..·t.:r. t.l~c1ihio d11..,; 111l1m-..:-nh1" t..-...1...·111.:rnlcs en b cnn!'Ol1lido1\.!iún de )u estructuro e.Je los partidos 

hrik:i11...:ns anh:s JI.! la 1-'. <iLh:1n1 ~~tu11~1io.11. l.u n.:li.1rmu d..: IX~2 que pc1n1itió que nipidmncntc aecieran 
n:->lu..:ü1..:iu111 ....... li)C"ah ... -s dci.licm.lu~ ;.11 r..:1.:ht1anw.:11h1 de :-.q:~uii.I,u--..:-~ .: i~uahncntc a tc..11"-r un registro electoral del 
partid,) c .. 111 l11s nomhr ..... -s Je ~ti-. St.!'f!uiJllfc..; en c.::11.lo.1 h~ufü.ja<l ~ la n..:ll1nna d-..:-ctornl .. k: l ~67 que llevó a los 
:i~1ci;1cit111c:-> 11'4,;al....-s u n:t1q.rn111/ar......-. mnplimuh1 su númcn1 <.h: miL"lllhnl:-;: udmiticnd,1 a todos aquellos que 
upu~ubun la P'•liticn dd rm11d11 o a ln1..h1s l<'S t¡uc p:'!;!:ts1....-i1 unu .. cm1lns hnslanh ... -s n.:ducidas. ni mismo úc:rnpo. 
:>e cr"·nrnn '''"l!ª11t's 11>1..:u•a:1h:-i b.1 .. ::d''"' f11111..l1.·1111.:111nlmcn1•! '-"11 ta-.; otsociacioncs Joc..'lk~. 1·éa.<te, .. l..a Gran 
lir..:t:u1u Jl-..:-~1:: u11 gt1l11"·11h• ~1i.: 11111H 11:1 .. ha.-la J,1,1r~ani1·..::u;:,111 de p:U1idt1s Je m11s:1s ... en Sigmund Neumann. 
up. ,.,, .. ;'P .~:'-.1» 
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indusl ria les y a sociedades de todo tipo; ponen c"mo centro del desarrollo político a las 

organiz.ncioncs políticas y sociales. 

3.2. - Racionalización)' don1inio. 

La racionalización se expresa en un conjunto de procesos que influyen en todos los ámbitos 

de In vida y que se materializan en la reesm1cturación y remodelación de todo el conjunto 

social y politico. Estos procesos han llevado a que el Estado monopolice la coacción, a que 

se desarrolle una racionalidad jurídica que fundamenta. a la vez. el orden legal moderno. 

Las leyes se acatan por la creencia en la legitimidad de las mismas. Lo que ha perrnitido la 

sis1cmatización de la dominación, ha llevado a que los titulares del poder se apoyen en el 

derecho y la administración para conservar su posición de privilegio. 

En cualquier forma de dominación. existen prácticas racionales de dominio, entendidas 

como el diseño y el uso de las técnicas de control más adecuadas para la consecución de sus 

fines; pero la racionalidad legal ha superado una serie de reglas irracionales que escapaban 

. al control del intelecto, esto cs. que se desatendían de la congruencia lógica y formal de sus 

acws. La racionalización del Estado moderno entraña. en ese sentido, un esfuerzo de 

.formalizacion de sus componentes juridicos. politices y administrativos de gobierno. Por lo 

._es pertinente des1acar la dis1inci:'rn que hace \Veber entre la racionalidad forrnal y la 

racionalidad material: 

·'Llamamos racimw/idad.formal de una gestión económica al grado de 
,·álcu/o que le es técnicamente posible y que aplica realmente. Al 
contrario~ llan1amos racio11alidad 111nterial al grado en que el 
abastecimiento de los bienes dentro de un grupo de hombres 
(cualesquiera que sean sus limites) tenga lugar por medio de una acción 
social de carácter económico orientada por deterrninadospostu/ados de 
•·olor (c11alt!.WJ11iera que .w .. •a .\·11 cla!ie)~ de suene que aquella acción fue 
conlcmplada. lo será o puede serlo, desde la perspectiva de tales 
¡1ox1ulados de ''alor.~ .. i: 

11 ~1:1:--: W~hcr. ··1.a pohticn .. :· .... ,1 H.'icnto ..... . :!. op. dt •. p. :;:;s. 
1= :\1111l¡t1c ..:ubL: hai.;..:r In nclnrnciún que.: lu distinción qui.! ..:luhorn Wcht.T ucnc un fin h...·úrico. yo que como él 
mi-.11111 111101<1. '-"ist'-,, numcn.>S4..lS cu~s '-,npiricu-. partiLulm-cs c...'11. que coinciden. n!a.re. Mnx Weber. 
Hc,.11.nuia . ... "I'· di .. pp. K4-K5 ~ lk··m.iis . . \fax fVi.•ber. op. di .. pp. J72-J82. 



El proceso de racionalización del E•tado fue fa~orecido por los mon'lrcas y la floreciente 

burguesía con10 una fonna de brindar seguridad política y econó1nica a sus respectivos 

intereses. conjuntamente con ello se da un proceso de sistematización lógica del derecho. 

gradas ni impulso de los juristas y los doctos en la materia. 

La legitimidad del Estado modcmo. al extinguirse la creencia en la revelación divina y en la 

santidad de las tradiciones. se apoya en las leyes estatuidas que se consideran como 

legitimas por ese hecho. ''si el estatuto deriva de un contrato real entre individuos libres. o 

se ajusta al concepto ideal de un orden razonable basado en el consenso"'-'. creándose las 

condiciones necesarias para la existencia de empresas de interesados en hacerse del poder 

del Estado. los partidos politicos. 

Weber indica que existe un proceso de racionalización de los diferentes ordenes que 

componen la vida social y politica. El partido politico no es la excepción. una fonna de 

explicar su constitución es como el resultado de la racionalización de la dominación 

politica. Asi el dominio racional-burocrático no se circunscribe exclusivamente al campo 

del derecho. sino que se expre<a también en las instituciones y organizaciones políticas. 

-~La creciente intervención de órdenes es.tatuidos. es para nuestra 
manera de considerar las cosas sólo una parte especialmente 
característica de aquel proceso de racionalización y socialización cuya 
progresiva extensión en toda acciór: comunitaria tendremos que 
perseguir en todos los ca1npos como fuerza in1pul~om esencial del 
desarrollo." 14 

Weber delinea tres tipos de dominación legitima: :a de carncter legal-raciona!, la de carácter 

tradicional y la carismática. La dominación legal-racional y la autoridad que de ésta se 

deriva, la autoridad legal. es el tipo de dominación en donde nacen y se consolidan los 

partidos politicos. esto lleva. a que existan una serie de ordenamientos le~;ales que regulan 

su funcionamiento: perrniie. asimismo. el fortalecimiento de la asociación política por 

excelencia. el Estado. y dentro de su órbita una serie de asociaciones menores que tienen 

como propósito el influir y/o hacerse de la conducción del mismo. 

I;\ /bid .. p. J9]. 
14 MiL'i: Wch\!r. ··t.n 1,.."Ctmomío y los l11l.lcnc....-s·· ""'TI F,:ouomia . ... op. ci1., p. 269. ··Es ci1...'"11o que lu burocracia no 
es Ju únicu ll1111m nuxt .... ,1111 d\! orguniz:.ición, tal como lu fal~ric:.1 c...~tn li:ios J..: si...~ el U111co tipo de cmpn.-sn 
com\!rciul. pcrl., umhas dch:nnimm d ctmictcr di! lu Cpc..,.,_ a nctunl ~- Jcl linuro pn .. -d..:cihlc:· Mn.x Weber. 
"'Purlmm:ntu ~· gohic1110 en el nul..~·o l1rúi:namiL,1ln aknuin ·· 1,..'11 l!'.11ic:rilo .... . . 1. op. c.·ir •• p. X5. 



Los hon1bres se organizan en forn1n libre en uniones volunt:uias para In consecución de sus 

objetivos. sean estos de carácter ideológico o n1otivos purmncnte n1a.teriales. Se conducen 

racionalmente tomando en cuenta los medios que tienen a su disposición y los posibles 

efectos de su conducta, respecto a otros hombres organizados por objetivos similares. 

Los diferentes procesos de racionalización que se dan tanto en la música, la religión, el arte, 

· el derecho y la economía. involucran a una sistematización no tan sólo de las prácticas 

políticas. sino igualn1ente de los valores que le sirven como n1otivación. La racionalización 

no debe ser entendida como un proceso único y envolvente: existen, más bien, una serie de 

procesos de racionalización en las diferentes esferas de la vida social. La racionalización, 

por lo tanto, no es un proceso de desarrollo uniforme, sus varias formas contribuyen a la 

persistencia y al cambio de las sociedades. La racionalización permite elaborar a Weber una 

critica de la idea de progreso entendida como una evolución lineal. necesaria y unívoca y 

recuperarla como un elemento precipitante de la creciente diferenciación social y política." 

Los pa1tidos políticos, como se ha señalado. sólo pueden existir en comunidades 

socializadas. en donde la separación entre dominados y dominadores es clara y permanente, 

se da también un proceso de expropiación y concentración de los medios de coacción fisíca 

y de administración. Lo político es referido a lo estatal, el cual se legitima a partir de la idea 

de situarse por fuera de los conflictos sociales y de clase. El Estado es concebido como una 

empresa del dominio y de la administración; por otra parte, existe una politización de lo 

social, se organizan las clases, estamentos y grupos sociales. El sujeto político 

preponderante es la organización política o social que entabla nuevas relaciones con el 

Estado, tanto en el ámbito de la economía, la tributación fiscal, como en el arbitraje de lo 

laboral, la seguridad social y la educación. Esta comunidad socializada, se basa en 

ordenamientos de carácter racional y en donde las formas de dominación tradicionales han 

sido destruidas. Las fomms de representación son libres; el parlamento y los partidos, se 

convierten en los canales privilegiados de tal representación. 

La dominación legal burocrática, descansa sobre el derecho pactado u otorgado, en donde 

es respetado por todos, es un derecho impersonal y continuo. En el aparato de dominación 

del Estado. está situado el espacio de acción de los funcionarios designados para su manejo, 

exisre. igualn1entc. una economía del poder. entendida con10 una adn1inistración racional de 

1
"' 1 ·1d . . R. Hcm .. fo .. ""C.:ulturu. L.~ructurn social y cmnhi1...l·· i:n Lo ru::ó1•.fi>r;~flc:c1t!a. ,,!'·cit .. p. 192. 



66 

los 1nedios de coascnso y cua~ción. En ese cu:idro a<l1ninistrati\o sólo participan. con 

razonables posibilidades de éxito. los calificados profo>ionahnente: el .ospaeio para el 

diletantismo se reduce considerablemente. rige. igualmente. el principio de separación 

entre el cuadro adrninistrativo y los n1cdios dead1ninistració11 1
'' • 

.. la disposición de dichos medios está en manos de aquel poder al que 
el aparato de la burocracia li i.lCCes. li11n:1onarios, oficiales. capataces. 
empleados. suboficiales. etc.) obedece o a cuya llamada atiende; aquel 
aparato igualmente característico de tod35 aquellas forrnaciones y cuya 
existencia y función están ligadas indisolublernentc, tnnto como causa 
cuanto con10 efecto. a aquella conce111raci<j11 Je los llll!dio.~ 111ateria/e.\' 
de explo1ación o. lo que es rnás. cuya tbrn1a constituye. ~')ociali:LJción 
creciente significa hoy. inexorablen1cnte, burocratización crecicnte.~~ 17 

El expediente corno principio administrativo v el burócrata como titular del cuadro 

administrativo se convierten en la nueva realidad_ Pcr su parte los partidos políticos 

responden a esa tendencia de racionalización de todos los ámbitos de la vida y se dotan. 

también. de un cuadro administrativo y de los pn,f1'sionales de su conduc•;ión." 

La estmctura de dominación esta de acuerdo con !a estructura de acción comunitaria en ese 

- sentido. el partido politico cumple un papel de particular irnport..'.lncia en la representación 

de los dominados. y en la reproducción y perpeltlación de los dominadores. La estructura 

del partido se corresponde con la estructura de dominación. ··En terminas politicos. 

significará el paso de los partidos de 1101ahl.:•· a los gra11dcs partidos de masas. la 

transformación de las formas de funcionamiento y reclutamiento. la complejidad de tareas y 

sobre todo el replanteamiento de los mecanismos áe legitimación:·•·> 

16 1~11 la época que \Vchc...,· rdk"ion.i snbr1...· d pn .. •Jummio 1.1.: los hurocralus en la conduu;iún del E:-.1:1do y de 
Ja..;;; l1rg.:mizaduncs suciuk-s. d Estudn Nortcmllc..."l·ican'-1 pan.-ciu ser ln t:'ccpciún la cual c;o...plicu usi: --in fonnu 
pnrdllhncn1c 110 hurocniticu 1..,1· In ..:stn1c\Ura <ld l!stnJo 1.1ucdu cnmpcn-wu.Ja por In 1..-stn1c1ura rigi<lamcritc 
burocrúticn en las o~µ:mi:l'.uciuni.:s polílicas ch."1..·ti\"am..:1111.•· d.lminantes. '-11 lo..,; pm tid<1s dirigidos pl1r Jos 
CSJl1..."Ciulistns 11rol\.::->Í'"lJl:1lc..,; de la (jctica l.."inpl"~:u.lu c11 1:1 .11g:.111i/l'Cion y en lus ck-ccll111es ·· Mu;-..; Wc.:hcr. 
40:->l"lCiulogiu de Ju do111imu.:i1.l1l .. -.:n /-..:co11omia . ... op. di •. p 7::•) 
17 tvtu' \Vchc.::r ... Purl~1mc.:ntu y gohknt\l 1..11 d nuc\n t1rdc11arliL11h1 •.h.."tn:.111 .. en H.-.c-rito.-. . .. l. op. cu •. pp. 76-
77. 
IN .. 1.:n lu cnnccpciún histú1ica U..: W..:h"',.· In lk.-,n;lcrac1.1 ~· d capilali:o>mn '''" apenas manit'Cstuc10nt!:" 
csp'--ciuks de Cllrn lih ... '1~,..u nui...; fumlamc1uul: l.n rac1urn1\Í/.:.1c1"n Jd g.0hiL·1-r111 - que uh¡irc:1 Ja c'-111ru1izuciún, la 
gcncrnli:l'aci<'m y tumhi\..'tl la ahstnuxion Jd Pl"h.:r - sacú '' ':mopa dd li..."l1dalismo y la condujo n trnvCs de la."' 
mmmrquins nh:->t1l11tn:-;. :.1 lu naciún~slmln o:mh ... "lnpornnca . ..:n st: li.mm.1 demucrú1ica. Si se lug.rn cvitur unn 
ruci1...lnaliz:1cit.111 hurocn.itii.:t1 mús tnh1I. incluso h1laJí1:11i:.1. ~r<i solo por t.1 1l1cr/..:.1 pcnnm1c...,llc de los \'alorcs 
ffil1mlcs ~· cstL·ti~ls que ... te nlg.unu nmm.:ra scguirnn ~•ien1.k pun· lt•s hun1hn.:. . ..,; l'"1s limilcs lle la rucmnulu.fad 
\nir:.1:· R<,hcrt :-Jisht.:1. /.a.f<H111uciú11 .. .. op. c:il .. p. l l).¡ 

Y Nt •ni Rnholnikuf. ,\/ax lfºehcr . ... o¡t. cit •. p. 1 (•X. 
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El carácter racional de la burocracia. sea en ul pan ido. en el Estado o en otros ámbitos de la 

sociedad. le· permite tener un papel rl!1·0/11cio11w·io en el sentido de cue donde se ha 

desarrollado ha transformado a las instituciones y organizaciones sociales: pero como se ha 

señalado. existe el peligro de caer en una dic!adura de la burocracia. Lo que puede 

.. contener dentro de limif<.!.\" razonables, controlimdola. In enorme prepotencia de dicha 

capa 0 =0 es la irrupción de personajes con espíritu rector. esto es~ de carácter carismático. No 

impor1ando que estos se originen dentro o fuera de los partidos políticos, apela al carisma 

del gran político, por parecerle, ser la única alternativa para mantener en pie a la sociedad 

abierta. en vista a las tendencias universales de burocratización." 

3.3. - El tipo ideal del partido político. 

\Veber, mo,;trando la agudeza que lo caracterizó, señaló que el voto ayudó a consolidar el 

dominio de la burguesia alemana. ya que las relaciones sociales se habían transformado de 

tal modo en esa nación, que las fomms de dominación corporativas y estamentales no eran 

las más adecuadas para la Alemania de esos años. El derecho electoral señala una igualdad 

del voto en el cual ya no se considera la especialización. profesional, el estado social o 

posición material y social como un elemento detin1torio sobre los calificados para ejercer el 

sufragio. asi cualquier ci11dada110 esta facultado para e_1ercerlo. Todavia en el año de 1917, 

se presenta una polémica en Alemania sobre la forma de construir la república, 

propugnando sectores de la burguesía y la aristocracia alemana por diversos tipos de 

votación, que van desde el regreso al voto censatario hasta su variante del voto de acuerdo a 

su condición social. Weber lo plantea en los siguientes terminos: 

.. Por el contrario (refiriéndose a la igualdad del voto) según su 
verdadero significado representa un cieno contrapeso a las 
de.\·ig11aldade.\· sociales constituidas 110 por cualidades naturales. sino 
por condicionamientos sociales. a menudo en escandalosos contrastes 
cc-•n aquéllas, es decir a las desigualdades no fundadas <'11 ahso/1110 

::u Ma.'\ Wch\!r. ·'J>arlm11cn10 . .... en /!:\C·ritos .. . 1. op. cit .. p.~~-
::i l "c!1uc.'. W. f\.fonun~n. ""J\Cl!t"Ca d..:I cnnc ... 11tu de d<-•IJuJcrada plehi:fcituríu del litl'-•r" ct1 .Ala.\· lfé!her . ..• op. 
cit .. por el contrmiu. Bc...'11di' nic...·t-?a qu..: W1i.:l1'!r pnxh~;\..·rn al;mmt ··~'-"tlria d.: la hi:-::toriu que viera su elemento 
din:imicu en la inupciún curismútica Je lus grnn<.k-... hll11tb11..'!i. ~ su ,,_•h..inc..."P.iu cstahlc en la dt!c/i11aci011 ele/ 
carbmw.111et..liantc la rutmiz.ación · \/,n· ll"ehe1-. op. c.i: .. p ~ 11 
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sobre distinciones naturales. sino sobre ine\.itables diferenciaciones 
pr0vocadas por las condiciones ~conó1nicas.··:: 

En cuanto a la necesidad de organi/.aciones que representen a l:ts clnsc.s sociales, o sus 

fracciones, anota que una simple cámara de notables - sueño todavía latente entre las clases 

dorninantcs de la Alcn1ania de su época-. se convierte sola1Pente en un tOro de consulta. 

pues expresa los deseos de clase o cstan1cnto. pero sie111pre <..:011 la lin1itante de no poder 

lleva1· adelante una lu~·ha por el logro de sus objclivos~ esto se consigue. nccesariatnente, a 

través de unn 1111iá11 vo/11111aria donde se reúnen k·s ::idhErcntes en el logro de tal meta. En la 

democracia de masas esto se da a través del proce'o electoral. principalmente. en donde los 

partidos políticos son las uniones \toluntarias en L1 cual se organizan los individuos para el 

logro·de sus fines ideales u obje1ivos de carácter p0litico. 

hNu~ de ningún n1odo es un hecho casual sino la consecuencia de que 
los partidos y las organizac1on1!S llm11adas a representar ciertos 
intereses econó1nicos actúan s:obrc el terreno dl!I rcclutan1iento 
juridican1ente /ihrt! de sus adherentes. 1111cntrns no ocurre lo rnisrno en 
caso de los organisn1os estatales. < "nnu1 c.:onsec111.!11cia de su estructura~ 
los prirneros organisn1os son para la luc:ha y para el co111pro111iso~ los 
otros~ en can1bio. son organis1nos creados para la man(/t!.\lacián de 
opiniones objetivas de expertos o par;, la tramitacion de un trabajo 
administrativo pacifico y esn1erado ... ~l 

Weber a lo largo de su obra 111ancja para frncs ht.!urísticos 1111 ttpo ideal soc1ológico de 

partido político en la cual se resaltan diversos componentes: uno de el los es que el partido 

es una t!mpresa política de reclutamiento formalmente libre. El Estado n'odemo es visto 

como sujeto del mismo proceso de racionaliza~ión formal que incide en los pasos para 

lograr su objetivo de dominación política. 

"La racionalizaciónJúrma/ de la economía y dd Estado. favorable a los 
intereses del desarrollo capitalista. podía ser fuertemente favorecida por 
n1cdio del Parlan1ento. No era dificil ~1anar una influencia sobre los 
partidos ... " 

\Veber no se extravió en las procln111ns polít!cas :-;1110 qul' t..~nfa11zó 3obre '°!1 1nanejo diario 

de la administración: cómo, quién y los medios a utilizC1r para lle\·ar adelante tal empresa. y 

-- M~1x Wchcr. ·· Sistcnui ch:clnrnl .. ··en f:'.,, .,.;,.,... /. "!'· .-·:1 •• p. l 1m 
:.\ /bid •. p. l X5 . 
.:.a l\.1ux Wchcr. ·"Tipos J.c Jrnni11nciú11 .. \!ll 1:"..:1111011,;a . ..• ''!' . ik p. :3~. 



69 

co1110 tal requil!rt: una ad1ninistración conti11uad.a Ha existido un~t n1odernización de la 

econon1ía quC ha sido aco111pailada. en el .:i111bito e.~;t~ttal. con el lbrtaiecinliento de las 

funciones burocráticas, en donde la preparación profesional y la división del trabajo se 

con\·ierten en ele111entos sustanciales de su actuar hEI cuerpo adn1inistrativo esta separado 

de los medios de administración en el sentido en c¡ue el proletariado está .\<!parado de los 

Ínédios de producción en la moderna empresa capitalista.",, Es el desarrollo de la politica 

como empresa, y requiere en ese sentido. una preparación de los 111teresad<>s en la lucha por 

el ¡joder y el conocin1iento y el consiguiente don1inio de los 111Ctodos de la misn1a . 

.. Una e111presa con tanta propiedad co1no una fabrica: en esto consiste 
prccisan1cnte su rasgo histórico especifico. Y asín1isn10 se halla 
condicionada de 1nodo ho111ogénco. tanto en ésta con10 en aquél. la 
relación de poder en el interior de la empresa (. .) Ese fundamento 
cconótnico decisivo. o sea Ja sep .. ?racián del trabajador de los n1edios 
materiales del trabaj<' - de los medios Je producción en la economía, de 
los medios bélicos en el ejército. de lo' medios monetarios en todos 
ellos. de los n1cdios de investigación en el instituto universitario y en el 
laboratorio - es co111ún. con10 tal fundan1ento decisivo. tanto en la 
empresa político-militar estatal modernc. como a la economía capitalista 
µrivada.··:ü 

Por ello, se puede afirmar que la representación politica en occidente se diferencia de otro 

tipo de representaciones anteriores debido '.l que es racieral". Esto se explica también por 

la evolución de los estamentos y las clases sociales de las sociedades feudales. Solamente, 

con el advenimiento del capitalismo. se da la di' isión entre las ciudades y los dominios 

feudales, y lo más importante. se produce, la constitución de las dos clases fundamentales 

de la sociedad moderna: burgueses y prolerario,". La igualdad fonnal que existe en el 

=~ <H11a Zahludovsky Kupcr. Patrimo11iali.rnm .. op. ci1 .. p.~'>. 
:r. Ma"' Wchcc ··f>arlnmc11h1 v l!tlhi1.:111u c...11 el nuc\'o .. ~rJcn:m·:cnh.1 al·::,·{111 .. en H.,c:,.1W.t / ... ''P· cit •. p. 7ú 
: 7 ··1.as conJicion"--s de un:i ·,/t:111111m:iá11 rado11al tmnhiCn dcpcrn.kn üc In pos1hilidfül de cri.lculo. y Csta csl:i 
dt1J:r por In n:duc..-ciún lh! los ch:1m.:n•o...; ¡mli1i~1s a 11111tfa,/,•.-. iuritlic.1.-. cquinikmcs. a uniJuJt:S portm.Jora...; <le 
<lcn.-chns ~i.1hjctinls 1gunlcs ~ su1":111 ... a n .. ~g.lmm.:ntndon1...., cquiv:1lcntcs en L"Sh: ci1..•rcicin .. Nora RahotnikoC 
.\frn-. ..• op. ,.¡1 •. p. l 3X. pur su parte R. BcnJi' nnnta qw.: quicnci ustcman t.-: pl1Jcr. t.."11 todos los tipllS de 
dnminación. h .. "t1dcrún :i upon..:rs\.! ..:nntrn In c'\.ish:!ICHI d.: r•.:µ;;1:-- invioluhlcs c11 la :1Jmmistn1ciún <le In justicia~ 
en lodtlS los neg·.x:ios plihlii.:os. c11 cuanto ..:"'as 1..:~la:-- 1·._-:-.tri1qun s11 pn<l...:r y cs~urh..:11 su de.~(• de ulcanznr tincs 
concrclos. 1\uspicianin en et1mhio u•w 1w.:ionali/.;11;j.·1 t Jd d..:rcdu1. C!l cu:mto pti. .. "lln servir n sus intcrcsc.:s 
r.ulilic.;us." en.\/~/\· ll"l'hcr, up. cu •. p ."i7-l. 

->- ··1unto lu n:prcs..:ntuc11'm parla111 .... ,11.u1 i:1 µcnuim1 c. •n Ja g.csliún n1lunt:1:iu c.lc la politic;.1 pnr parte de lo:"> 
i11r,-rr ... 11do ... , Ct'lllº lu n1·g;.mi/.ncwn pkb1:--ci1:iria J..: lo-: p.u1i~l•.1s CtlO las cons..:c.;u1.,1ci;.1s qu..: d..: c.:lla <lc.:rivan. y lu 
ic.lc<1 1111..>Jc.:nrn d..: mm 1·q1n:scnwc1ú11 mús racionu/ p11r nh .. ·d¡11 di.! la n .. -prc.....:nt~u,;ion pn1l\:siDnal. St.1" peculiares 
de <lccidcnlc \ :-;t'ilo c'plic:ihlc:-- 111•1· In C\'t'luciún en d J\~ J.1s 1...-s.H:::c11l1..ls ~· lus chiscs. que yu en In Edad 



70 

Es1ado capi1alis1a entre ·sus c:udadanos. pruvo<::o que los adherente:. a los partidos sean 

neccsuriamentc voluntarios y se ~onviena. así. 3] partido en unn ,·111¡w<.!.\·o de i111eresado.\·~ 

vea1nos: 

·~Querc111os decir con esto que los 1'rinrnria111ente intc!'esad.os en la vida 
política, en el poder político. rccll'tan libremcnw a grupos de 
seguidores. se presentan cllc)s 111i~.1n(•:-. o pn::5entan n sus protegidos 
cc11110 candidatos a las elcccione::;, reúnen los nlcdios econó111icos 
necesarios y tratan de ganarse los voto.;. No es in1aginablc que en las 
grandes asociaciones puedan rc51izarsc elecciones prescindiendo de 
estas e111presas. en gt!ner::il adecuadas a su fin.·· .::•i 

Lo anterior, lleva a una división de los ciudadanos con derecho a voto entre los que 

participan activamente en política. como afiliado< o candida1os de los pa11idos. y los que 

asu1nen una actitud pasiva que se restringen. en f· 1 111ejor de lo~ casos. a c1nitir su voto por 

_una fórmula electoral. Se está así bajo el dominio de los políticos profesionales, e intentar ir 

a contracor:iente. por medio del voto ot-ligatorio o la rcprcscntnción ··corporativa". es 

ignorar las nuevas formas que reviste el dominio rncionai-legal. en la sobresale la 

dominación de los politicos profesionales. 

El aparato ad111i11i.-.·trati\'t1 se encuentra ocupado por una burocracia compuesta por 

especialistas cuyas virtudes son la aptitud para el c-ontrol de tal aparato y la obediencia a los 

mandatos de sus superiores. El panido politico al ~er una c111prcs:1 de interesados de hacerse 

del poder estatal. lleva a que ciertos cspcciah~tas ncupc11 la dircc1:1ón de la organización. En 

los ¡:artido.\ de 11otah/es~ los periodistas realizan c;-;n fi.1ncion: postenorn1entc la importancia 

de.los abogados en los partidos racionalmcn1c organizados crece. y se debe a que eljuego 

¡mlí1ico es entre los interesados en la politica. Lo que une. lamo al periodista como al 

abogado. es que la política debe su éxito a la propaganda. se debe dirigir a los potenciales 

votantes. debe estar estructurada para ganar su atcncion y por lo tanto. el voto de las masas 

guiadas por cuestiones e1nocionalcs: dt.!"bc:. poder rlcb~tir t.!"ll pulil· coy convertir las ... causas 

niala~;~ en ... buenas··. a tra·d~s .. de 1a palabra hnb1nd3 o c~cnta. 

El de.sarroll-:> de la política co1110 una i.:111¡1rc..'.\..._1 y el s15tmna de partidos 1noden10, provoca 

que los funcionarios públicos se dividan en dos categorias por una lo.do se encuentran los 

funcionarios político.\ que de acuerdo CCln el ténn;1·.o 

M..:dia. ~ ~úlo en E11n1pu. cn:c."1 sus pr1..."C1,,.' ... kn1c:-.. Sc-1·. i.·1111 O..:'l~llc1· tn ·,·.~1d:1d ...... ~- . l:Stun1cntos·· e~ f!I 
n.~1111111 ). hur.t!ll•º·'''S ~· 111"t1h..'tu1;0 . .; "" l\.hi-.. V1.'chc1. ·- !"ipn..; ... k ,·.1·nm:H:Í1111·· en !'.·i·n1rfl1ttit1 . •.• op. cit •• p. 241. 
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hse distinguen por lo reguk1r extc111au11.!nte por el hecho de que se les 
puede transferir y despedir. o por ·10 n1enos. piu1e1· a .n,·¡1osiciá11. en 
1;ualquier 1noii1ento:··~ 1 

Estos funcionarios, por lo general. deben dejar su encargo al perderse la mayoria 

parlamentaria por parte del partido al que pertene•:en. Se les ocupa en funciones referidas a 

la gobcrnabilidnd del Estado (ministerio del mtenor) y al mamcnimiento del orden político 

existente. La otra categoría la representa el funcionario \'l!rdadt-•ro. de acuerdo a su 

ocupación debe nbstenerse de participaren pnlit1ca y especializarse en administrar de forma 

imparcial. entendida ésta. co1110 la que es ~jena a Jos vaivenes políticos. partidistas y 

parln111entarios. 1-Ia de ejercer su cargo sin asorno de pasión. 

"No ha ele hacer. pues. precisamente aquello que el político, tanto el 
jefe con10 su séqu110. han de hacer sieir:::tre y ncccsari.:11r.cntc. c.:sto es. 
luchar. Porque el partidansmo. la luch:< y la pasión - ira .,, s111.ti11111 -
constituye el elen1cnto político. " 11 

Son opuestas las responsabilidades entre los funcionarios ¡•o'ilicos y los funcionarios 

ach11i11i.i,·1rat1\'t1s: para el prin1cro. su honor esta en asun11r. con carácter exclusivo? la 

responsabilidad de todo lo que hac<,, la cual no puede declinar o descargar en otros. El 

honor del funcionario adn1ini3tralivo está en su capacidad de e.1ecuta.r cualquier orden. 

independientemente de sus convicciones rcsp-... :to a ésta. ::011 escrupulosidad de un 

profesional. 

El partido político utiliza dos instrumentos que son la lucha política y el compromiso para 

la consecución de sus fines. Los partidos se mueven dentro del marco electoral y 

parlnn1entario .. son los responsables de formar gobierno y representar a las clases sociales y 

grupos, en los que se divide la sociedad·''. !'ara lograr tener efecti•. 1dad política se necesita 

_que la acción que desarrollan se contemple en una doble variante: compromiso lucha 

polilica .. que hace viable In confrontación poiitica 

---------------------·-------------
~ (\,fo..; Wch~r. ··1.n Jll•litica cnmn \"1 '(;;u:111n·· ~n f!:,<--ri10.,. l'oi'llt<""·'" :. ,·1¡1. cit •• P!, ~ _-; 1-3:12 . 
. iu j\.fo'I\ Wchc1·. ··socit•log.in de lu t.!l1minm.:1ún·· cn Hcut:omu ... "''· <:it .• p. Jo7r •. 

•
11 '""'·.p. 11171. 
:i: ··Por repn .. ~~1lacit'•n S4.! cnlit..iu.k· prin.•ar;omc11te l:i ~1~t1.·•..:i •!1 ohjdi\":r ·-·n q:e.: b accin11 dc <lch..1111inmtus 
111i...·mb111s <le In 11:-;e•cindún (rcpn ... .....:ntanh:-.1 se i:11pllia n lt'"' J..:mú.,. o q11c csll•S ...:.msidt:rnn l¡ttc Ji.:b\:'n aJmulrla 
corno h~gilima y Yini.:ululorin p:ira .... ¡¡,,.,._ SLh.:t! •. fü:ndu t1si .. k i11.-cho:· Mth \\"d''"'· ""Tipos d~ lhm1111m.:iún·· en 
Hco11omia . ... op. r.:if •. p. 2J5. 
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Lo .antet"ivr llc,·a n nnaliz..1r .n. \V~hcr ~I porquC si c:<isten otras organiza\;iones sociales y 

poJiticas que sé in1crr~lacion~1n con el E"tado. ninguna de ellns se convierte en el 

instrumento decisivo para la lucha política; como la idea que existía en Alemania a través 

de corporaciones electivas de base profosional y las cámaras empresariales y otro tipo de 

org.nrt~znciones consultivas. Sólo podr3n exmninar profcsionallncntc los proyectos políticos 

que existen dentro dt~I Estado. :;on -~organis1nos creados para la 111a11lfi.!"·1ac:ión de opiniones 

objetivas de expertos o para la tramitación de un trabajo administrativo pacífico y 

esn1erado n.l.1. 

En el mejor de lo5 casos. sólo podrían examinar protesionalmcnte los proyectos politicos 

que existen dentro del Estado: sin embargo son incapaces de a•alar y crear consenso hacia 

estos. para <!SO se hace necesaria la existencia de los partidos politices. En el remoto caso 

que se pudieran organizar ele esa forma a los eiectores. sucedería lo siguiente: 1) .. Que a 

lacio de dicha5 organizaciones profesionales legalmente aceptadas.. surgirían 

representaciones de intereses basados en el reclutamiento formalmente libre de sus 

adherentes y los partidos se adaptari:111 al nuevo estado de cosas: 2) Las tareas de 

representación profesional al ser influidas poi la compos1::1ón del parlamento y la 

repartición de cargos dejarían de ser objetivas) se part1d1zarian y 3) .. el parlamento se 

con\•crtiria en un 111ercado de con1pro1ni~;os de i:11erescs puran1ente materiales, sin 

oricn_taci6n "po1itico-cstata1 :il~una .. o.l 

No es casual que los partidos i otras or\!an1zac1ones que representan intereses políticos o 

económicos se e!itructuren detrás del ··rcelut:tn1ienlo juridica111ente libre de sus adherentes .... 

Encontramos. asi su primer tipo idenl de lo que sen los partidos. 

··En el estado n1oderno los Jle1rl1tlus p.i/i11cos son organisn1os que se 
orientan al rccluta1111t!nto ju1ic!icamcntc librL' de sus adherentes, y cuyo 
fin consiste en dctern1inn~ la política con el peso y con el 111i11u:ro de sus 
inscritos: la últimH ra11u de tocia política moderna de los partidos 
COOSiStC CO )3 bolcia c)ech .. '•ral '.\" Cll el VOlO o .. H 

El P'trtido .Po1ítico co1110 ernpre:-;a de intcresndos neccsanan1ente tiene que organizarse 

sobre la. base del rec:/111<11111,•1110 .fi,r11u1/1111..·111e lihr,•. haciendo así un paralelismo, entre las 

e1np~esas capitalistas privadas que tratan ele i!nponcr un ··compro1niso·· sobre el valor de los 

.l,'l f\.1{;'.':·W~h..:r. •·,si~..;h.111:1..:h.."\.:luf;;i \ d .... ·111\l~l;!~UI "-ll ,\k1iHl11lil 

• 1..1 f\.1tto.; V/e.•hcr ... Poirlmm·nh• ,. ~'·h1l."!lll• · ..:11 .'·\, nfr·, 

i:ll/::R-nlo.\ .. 

'I'· cit •. p !<fl 

/. op. 1.·11 .• p. 1X5 
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bienes o ser..'icios que prestan o sobre 1:1 fi1crza de rrabajo que cn1plean. El c.'f>111pro111i.\·o de 

los paitidos políticos. es el que se asume en d proceso electoral con los votantes, el no 

cumplirlo conduce a Ja probabilidad de una votu=¡,·,., adversa en la si!)uient' ronda electoral. 

La forn1ación voluntaria de las 0rganizacio11es partidarias t.!$ acon1pañada de la 

estructuración de un cuerpo directi\.o que ne :.¡ófo tt"ff1e en stVi n1.:t1H1!-o las riendas del poder 

dentro de la organización, sino que. tambien, elabore los lineamientos políticos sobre Jos 

cuales se guiará su accionar político. 

El politice profesional despbzarú la dirección de los partidos a Jos antiguos notables, 

creándose asi la burocracia partidaria que hegemonizarj en la politica moderna. El 

financia111iento de las organizaciones partidanas se trnnsfonna. lo; mecenas que 

anteriorn1ente sustentaba la mayor parte de los ga"itos de las organizaciones partidarias son 

desplaL'ldos por la racionalización del financian1h.:nto. se fijan las cuotas n1onetarias entre 

Jos adherentes y simpatizantes. Esto permite una conducción autónoma del partido. y por 

extensión. de los profesionales de Ja organización partidaria. De esto se deriva un tipo ideal 

de partido que expresa Ja importancia de los procesos electorales en la definición del 

mismo. De esto se deriva un tipo ideal de partido <JUe resalta Ja importancia de su 

participación en Jos procesos electorales. 

u Al revés de todas lns corporacionc-s Gclinidas por Ja ley o por contrato~ 
los pa11idos son por su nnlurale~~"- n1ú~ nrirnn - :.can la qt:c fuer.111 los 
n1edios e111plca<los para la retención pcrn1ancnte de sus afiliados -
organizaciones de creación libre que se sirven de una l'ropaga11Ja libre 
en necesaria renovación constante. Actualmente su objetivo consiste 
siempre en la adquisición de votos en las elecciones para Jos cargos 
políticos o en una corporación votante. Un nUcleo de elementos 
interesados en Ja existencia del partid0 reunidos bajo un,1efe o un grupo 
de prominentes y de articulación firme muy diversa - y aún hoy a 
menudo con una burocracia desarrollada - cuida del financiamiento con 
el concurso de 111ecenas o de elementos ¡;iteresados e:.~onó1nican1ente o 
aspirantes a cargos~ o por n1edio de cu0ta~ de ~ocios. y en la 1nayC1ría de 
los casos de todas estas fuentes. Dicho núcle":" elrbora el programa en 
c..1da cnso. elige la forrna del proc.edi1ni~nto y designa a los 
en ndidatos. ·~• .. 

Lo característico entonces de los p~rtidos lrnlitico,. es que son: a) Agrupaciones voluntarias 

distintas a las i11s1i111cio11es de corte estatal. b) Sor· onstnamentos para el logro de programas 

-------- ------------··---·--------



políticos .1cep1ack .. s p<.1r h.H <ldhcrcnrc~ o l:.1 sin1pk· rep;Jrtición de pu\!stns políticos. en la 

rnayoria de los c;isos. a1nbas CO$t1S: el Se consolida en Jos p3rtidos 111ocler11os un aparato que 

centraliz.-l y coordina las acti\'idacles ele los mismos_ y finalmente el) La consolidación y 

dominio de un:i buroemci:i panidaria. debido a los dos niveles de los partidos: jefatura y 

n1ilitancia. 

\Veber elnbora una serie de consideraciones sobre lo tipic:o dc los partidos. esto es, lo que 

permite construir un concepto-limite ideal de lo que son: intenta abstraer, de una 

multiplicid:id de factores. los elementos definitorios que los c:iractcrizan. Resalta que: 

a) Solo existen partidos c/e111ro de asociacwncs (polit1cas u otras) y en lucha por su 

do1ninación. Pudiéndose dar s11hpar1ido.\· .. que genl!rnlmente son forn1as de socialización 

de carácter efimero. 

b) El rec/111amie11to /iJr111a/111et11c: libre es definitorio respecto a otro tipo de 

socializaciones. 

c) Los panidos políticos sólo alcanzan su :1po moderno cn el Estado legal con constitución 

representativa. 

d) Si.bien en el Estado moderno los· partidos se pueden ubicar en dos polos representados 

por los que buscan el. !~gro .efe •simples '"entaja> materiales p:ira sus integrantes 

(patronazgo). y los que se guian por concepciones c'cl mundo (ideológicos). En todos 

ellos: incluso en los puros partidos de clase. •,11ele se- codecisivo en la conducta de sus 

jefes-y· de su ·estado mayor su ¡>ro/"" rntN¿s (ideal y material) en el poder, en la 

distribución de los cargos y en su propio ac.,modo. mientras la consideración de los 

intereses del electorado sólo tiene lug:ir en la medida en que sea inevitable so pena de 

poner en peligro las probabilidades eleetnrak--

e) Los partidos se organizan " partir de l:i actividad de ios interesados en la política que es 

un nücleo reducido de personas. respecto al rntal de los 111ie1r1bros. constituyendo una 

"afinidad .finwal de la profesión politr•oa (·k'l•ro de un partido) cor la profesión de 

(.'apitalista .. que descansa i~uahncnh ... · en un recli11a1níc.=nto jilrnu1/111en1e libre del 

tmbajo.~""7 

y, f\.·lux \VdlL"r. ··suciol1.1p.ia Ji: In dvn1inuci••r ·· ...:11Ii.·01111m1a1 "" ¡,·d.ul. "l'· dt ... pp. IO'i<~-1077. 
:n Mn"'.:. W..:h1..·r. ""T1p,,:{d ... :J~·minaci•1n·· en l:'«:•momra. . ,,,, ·1 .. ! ::.'l11 
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f¡ ~¡ bi..:11 el me•:o"nazgo .,s '11go común a todos los µanido> . .,.,.;;.ten di·,rersas formas de 

rinunciar a las organiz..'lciones~ y dcpendicndc.. de la que pre\.alczc:.t se podrá saber que 

tipo de estructura es la del partido: notables_ c~tucus y de n1asns. 

Al respecto podrinmos afirmar que en la democr.1cia de masas moderna que fundamenta su 

legititnidad ..::n prcc!!ptos de carácter legal. el poder es delegado a tra"Vés del voto universal 

que. nnte la amplitud del Estndo moderno, se convierte en campo casi exclusivo de los 

panidos. El partido se con,·ierte. de esa fonna. en la oQ,anización ad hoc para el dominio 

del aparato estntaL no i1nportando los n1otivos que guían sus acciones~ scar estas de expolio 

o la aplicación de un programa de lne11 co111ú11. Con la dom111ac1ón legal burocrática. la 

forma de socialización por excelencia para Ja lucha política es el pnnido político. llegando 

asi a un tercer tipo ideal sociológico de panido. 

"Llamamos partidos a las formas de socwlizaciú11 que descansando en 
un reclutamiento (formalmente) libre. tienen como fü1 proporcionar 
poder a sus dirigentes dentro de una ascciación y otorgar por ese medio 
n sus mien1bros activos detcrn1inadas probabilidades ideales o 
111ateriales (la realización de Í1i1C5 objetivos o el logrci de ventajas 
persona les o nmbas cosas).~· ls 

Ahora bien. por pan ido no debe entenderse simpl"rnente tomas de posición - tomar partido 

por aigo o por alguien - respecto a un detcm1inado problen1a: si no funda1nentaln1ente a las 

orgnnizaciones que se mueven dentro de 1a órbtta de ur!a asociación n1ái; in1portante~ el 

1~~·;1ado. y que por lo tanto intentan influir en éste o controlarlo. 

Si·se atimia que las asocinciones van desde un club social hasta el Estado mismo. el partido 

al ser otra asociación más. es proclive - con10 frecuentemente sucede - a que existan o se 

formen /Jarticlo., dentro su estructura organizanva. Estos partidos dentro del partido son 

fo1mas cism:lticas. fracciones. corrientes o tendencias que se forman al calor de diferencias 

"de cmi;cter de conducción del partido. o sobre la elección de Ja dirigencia o en algunos 

casos por disensiones respecto al contenido del programa político o la aplicación de éste. 

h lbitl .• p. 228. 
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3.3.l. .. La ti1»ologia \\ebC'riana de 1nu·tidc•s. 

La üpologin weberiana de lo,; partidos politicoJs .osumió el reto de poder extraer de una 

realidad éompl~ja y cambiante lo más signifü;ati\·o de la misma l.os partidos políticos que 

existieron en la Alemania de finales del siglo P'"ado y de las do> primeras décadas del 
~ 

presente ·eran representativos de la 1nayon~1 de las organ1zacioncs políticas actuantes. 

·Alemania s.ufrió un proceso de reconstitución de sus sistemas c'c partidos con el 

·fortalecimiento de un poderoso partido de masas. e, pan ido socialdemócrata. La 

reorganización de los partidos burgueses y el nacimiento en el ámbito internacional de unos 

nuevos tipos de partidos clasistas e ideológicos. asi como los partidos inspirados por la 

revolución bolche,ique en Rusia influyeron en 3U tipología. Por otra parte, el viaje de 

Weber a los Estados Unidos de América. le penrntió conocer una realidad bipartidista que 

se ha caracterizado. hasta la actualidad. por su pragmatismo. esto es. partidos orientados 

por la búsqueda de fines concretos, partidos de prebendas que carecían de un programa 

político fuerte y que guiaban su actuar por el logro del voto ele las masas. Por su parte. 

Weber padeció en came propia ese pragmatism•J que le llevo a resaltar que. en general. los 

part·idos adecuan sus progrmnas en cada cleccion tratando de hacerlo atractivo a cualquier 

clase o grupo social. 

En ese sentido. la socioiog1a comprensiva que eubor..:) \Vcber es una teorin sistemática de 

los tipos y los tratados en que se di\ ide por ejemplo J·:conomia y .wci.!dad, se relacionan 

con datos históricos concretos y organizados conceptualmente por medio de estos tipos 

ideales. En otras palabras. ..los constructos conceptuales empleados en las partes 

descriptivas para la penetración de los procesos históncos están arreglados 

sistemáticamente en la primera parte y presentados con la menor ambigüedad posible.'"9 

Asi la teoría de partidos en Weber presupuso •.111 dominio comprensivo de la historia 

política en donde se originan y desarrollan: su ti¡1·, id.:al socio/i>gicr. de partido político no 

es producto de un sistema intelectual especulat1'0. sino que por el contrario, proviene 

directamente del material fáctico concreto y est·1 compuesto 1:1d11ctivamente ... Los tipos 

puros sociológicos, como los tipos ideales históricos. son también selectivos (utópicos) de 

las representaciones en1piricas. organizan sintCticrtn1entc• los aspectos seleccionados en un 

.l·.> f\.1arimm\! S. Web\,..., .. f11t,,1!,,.o/ia ele .\lux ll"d1c.•r, ''I'· '°''·· p ' 1.! 



co1H.::cpto tch~ol(lgico Je acción r~c101ul. pcrs:gl.~n el crnr.piim1cnto cnbnl del requisito de 

n~ co,ntradi~ción y univocidad y son 111ecl1os. i1eutislicos cün i;::I fin de posibilitar la 

definición .con1prcnsi.va· de sucesos pnrticubrc:i t· .. ff:cretr-s. ·~-hl Su C\)lltC"niclo relevante es el 

actuar..~.ocial por cuanto los ht~chos histórico:. Sd t.!:1tienden como acciones. co1no sisten1as 

de accionar singulares y dctcnninantcs. 

Por otrn lado se pueden destacar dos tipos 1tkalc-s que construyó \Veber: 11110 es el llpo 1<l<!al 

.\·ociÓ/óJ{ico en.el que realizó un realce conceptual de los elen1cntos n1as significativos del 

. p·811ido. el cual tuvo con10 fin prin1ordial ser un mstrun1ento heurístico o expositivo . .¡ 1 Sin 

emb;;rgo en la clasificación de los par1idos políticos por parte de Weber. entran en juego las 

motivaciones de sus adheremes. encontrándose diversos tipos de partidos que van desde los 

ideológicos hastn los partidos de mern aprop1ac1ón: por otra pnrte \Neber resalta el 

importante papel que desempeño el sufragio universal y la represenrnción libre en In 

consolidación de los partidos y el parlamento La democracia en In so:iedad de masas 

responde a un proceso poi itico tn:is co1npl~ju al que existió en otras epoca s. en ese sentido 

los ·partidos 1node111os tarnbién son afectados. El 11.no idl.!11/ .\oc.:ioliJgico que torna como base 

·para su definición al partido entendido como una empresn de 1nteresados (voluntaria) que 

tien_e como fin últ1n10 la accion social de la i.:<>nq111sr.a del voto clc1;toraL no se corresponde 

con los partidos antiguos y n1edicvalcs. ios cuales son séquitos personales y aristocráticos y 

en IOs que si bien buscan el poder para sus integrantes. esta búsqueda no es a través del 

sufragio. 

Por otra parte la tipología '~eberiana de partidos r;,sponde. igualmente. a unn necesidad de 

detern1inar históricamente su ubicación dcn,ro de un contextl' diferenciado de 

41 ' l .uis F. Agu!lar V .. ··1.u inmw:1i;1t•:f" t.,1 /.a id'-'" de cie11citt :.o:_ial. "I' c11. p.',--)•;. 
~ 1 .. cnnsb1c, pue;,, en la idea de la orgnnizm.:iú11 moderna t.h..· la snci .... -Und. hi.'ffúric:t1mc!11le c.lm.IH. fum.luda c..-n d 
inh •. "1·cmuh1u.~· Mu.x \Vd.....:r. ··La oh¡ .. ~11ddad l P!lllO="Cill\·;1 ,:e la cii:nc •. 1 . ..;c·,i..:i:.I ,. d1..· la p~)hlln1 :-:u..:üal ( 190.t)"" en 
J;;n.""Y"·'· .tobn! 111t•/tulo/tJgía ,'liuc1olri.;:.h'o. "!'· e il.. p 7•> l .:i d1nsian cntn.: ll}'llS 1dc.:ak.""S hi:-;tónetw ~ 
sociulúgicns In duhun1 \V. t\llonunscn :-;i~uh.:ndo :i ::.. l .. 1i~1cr. \ lo:-. p11111i.:ro:-- -iincn · punt conslltuir 
ini.:t.llliYocm1h:nh.: dch!n11inadl1S l,J .. _1clos hi:-:túm.:u:-. ;-. .;u :,•t..:.d./:.ci1111 c:111s.al d ... ·ntrv e.le un J"flM.::._-...o th: Ji...-sarrollo 
hisltº1ticu cuya importancin cullurnl pune de nwnifi .... -s:c• \-.;Fo di..,·h:nninadns :l'fx.-ctn .... lo-. úJ,iml'S ticncn carfk.:tcr 
suprulcrnpornl cn la 111cdid:.1 en q111..• d fac.:tnr d1..•I ti1..-i11¡•0 1, ·~1únt.·n n11 cnln• :•qui di:c..\:l:.1tH:nk en .1ucgn··. i..."11 
"'Co111¡11"<'11\i1i11 y 1ipo ldt•td ,\.o....·1-..:;1 d..: la 111d111.h,Joµ1.1 d1: 1.~1.1 c11...,1...:ii.• ..,,,cinl h1slúr ca .. en \/11\· 11·e1,,.,._ ... op. 
c.:il •• p. :?.h9. Pt.lr :-;u paih: C.11~rn /.<1hludo\'-.k\ K .. 11 .. l ~:i .,.1..: \\'...:t. .... '1· .. cim1a ·· 1U .. ·111ús \ t: los tipo~ idcak-s 
cnnccl111.lt1:-> c'•n10 ··et1ni.::i...111tJs ah ... 1rai.::h1s de 1du~i,111·--s. •1u,~ rn'' ·111aµm:tnll•:-: '--...whlcc1das en el llujo del 
aconh ... -ci...•t"". t111nh1én .. tipns 1di.:,1k.,. de tk·smr11llo .. q11c ··-.11n cuad111s idcnlc:-: ;Je lrnnsfonnacílln úhlcs para 
c,)mrrcnJc.:r IH• ú11icm111...'11k las mdi,·idualid:uh.·; ~iun d p11t:•it• pr'".:..:·o his:.~1n .. ·t·• •• .1 '.V'.'! V.'atkms. sc11:1la la 
C.'\Ísh .... 11d:a ... k: llpl'S idcuks ltoli.\lu~ ....-1 l.!llill cnl~~lt/Ú l .. 1s ·-·:11:1,;ti.:·1-.tic:1..; 0.:.....:-11l·i·1I.; .. de 011.1 ..;j1mtt;1on Cllllsid .... Tm.lu 
C0/110 ltU(J /ola/it/atf ;.· J,h 111di\°it/1t1d:51ll.'\. l!U..: S..: l:llll'\.~p11?1.l•:&I C0'1 .l JdinÍ~i.'1!1 ""dó:·:tCH .. dd lipn idea). J t'tue 
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organizaciones políticas y resaltar. paralclamcnle. StJ papel dentro de los p1occsos políticos? 

en eSe sentido ~e puede habkir de 1ipo . .,,· ideales /11.\ltÍricos. Los cual-.!'s son necesarios para 

lograr in1putacíones causales individuales. en estos se J·.acen análisis comparativos con el 

fin de ubicar conccptualn1ente a los pn11ido5 po!iticos actuante:; en su contexto histórico y 

en su signiticación cultural. Si bien la finalidad de estos tipos ideales no es ordenar 

cronológicamente el desarrollo de los partidos políticos. la misma clasificación permite 

que algunos autores atribuyan a \Veber una descripdón etapista del desarrollo partidario.•2 

3.3.1.t. - La orientación política o lo~: 11rincipios internos básicos. 

Para Weber la política es la aspiración por la conquista del poder·-'; así el partido 

necesarian1cnte se desarrolla y expresa todas sus potencialidades en ese terreno: quien hace 

política aspira al poder, pero generalmente esa aspiración no es aceptada por sus actores 

como una lucha por el poder mismo. Esta se justifica y ~cgirima a partir de fines o ideales, 

lo que hace que los interesados en ella se organicen acorde con esos ide,;les o en rechazo 

de otros. Sin en1bargo hay que recordar la existencia de organizaciont.!s de corte partidario 

que se fundan tan sólo para la consecución o prcservacicm de ciertas franjas del poder o por 

la repartición de cie11os puestos o privilegios cp1e trae aparejado éste. Así se aspira: "Al 

poder como medio para la consecución de otros fines (idealistas o egoístas) o al poder por 

el ¡•oder. para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere .... , Eso permite que la 

lucha de los partidos por el poder. lleve que los individuos de mayor instinto político y con 

cualidades de jefe se sometan a un proceso de seJ..,cción por medio de esa competencia. 

Los partidos se pueden clasificar de acuerdo con -el acento que guía su actuar político~ esta 

orientación puede inclinarse hacia intereses personales~ hacia fines concretos o principios 

abstractos. El tipo ideal de partido que extrae de esta clasificación es el partido de 

¡u11ro11<1Z/!.O o partido de ca=adores de cargos que orienta su actuar para el logro de 

beneficios 111atcrialcs para su~ 111ie111bros. Estos beneficios son la rcpanición de puestos 

··Tipn:-o idl.!iilcsy c'plicu~iún hi..,;lúril.!a·~cn /.a filo.\ofia .. .. ,,,. rit .. pp IJO-I!•~. 

-1: 1 ~.;"·"''-' u Samud 1 J ll\."\:f". ··t.u Onm Hn...:lañn: Dl.!s...h: ll11 ~ 0':1h!rnn de miiuina...; h:1:--lu 1:1 ,,rguniz.ación de los 
pmlidos di: muso.is .. en S. Ncunmnn .. /.o.v l'a11itlos l'o'i111:os \ .. · Nll'r11u .-. ''I'· di .. ='· .~...i 
~-~ ··:-:e nlmle con dio a todo In que tiene qw: ,·cr Ct.lll h1s ··dacioni..o.s de Jominad•lll dentro de In n!'OUciución 
polnica tdcl 1-:...;tadn) ' cu~·o 11umh .... "tlim1cnll'. J..::--T'l:vumk1110 a IJLt11:--li1111mc.1··11 pui..'\.1 ... ,1 prm.Jucir. impedir o 
Jl,mcmar·· f\.f:r"; Vlcl ...... ., .. ··conc..:plo"i S1.lCiolúgicl'S li.nlllmm.:r1 .. l:..-s" ,:-¡¡ 1:co1'10111i11 ..... ·.1c1cdad. op. cit .• p. 44. 
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ucl1ninistrativos dd aparato !_!uhcrna1uental en bent!f1c!o de su ct::.1dro dirig<!ntc. El ejen1plo 

en que se ~•poyó el teórico alunán para definir "srn tipo de partido. es el de los partidos 

noneamericanos de principios de si¡,;lo. en 1.:.; .-ual<:>s loi' miembro!; del partido se 

ori~ntaban a la repanición de puestos en la ~uin-¡inisrración pública. el logro de prebendas 

n1aterinl~s o Uff1bas cosa.;. 

ºsu objetivo con.sist~ !->Cncillan1ent~ en llevar a sus j~tcs. por n1cdio de 
elecciones al lugar director~ para que estos distribuyan luego los cargos 
csa1lales entre su séquito. o sea entro;:: el aparato burocrático y de 
propaganda del partido. Carentc·s en tal caso de programa propio. 
inscriben en el 111i~mo. en cornpct.:::11:.~ia ur.os cori o!ros. ac¡uellos 
postulados que suponen deben ejercer rn~1yor fuerza. de atracción sobre 
los votantes:·•' 

Otro tipo ideal de partido c¡ue se puede derivar de "1 orientación politica es el c¡ue responde 

al logro de fines concr~tos o principios abstracto~. es el partido de icleu/ugJa o progra111a 

que se basan en concepciones del r.1undo que guian ~d·~ ju~tHican su actuar político. 

proponiéndose la implantación de ideales de ._,ontenido politico. ejemplo de esto lo 

representaron en tiempos de Weber los partidor, <:ocialistas y er, su inicio el partido del 

Ze111r11111. 

Un tercer tipo ideal histórico de partido son lo!; que están con<.;ientemer te dirigidos para 

representar a un estan1cnto. ciase socia1 o grupos ¡.;:•1gioso. Los pn1ncros son los partidos de 

notables que nacen en Al\!11141111.i y Francia alrcdc:..!·.-H" d..!I a:.0•:.c11dcr.c1.1 social v política de los 

terratenientes. los cuales los usaban para sus prüpc'isitos. Los pan1oos clasistas representan 

la t1ansfon11ación del orden social esta111ental (;n un orden eco1h1111i•;o clasista. La 

explotación racional capitalista con capital jiju, tn1b.:1jo libre ~· una especialización y 

coordinación racional de ese trabajo"'(', posibilita :~. con!~oliJa..:. iór. de una 11u1nerosa clase 

obrera c¡uc: debido a su debilidad política como mdl\ 1duos. se "·en impelidos a organizarse 

y representarse en fon11a de clase socbl. c_1c1n~1io de esto. in reprt.!scntan los partidos 

laboristas y socialistas que existían en pn:i.cti.;..2.llH .. ~nte túda t:uropr-

----·------·----··----------··--·-
.a.a f'..1us Wch..:r. ·•1.u pt1l11icri ul111t~ \"•t(,; 1c1ú11·· ...:-11 FI p,,:;1u • .- .,¡•. 0:··1 •. 11 :..; i 
4"' M:1.x \.\'\!b~r. ··t>:1r1mm.:nlo v ~nhi..:n111 ·• ,_.11 h:\<Tl/O.'> ... / ·'/'· dt •. p X 1 
4'~ ··1-:s t1o..¡ui únicmni.:ntc J.mi:lc :-;c..• ha dmll1. mm 1:.11111;1 tí¡1;i.:a 1'•11:i11 mh.: ... h.: 1.: ._,,\·u.:111ira de la" ncc .... "Sidadt.!S de 
nmplias nms.:.1:-;_ la (};:l.!o.'li.~aciú.•1d<'l1n1h,~jo t.h: cmactcr 1•111:· 11111'",'''-: n1i1111 1 1•1.• i..:01111h1.:n1-.; c'prupindos Je 
lo..; llh..:dios J..: pnxltH.:cin11 '.\' ...:t•11 ªl'f11pwc1n11 d..: la ... ..:11 ¡'1•:~~1....; p111 !'~in .. ti~ J11 ... posc1..-..IP1 .... -:. de lns \"alorcs 
im..l11strinh...'S ... f\it-.:-.: \Vi.:h1..."1·. "C:1h.:gt\J;;¡.;s11.~inlúg'.t:.t!-id: .1 \h.;1 . ..:•111111 w.:.1" ...:;1 • ........ 11fa. ''!'·cu .• p. 134. 
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El capitalis1no entrailn al cuestionar el antiguü (;1den S(>ci::d el 11aci1niento de una serie de 

conllictos tanto de econón1icos corno sociales. Los conflictos 1nñs visihlcs son los clasistas 

con el nacimiento de una pujante clase obrera que se niega a mantenerse en el estado de 

surnisión y opresión. sin gozar con e; 1 derecho ni sufragio por n1cncionar tan sólo un 

ejemplo. Pero existe otro tipo de clivisio11es en la sociedad a causa de cuestiones de carácter 

religioso o sin1plen1ente a la aplicación de dcten~--inado progra1na que se pretende del bien 

cornían. En este caso se puede reconocer n lo!> ¡;anido.\· ele progn11ua o concepción del 

111111uJo que coinciden con los partidos ióeológ1cos enu1ncrado~ en el anterior apartado. 

Ejemplo de ellos fue en la Alemania weberiana. el partido del /-e1111·11111 que responde a la 

población católica de Alemania aunque J;i creciente influencia de ideas marxistas abona el 

terreno para al nacimiento de los partidus .\ocialista.\· en prácticamente toda Europa . 

.. A diferencia ele lo que en Amcrica sucede. teníamos partidos políticos 
con convicciones. que al rncnos con / 1,¡u1 .fidev sul:.i~"tiva. afinnaban 
que sus miernbros representaban una e::. mc<!pci<j11 tlL'l 1111111do. Los dos 
más importantes de estos partidos. el pai 11<!0 del Centro 
(Zcntn1111spartei) y la Socialde1111);,;r .. 1cia .... n 

.,1\unque Weber aclara que no existen par11dos puros en el sentido ue que tan sólo sean 

partidos de cazadores de cargos o partidos ele concepciones del mundo. generalmente en la 

realidad se encuentran en co1nbinacinnes diversas en los panido'i. 

3.3.t.2. - La estructura int ... rna de los pm·ti<los. 

El proceso de fortalecimiento de las organizacior.es e ir stituciones d.eJ Estado Capitalista, 

es la tendencia a la racionalización t()fJll<ll. m.:n1mi~·u ta valoral'ÍÓn de los medios con 

relación a los fines socialmente perseguidos y ··cuya valoración última tanto en la relación 

de las personas entre si. como de éstas con las cosas. es la de In eficacia en la aplicación de 

los medios y del éxito en la obtención de los fínc< proyectado> ··<> Expre>ión de esto, es la 

estructura de los partidos polit1cos. \Vehl·r ~l.·1i..:i la que cualquier ern¡.'resn de don1inación que 

sea continua en el tie111po y espacio rcquier':- para su obc:dicnci3. por parte de los 

~ 7 Mux Wt!h ... ·r ... 1 .a politica '-·01110 Y•~acj,·,n .. l.11 /:.l poliln o. . o_.''· c.-·it • . "'· 1 ~,_(, 
A~ U:-.vaklo Gumig.lia. ""Ma:"r.. \VcJ ... .,;1· v .;u somhr.1: l.a lcgil11111:ciún dt: b domin:1cion politic:.:·· \.."11 !denlo¡;!ia. 
1 ·1.·nlat! l' f...<•gitimac:ián. op. cit. p. 2~l~, 
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dn1~lin;1dos. :::1 nccci.;ada l'r,.:.-;p1uci1.'n de un :-1p~tr:t\' ~1d1ninistrai1·~f,. cun1p11..:-sto no tan sólo 

de los rnedioS 111a!l:11alc~. 5Íno ta1n~;ién. de los h:.-11nórcs que llc\ .. Han adelante tal e1npresa. 

AsL los /'"nit./u.' th• 1111r11h!1..~ .... - se constltu~·cn ; .. !rededor de 1nien1b~s de la incipiente 

burgu¿si.:t o pequeiin hurgue:iia que s~ interesan en participar en la polílica del Estado. Los 

notab~es pr.-,vicncn de urrn gran variedad de Ol:upac.iones~ dt:•'it:t.: ··i~dicos~ sacerdotes y 

con1urcinntes haSt.t tcrratcn1c.::11es o indu:..;triales. El nntecedentc dt.I partido de notables son 

las organizaciones que denon1ina con10 portido.o.,· de la aristoc:racia que existían en 

Inglaterra hasta la promulgación de la N~fiJr111 Ni//; las grandes familias de la nobleza, 

incluida_ la fün1ilia real tcniar. el patronato ele un 111n1cnso nú1ncro de distntos electorales. A 

. partir del siglo XIX. bajo el impulso de la amplo ación del sufragio. estas organizaciones 

~iendcn' puentes de unión con los ho11ora1ior,.-s l0cales que hegcn1on1z.:.'ln en diversos tipos 

de ª"ociaéiones la nobleza. las cuáles se encargaban de las elecciones en ciertos distritos 

elecfomles. Son lc•s ciudadanos rl!s/>L'tahll!s que .:e restringen la mayor parte de las veces, a 

ser ·propagandistas de los pa1t1dos ... ~pl!l"O en ningún caso co1nc· portadores de la labor 

decis_iv:i coti::liana ( ... )El t~aba_io efecti,-o lo rc•:il·.rnn en todas bs organizaciones, cada vez 

nuls. los cn1pleridos y los agente~ rc1ntuiemdos de~ toda clase.u ... · 

Los pHrtidos hur,tt.ut.!.\'I.!,'\. del siglo .XIX. se ubican dentro ele los. · earrilcs de dominio de los 

notables··. por dcrs razonL"s priucipnlcs en pn111er lugar. porque eran los únicos que podían 

dirigir utta nrgan1 ... ·.:-h.::1ón sin rcn1ur.crac1ón n1onc~aria alguna, y en segundo lugar9 porque 

debido al prestigio ~oci~tl ... lcl s~ilor y a su inílucncia cconó111ica les permitió tener 

ascendencia politica S(\brc estan1entos y .. ;Jases n.o propietarias. La participación9 cada vez 

n1ás an1plin. de can1pcs1no:; y obrcros 9 l.!sDecial~:iEntc. llevó a una comp1cjízación de los 

procesos elcctt,ralcs. lo que se tradujo. a su ,.ez. eP el ocaso Ce las organizaciones 

partidarias de notables. 

La existencia de ntra5 urgnnizncioncs de c~r:1~ter :-i.inlilar en otras regiones de un 

clctcnninadc pais (es e11t1glt!s el caso n13s estudhd0) pen11ite que se unan entre sí y tengan 

unn existencia Pt..•rnu1nente. 

"'"L<!S par11d11.\· de 1101e1hfc.··• (lio1u1ra1i"r.:1.-par1eie11) que en 1oda5. partes 
surgieron con In torna del pc:Jcr pnr 1~1 b1:rguesia. haJn 1.:.t di!ección 
espiritual de los grupos intelectuales 1ip 1t:os ele Occidencc~ los grupos 

4" i\.1u' \\'i..•l•t.:r. ··:-:11\.'.'1.1!1•1.!Üt d._- la .Jn1111.1a .. ·1••ll .. ""'" 1·: ,,,,,,,,::• ••• ·'/' cit._ p lf.,g¡. Cfr. Kurt l.cnk y Franz 
Nctt:U:1.111. ··tnlr•1d•1 ... -.;i 111"~ 11,,"ll '/, .... ·u.. _ ''.'' ~ ·t1 ;•p .;•' • 5 ! 



sn~ia1cs c.on ,:d11c1h. ·iá.11 y h1c..*llt.'.\ sed¡,. idicron L}fl 11:.11tuk1~. dt."terminados 
en pa11c por llifcr-cncias de ciase. en p:.vtt: por tradic:c•n.es de fi11nilia y 
en parte por razones puramente idcolC·g;cas.""" 

La carencia de una orga11i:z.ac1ón en el :.-iml;irn 11ac1onal debido_ en p:.111e~ a que el partido se 

estructura detr.is de la figura de algún notahh.: que ~e postulab:i o pos1uiaba a un hombre de 

su confianza con10 candidato. 1notivó a que t..""I panido fut!ra uun 11!\oci.1L·iti11 oct1.\·io11a/y sin 

el estimulo de un centro rector en el ámbito nacional. Su existenci:i se reducia a las épocas 

ele elecciones. Pasadas éstas. cada cual volvía a SllS ocup3ciones 110n11nlc3 ~'si existia algo 

parecido a un politico semiprofesional cm el c.-1J'didato triunfador. quien debia de ocupar 

parte de su tiempo en las labores p:irlam.,nt:irias. 

Los.'programas de estas organizaciones nacrcro 1 :11 calor de las l!lccc1onc-,. surgiendo más 

.·de las necesidades de hacer labor propagandb!ica. que de un pr0grama politico bien 

·definido. La carencia de un aparato partidario permanente y compl~jo hacia que no 

: ~xi.Stie~an cuotas econón1icas. la fonna de subvencionar Jos gastos de estas organizaciones 

··se luícia a través de los rncccnas . 

. La. burocratización de la sociedad se- edifica en b politico sobre el L,srado y el partido de 

n1asaS .. Es producto de la ainpliación intcn~iva y ~ualitntiva. por(·l d1.. .. :-:;arrollo interno de las 

, tareas administrativas. lo c'.ml provoc..'l qué ias c.r~anizaciones sot:rnlt:s \' pnlítieas den pie a 

la constitución de un ap3r:uo de ~ondL:•.:ciOn pern1anente y espcl·ial1zad·:-> ~ s~ conviertan en 

una e111presa polílh .. a dt! ac/tl'idad c:o11111111tut<1. A~i la politica se con' ;l.!'1te t.·n una actividad 

especializada. la razón decisiva que explica el píogreso de la burocr:itizac1ón sobre otras 

fonnas de organiza.ción, es la superiorid:td 1Jc11ic.t de la n1isn1a. "' 

Si existe un partido propio d<! la p(llíll..::a contemporánea según \l;, cbe1 es el Jkirtido de 

111a.w1s. producto de la de1nocracia tnoderna. entendida é!::ta. corno la lucha que dan diversos 

sectores de la población. sobre todos los asalariados por el logro de la ii,:ua1dad politica y en 

contra de las formas ntits bilrbara.; de la c'plotnc•"n del hc111bre por (.. ... , 11011\t)rc El sufragio 

"' !\:1a~ Wd~r. ··1.n pt.1líticu com11 nu;uc1ún·· ":n 1:·1 J't•IÍ11._,, .-,,.., <"'i •. p. 1 ~=-
f.I .. l.a prL-cisi·•ll. la rnpiJ\.!/.. 111 1mi\ticidm1. J,, 11r1...:ia'1"lml la c1111111 • ..iidmJ. :.1 d1,~: ... ·~:1,111 01 11111li.111111<lnJ. la 
rig.urusn sul..,orJinaci1°ln. el alH'lru ..t •• : lii...:c1um .. •-.; .\ t.k o..:t• .... t;;-. ,11.;~lÍ\ :1 .... ,. p...:r .... • ,1k·,.. .... •n 111:·l'l1ian11..11h: nu1yurL-s 
L.'ll rnm ndministraciun scv..:rn111-.:11l\' hun.""tC,;r;üi~1 ' "-°'·'·:e !.1!111..:r.h.· 111111111'"·: •!1.:~: . .-.~::Yid.1 ptir funcionnrios 
c:-.lJ'-"Cmli.,.mJt.•s. que '-'11 hh.lu..- l.:~s d ... ·n1.t:-. on~.!.:t11i/t1>..:11 •n-........: dl..· 11p1• cok."g·ul. lirnh•l tlicu • · .. u"1!1,u- 1 1 Pe-ro sc.ihn: 
tcx.h' la h11nlCruli:l'.:1ciún tllh.:1x ..:1 úptim., c.~'-' l"t''il 1 1l1du..I l';:r;1 l.11\.'i,Ji..-·ai;iú;1 t!~l 1'1i11·:.1•11' '-''-' o.l1•·1...;u111 de trabuju 
en la Ull111ini.,.1raciú11 S\!~!.llll pltnll'"' J~ \·i:4a 11l•j1..·t1\11:--:. d1...; .-1l·~·~·1.:11du In ... ll'ól:' 11··..: ..::-."•:\,iak·. i.:1111c fuui;1lmtu-1t.l:' 
c:-.11L'"\.~ia1iz.mJo;i ~ que .~ \ m; n.i1i...-sl10.indl• con !:• 1•r·:'"·tu-:1 . ·•11 ... 1.:m11..· " ··~· ·· PI··: 1.1 d.: l.1 .t. 1mmacion" ..:n 
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unÍ\'t..'rs:il ron1pe con la hidílic~l situ:tc1ón d~ dcn1inació11 de :o~• nc.tnblt.·s··. El partido de 

n1asn; es producto de la irrupción de Cstas en el escenario politico. surge la organización 

pernKtne11te. y conjuntamente con ella. nace el po:iticc. profesional. Lo que caracteriza a los 

pa11idos de n1asas es: 

•'un extenso funcionarisrr10 retribuiLlo. la 1nasa. por lo n1enos de 
electores y en gran parte de los simples micmhro.v. no panicipa (o lo 
hace sólo de modo formal) en la det~•nninación del programa y la 
designación de los candidatos.'º'º 

El tipo aristocrático del lider politice varia, conjuntamente, C<'I' la transformación de las 

organizaciones politicas. La empresa politica. paula~inament". se desplaza fuera del 

parlamento hacia las calles donde se mueven los potenciales votantes. asimismo, se observa 

el nacimiento del político protesiona!. 

Los antecedemes del político profesional son el hoss norteamericano y el clection agent 

inglés. Los notables son desplazados por l0s füncionarios de partido, no se vive para la 

política, sino que se vive de la politica. Se fíjan suddos para estos nuevos profesionales, no 

son ~·a los políticos aficionados que dn1ninaron otras (;pocas. la racionalidad de la 

do1ninación burocrática invade los terrenos de I« ,:-iolitica. 

El poder de decisión que antes residia en los notables pasa a los funcionarios de partidos, y 

éstos a la vez deben adecuarse al apamto pallldario. Lo importante no es ya el hombre 

sino la función o el puesto q uc desempeña" En la orgamzación pe· lítica de masas, 

también, se invierte la relación existente entre los parlamentarios y el pando. De un lugar 

de primer orden se convierten en subordinados a la polit1ca del partido. a la dirección que 

seílale éste: 

.. Lo decisivo es que todo este aparato humano (la ··máquina·· como 
expresivamente st.~ dicen en los paisC"s anglosajone~) o n1á.c; bien 
aquellos que lo dirigen. están en situación de neutralizar a los 
parlamentarios y de imponerles en gr:in parte su propia voluntad. Este 
hecho es de espe·~ial impOJ1ancía para la selección ele la direcc . .,)n del 
partido. Ahora se convierte en jefe aquól a quién sigue la maquinaria 
del partido. incluso por encima del p~rlamento. La c1eación de tales 

h"<:111wmia .. .. op. cit .. pp. 7?-i 1 ~- 7.12 . 
..-.: tvfo' Wcht:r. '·Puriumcntu .. . ·· . ..:n J::'icrilo.'ipolitico ... l. ºJ' ·.rt .. p. 79. 
!".l 1 "¡tf u Smnud 11. Bc1.:r ··Nuc\·us ._..._111.Jclun.1s d...: In .t..·mt~rn\!:u: lnglnlL'll"a ~ EstatlP:-i lJnidC'lsn en La 
t/,·11wcrt1cit1 C!ll la at.:lualiu'ad: pn1l•lt•11111s y pt''"'f'et'li1·a.>.. \',. ;'IJ. Cl·,aml--.\.!r:-> \ I·: . . ...;~u1sht1f~ tC..llllJlS.). Editorinl 
lJTEI 11\, MC,ico, 19(•7. 



111ñquinas signific.1. dtchü cr """;rns :':ilabn.1s~ ht in~rauración de la 
deanol.!racia ¡11L•bi.-.ci1arú1.··•·1 

Nace b militancia. dentro de los partidos •. se c;or:solida. asi. ·la carrcm política dentro del 

n1isn10. La rnotivació:1 para los 111.ilitD:ntes del p.H_tido •;:, desde la rc.:partición de puestos 

adn1inistrativos en ei gobierno ·h¡~·st:i 1~1 · !-.fnlplc :;atísfacción .del log1 o de ciertos ideales a 

través del poder estatal. J\.1ax \Vel~e~ ~:dvirtiÓ sobr~· la ri1nena7..n que re1•rescnta la tendencia a 

la creciente burocrntización de las· organizacionc·; de m;1sas. Su contraparte es el dictador 

plebiscitario. 

El principal ejemplo de un partido de masas en la epoca de Weber. es el representado por el 

Partido Socialdemócrata Alemári (SPDl. asi c'cu11ó los partidos nort.,americanos que 

representaban los principios básicos que rigen a ius partidos ha5t:I la actualidad. Este es una 

mezcla de intereses ideologicos con intereses pr:\ctícos que suelen guiar a las 

organizaciones politicas. 

3.3~1.3.-.Fo1·n1ns de ~ocializnciiu1. 

\Veber clasifica a los partidos políticos de acuerd" con las forma> de socialización, esto es, 

la .fiw1Ju1 en que rcc/111a;1 a su~. ádhcrcntt!S, <l.ÚlC¡ue el fín. sea pnra todos los casos 

proporcionar poder a.sus dirigent"s dcnti·o de una asociación poi11ica íel Estado). Estas 

formas de socialización se derivan de los tipos de dominación en donde se desenvuelven, 

esto es, existe una correspondencia entre la estructura de dominación y las formas de 

socialización exiStentcs sin que esto sígnÍfiquc que son las únicas existentes. En la 

don1inn'ción tradicional se desarrollan los .,·J1111¡,,., rradicf(Jna/e ... ·.•de duración variable; en 

la dorninación carisn1ática nacen IOs sCquitos 'a:1s1n2r:cos Cr.: car .. \cter cfin1ero y en la 

do111inación legal los adeptos racicnu1fes. inteµrndo~ t!ll los ¡x1rt1d.:-1s modernos. Weber 

-------------
:"-t Mm~ Wch..:r ... Lu pu1ilica comn \'ocadnu· ... ~1 /:'/ ¡,11ht1n1 .. "11 c11 •. pp. 1 :!9 ~ l :-;. 1 

:":" \Vdh!r !"Úlo hm:qu~ia ulguno~ 1ipos <l..: ~qt11h•s .111•: ·••Y~ :JI De 11;•·· t.'1r·1.,·11ri•,. ··/\1..h-1itidos rcgulnnncntc 
pc.tr lllt..'thc.1 1..k: un pucto C:-.)h:~i:il d..: liddidml ('01ll !. '·"" sdi"· :.•.., . ...:i~•1~pJ1,_ h··· 1n,...;t1s nh..'rl,Vinµios: h) de tipo 
11yulu1onol. gl..'1h .. 'T"Hl1111:111,· hu1·.1bn.:s lll' libr~~- '-l~l\i¡'I· ·:<: ·1. .••-.. i.:••:t 11..-.. i.:k Y i.: 1 tf . .: l•J"' {t.:11dal . .. vnsnllos 
lihr.:s dd rcv 1111. .. xlianh: contrui., lihn .. ·..: 11\ '--...1i..'.11n.1 di.: v111• ·-;:fl•W.•• p1.:111'-:·. · 1 a i.::11nl•i11 d\.! iun1mt:nto de 
lidcl1d:u.I y ~le uhcdi'-ih.:iu g:in111li.,ml;.1 j'"r ci hnm1 1 ... ··:ui-. .i:.,;: : 1, ·!\.~,., ·· ~·l·u·. 1:stm11l.!111<1s. ~· cln..~·· en 
Hc·rnJ .. m1u .. .• 0¡1. t.-i1 •. pp. ::!.:.l.c•-217 
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csqut!1natiza tres tipos fundan1~ntak:.s de fo11nas ele socialización: J) Séquitos carisrnáticos; 

hl Servidumbres tradicionales y e) Adeptos racionales. 

Una primera subdivisión de esta clasificación se deriva de los tres tipos de dominación. 

Las organiza.ciones e instituciones tienden a nrganizarse de ~•cuerdo con Ja forma de 

dc.11111nación: a) t'artidos JradicionalL•s que se basnn en el prestlgio .social de su; adherentes~ 

que son generahnente servidu1nbres tradicionale..;: b) Partido.-. cari.w11á1h·o1.; que se apoyan 

en la fe en algún caudillo y finalmente c) El par1idn .fi,rmal-h·,cal que es el prototipo del 

partido moderno confomrndo por adeptos racionnles; es un partido de carncter racional que 

se basa en las formas de hacer política modernas. sus fo1mas más puras son los partidos de 

n1asas. en donde 1ncdran los funcionarios políticos. Existe una clara diferenciación entre la 

je!litura del pHrtido y la base del mismo. Los ndep'<JS racionales de los partidos formal-legal 

pueden ser de acuerdo a fines 9 valores o concepciones del n111ndo. asi entrarían a esta 

clnsificación organizaciones partidarias oricntadns fundamentaln1ente a k1 repartición de 

p1·cbendas o orientndos por detem1inadas concenc1ones del mundo. por ejemplo los que 

integran partidos de cazadores de cargos y par11dos de corte ideológico como son los 

partidos socialistas. 

De esta 111is1na clasificación se derivan otras fon11ac1ones d1st1ntas a las asociaciones 

formal-legales. que pueden ser escisiones moll'.:1.Jas por la disputa por el liderazgo del 

partido~ así los de carácter carismático que cuestionnn a las tmdic1oni:~s que se consideraban 

sacras; por heterodoxias sobre el programa pol:tico que gobierna cierta organización 

politica o simples escisiones sobre la reparticion de prebendas o puestos tanto de la 

administración pública como en el aparato partidario . 

.. a) Partidos carismáticos: disensiones sot>re la cualidad carismática de 
los que rigen: sobre el jefe carisn1iuico 1·i!rdadero. (Fi:.::1112. cisn1a.). 
b) Partidos tradicionalistas: discn.:;ion(:'-. :·especto al n1odo de ej~;cicio 
del poder tradicional en la esfera <.k la gracia y arbitrio del señor. 
(Fonna: obstn1cción~ o revueltas abiert~1~. contra i1111on1~·io.1 11.·s.) 

e) Partidos doctrinales: por lo rcgul:11. aunl¡ue no incv1table111ente, 
idénticos a los de la letra a: discns1onc~. sobre ,·0111e111t111s de doctrina o 
d., concepción del mundo (Forma. hernj1a, que tambicn puede 
presentarse en pa1tidos racionales - socml:smo ) 
d) Partidos de mera apropiación: disensiones con el que manda y su 
cuadro ad1ninistrntivo sobre la n1anera de apropiz.cicl~ de los cuadros 



:h..11nini;:;tr:11ivos: ..:on th.--..:ucncia id~:!ti-;..a (;.H111cp .. 1e 11atural111c11te no de un 
1n.)c.lu 11cct..•:.;:triol a IOs tn:ttnd~):i en la h.:-·.::-1 /,.- ...... 

En cst' sentido. como se puúdc obscrv:ir tnnto el tipo ideal de pnrtido como en las 

tiP(..'k'gfos del 111is1110. ';C d~nvan del cnnccpt·.) di.? st•ciali~~~1ción. ·:·ntcndida como el proceso 

que tiende a la t<;>n11:lció11 dc·ordena111ie11to3 .;o,;i~1I~$ y polincos que responden al carácter 

legal y burOcráticc· de. la racionalidad iinpemnte • .. "'n nu>!slía époc:t 

~.3.L..i ... - Partidos :1ntigt10~ y 111etlicvales. 

Weber indicó que los partidos politi-oos solo alr::.nzan su tipo 1'1odcrno en el Estado legal 

con ·constitución rcpresentatÍ\·a.. basado en la :.·1t1rocrncia protesional y en el derecho 

mcionnt. ·.pefo ·aJ igual en varios de sus es 0.;rito!. indica la existencia dt! organizaciones 

políticas que idcn~if1ca como partido~ d<'sdc• la c'poca óe la Grecia clásica y ias ciudades 

ri1edi.evales Italianas hasta la actu:ilidnd. Los p:ir.idos de cene premoderno. denominados 

con~o c111tig,11os y llh.:dien1/es. siguil!1uio la lógica du la fonna oe dominación en donde 

actúan. muc:1:tran una estructura orgnniza1iv .. 1 que diti~re de los canidn~ n1odernos . 

... iodos los pa1tidns ,ntcricres n l.1 Rt:volución Francesa. 1nuestran et 
1nis11u., ttpico p .. ,u..:t.·~o etc trÚli!:.'-:tc- ;_,.: un pc1 íodl' Je ~xcitación 

'.!:uis1n;..itic3, que d1st1eh.c los li111itc; dt."' h:s clases y d:.! los cst.3.m:!ntos a 
füvur de uno o de ah!.unos héroes. a In fonnación de asociaciones de 
nowblcs cou una jef:.tt"ura casi !'iienipre e;,:: nc.bl·~·;."'~" 

Los partidos politii;os n1odernos se intt.•resnn en la <l1stnbuc1ón~ conseivación o 

desplaz:uni.,nto del poder para su cuadro dirig.cme, pero en 'ortud de que nacen en la 

don11nnción legal·b~1rocrática .. la don1inación a la que aspiran sie basa en la /11galidad,, en la 

cre,:nc.:ia en In \.·alidez. del t!Stc.tuto lt:gal y ta con~petcncia electcrr-1. esta Ultima regida por 

reglas raciormJn¡entc cre~1cfas. grnc¡ns n 1:•s c11al1::~ compet1rá1l ~í'in otra:; organizaciones 

po~1tícns por el veto. wzón lsltuna de st1 w.;1sh!ru::1:1. Por ese nloti,·o las uniones de fines que 

. participan en el pn:1ceso político se orgnnizan co1no empresas de interesados~ debido a que 

~· ~ht-; \.\\,:h¡,_:r ... '! 1p11~ t.I\.! t.l1imm1·1..:i,.111 .. en 1:·1·111111mi.1 ,. ·""' .'1·.iu.I. np c:it •• pp. : ::'.:OJ-:;!:;11. 
51 f\.1:r\: \Vd•'-'I'. ··~, ... :11•1'1;..?1:1 d\.!' !:1 ,):•111 naci1·u1· ,;1: /:·:. ,,,,, .. ,,,,j, . op. "·"·· p x1-.; 
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entn111 t::n con1p~tc..--n<.:i;i por el don1ini''· :• ·:.:quieren cry..:.11li7~1rse ·:on un aparato 

i.!spct:1alrz.:ido. <.:on 1111 cuadro de dirigentes profi:.-f;:1Jnales y con fi1nciona1n1ento continuado. 

Poi- d contrur:o~ en lns org,aniznciones polítil.~as que identifica co1110 partidos pren1odemos, 

son en ~:sencia séquitos aristocrñticos y p•:rson.:iles con10 los giie!fiJs y giht!linos. En 

pn11cip10_ indica. que puede h.nher partidos en cu.1 lquier con1unidad. sea Csta un club social 

hasta ef Estado n1is1no. esto es debido a que los partidos encaininnn .. su acción al poder 

socinl. es decir. tienden a ejercer su influencin sobre una acción co111unitaria. cualquiera que 

se:1 su contenido~·(s. derivándose de esto que los medios para alcanzar su objetivo pueden 

ser diversos. desde el empleo de la viole•,cia ··hasta la propaganda y el sufragio por 

procednnientos rudos o delicndos: dinero. intiueni:.:!a social. poder de la palabra. sugestión y 

grosero eng.:t.110. 

"'los parlidos de las ciudades 1n~dieva1t.~s. con10 los güelfos y gibelinos. 
crnn séquitos puran1entc personales t. .} que C$l:lbm1 también 
excluidos de los cargos y del derecho a voto(. .. ) em una pum milicia 
de caballeros en l:i que sólo entraban quienes lo eran y que casi todos 
los car.sos dirigent~s fueron ocupado3 por nobles.·"~' 

La formación de estos panidos esraba concli•:ionada por la politica imperial y las 

circun5tancias sociales. asi los gibclinos fueron viejas farniiias de vasallos que dependían 

dircct:1111~111t:- de la corona o en las cuales tcnm a.:;;1::endencia de orden social y/o trJdiciona1; 

ele lus gúClf'as. \Vcbcr_ anotaba que fueron sólidas asociaciones con estatutos y con fines de 

reclutar ·pa~·a la guerra. que imnonia, si las circun5tancias lo amentaban. a los caballeros la 

óbhgación de participar con contingentes de hotnbres arn1ados en defensa de una causa 

con1ún. 

Al alinnar: .. \Vebcr que los partidos intentan influir sobre cualquier acción comunitaria~ 

rompe con.el esqu .. ma de que tan sólo la propaganda y el sufragio son los caminos por los 

que-deben transitar los partidos. por lo tanto se- e"trae de esto que en cualquier tipo de 

don1in:.tción en dClndc exista 1•na co1nu1,idad pol11ica pl~cdcn ide!l'·:if!carse organizaciones 

polí.tiCns de indolt." pnrt1dnrio. 1 .. ·.crnnir·ndo 3 estus orlZanizaciones a cpocas anteriores al siglo 

XIX~ s1n en1bnrgo este tipo de partidos se ndüctrnn :t b. e.;tructum <le dominación existente. 

para poder asegurar razonnblcs posibilidad1!S de Cx:to en la su lucha políti.;a .. 

. ~) ~ J:!'•: \l.",,:h..:T. l.:1s i_•,1rna111d:1di.:s pohlh .. ':lS .. l.."n /:(·ru•:.'/""'· '·/' cil. p. 6CJ.~ 

.... ¡11,., 
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.. Su estn.1ctura soc1nlóg1...:n es IH:ct.~::;~1:r!..111e:lle 111u~ di' t:;·'la. ·, varia de 
acuerdo con la e5tru~tura ele Ir. nc~1ón ~:ornuni:mia por -:uyn inílu.encia 
lucha. de acuc-dn con In organiz:i..:1ón de Ia co111unidnd en clase:; o 
cstn111cntos y. sobre todo. de :11..·ln."" 1·do C.:<'11 la estructun1 de domina~·frjn 
que prcvalt!ce cle11tr0 de la n1is1n:l ·-··1 

\\lebcr .. iguahnente llegll n .señalar l~t c:i-;i.:-.tenc?a de pm1idos e.w,1111e111al1.1s que nacen 

alrededor de la defensa dt! 111tereses de n1odn'. de vida que C•.)nducen a pretensiones 

efectivas de prestigio. En con1unidades no diferc:nciadus econó1n1cn1ne11tc. su án1bito de 

lucha les conduce a utilizar para el convcncinlienro de sus integrantes desde la propaganda .. 

con1Pra de conciencias y. en casos C'.'.tren¡os. In vi.:..>'.-=:ncia.';! 

Lo que muestra la tipolo~ia de partidos, es qu~ Weber. en el caso de la-> organizaciones 

politicils pre-modernas, parte de la estructuia de dominación P"'"' ,,~plicar y describir la 

estructura del .. aparato" partidario de los mismos. E11 este caso no cumplen diversos 

requisitos que señala Weber como definitorios de los partidos modernos. como son: a) No 

son ':lniones voluntarias: son séquitos personales ~n donde se organizan detrás del prestigio 

socinl y de la ascendencia csta1ncntal ciel seiio··. son vinc11lado•,o .;._-; in~e~rantcs a él en 

fonna no voluntaria~ b) Otra di1Cre11c1a se refiere a que no son c1npresa:.; de interesados. esto 

es debido a que el E5tadCI mectie,·al y de l:ts ciudades del renacim,e1110 italiano, no existía 

unn ~ifcrencia tan n1arcada entre los titulare~ del poder L~tntal ~ 1a /W"/'ii.!dttcl del 1nismo y 

e) N(• tienen la ne.;esidad de apelar '11 sufragio. st1 liltima r:itio .. onmn lo e'prcsa Weber no 

es el voto. sino otras fornias de lucha y consecuc.;1ón de sus obje1.ivos ideales o n1ateriales. 

60 J\,..fos V..\.~b ... ~~ .. Lu poli1ica Cl'lllU Yncaci1111 .. en f·:<;r..1-.·10··:'" · :,·· .\· -~· "/" c.it .. p. - ~; 
61 ;\.t:h Wchcr, "'l.us comunidadi....-:-. p11hti..:.i-.·· '-."!t F;..·01!11111; op c11 .• :··. 1\'l; .1.1n:mw Santiri lX)flsiJ ... -ra 
c1Tú1h:u lu inh:rpf\!tm:iú11 hi:>'túrit.:a d.: \\'..:hl..:'r Sl'l'ri..• ..:tw•hln ~· pt1t,.."tJ..:11 1dc:l!tilkn: p·ir11.bs , •. litic,1s ;.: S4..-ñnht .. su 
hilu 'i.:t111Juch..1r !"C.lt.:iulúgict1 le lh.:'" ;.1 nlin1mr. qu\.!' 111111/11:·11 ~~1\1..: culili.:ar tk ·-.u thlns :1 los pm1idos Ji: la 
nntig.HcJad y de lu edad muli.tl . ..:011 In qll'-' p1..·1·ftdl&•1 !<1 :.-...1.1lilslt1n 1.·ntn: l.1:• il!.:.·c1.• :•: ... ~··\• li..~ anug.ua...:partt.•.<; 
(como glicll<.ls y gihdi1111sl ~· los p:utidu" 11\tk.k'nll•· .. · l'twthh.t· .'' •i<it .. :ma.<i de 011r1Ulo.\ 1. Jvfod1;J, Aliani' ... "l, 

J98C•.p. 5:!. 
6~ .. pOl't,..':->IUllU!llltlS \.'lllClllkr1..·1~u1..¡ d c1.inju11t11 d1..• r··~1.:·..;,'.11rl..~ :'l)r ,J..::·1.:.!h11 prt)llh• ,(..: llh:dh'' l1Hll1..TiaJcsp:1ra Ja 

g.U\.'11'¡1 o pnn1 la uü1ni11istr.1ci"11, •' de pt11.f..T_...., ~--.·H·n.ik . ...: .1 :.lulo P'-·r ... unal 1 1 /~nr•,\·1..·1.:hah:111 1nas hic:n su 
poder !'>cih1riaJ j'U1H pcn.;1\iÍr :cnta:-. tl hi.!lli..'li._:il,~. \ ·•ll·l .l .. ..;·i::nllah:•n ;JCl1\ 1d.1,i ru:iiica ~·11.utdo :-C.: lucxig.ian 
cxpn.:samcntc: d q;i'\or" s11s i~~tlill•-~s ·· ··t.:11'l··liue~1..::·'1!1" \1,)1.::1.: .,n·· l.!'I• h"J p.}.'iu_, •. "P l '··· p q.¡ 
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CAPÍTUL04 

EL PARTIDO POLITICO Y LA RACIONALIZACION DE LA POLÍTICA 

Dedicado al querido amigo 
/\/fax Weber 

el Sabio de Heidelberg, 
quien. en interés de la ciencia. 

no vacila ante la vivisección 
con los saludos de quien tiene un alma gemela a la suya. 

(Dedicatoria de Robert Michels u la J". Edición alemana de los Partidos Polí/lcm). 

4.1. - Robert Michels y la "Ley de hierro de la oligarquía". 

Robert Michels (1876-1936) fue un hombre marcado por los compromisos ideológicos y 

las causas políticas que abrazó durante su vida de estudio. En su juventud, escribió su 

famosa monografia titulada "Los partidos políticos: Un estudio sociológico de las 

tendencias oligárquicas de la democracia moderna""', en el cual hace un concienzudo 

estudio del Partido Socialdemócrata Alemán (S.P.D.) en donde él milita y es miembro de su 

ala izquierda. En esa época su posición política estaba alineada con la corriente sindicalista 

del Partido Socialdemócrata, llegando a profesar una gran admiración y respeto por el 

teórico del sindicalismo revolucionario y de la huelga general G. Sorel. Su estudio sobre los 

partidos políticos ha influido en trabajos posteriores que se emprendieron para conocer y 

describir a dichas organizaciones políticas; es considerado un clásico de la ciencia política 

y sus reflexiones siguen siendo de utilidad a los que se dedican a la acción política, al igual 

que a los que sólo impulsa un interés científico."" 

La importancia de estudiar a Robert Michels, es que conjuntamente con Max Weber y 

Michels Ostrogorsky, es considerado como fundador de la denominada sociología de los 

partidos. Durante la década del cincuenta y los sesenta gran parte del estudio de los partidos 

políticos se elaboro bajo la influencia de la monografia de Michels. Así por ejemplo, para 

Sigmund Ncumann .. el estudio de la sociología de los partidos políticos ha culminado 

to.l Robeno Michcls. /.os parlldos políticos: l In es111úio .\"<JCiolá>:ico ¿,. lo ... - 1emh•11c1as ultgárt¡mcas e/,.~ la 
denux.·roc:ia modenw (2 vols.}. Buenos Aires. Amorrortu editores. 1979. 
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totalmente en la ley de hierro de Roben Michels·•·'. por su parte, Giovanni Sartori anota 

que no fue sino hasta la primera guerra mundial que dos autores se ocuparon 

específicamente del tema, siendo estos autores M. Ostrogorsky y Robert Michels, pero el 

fundador "de la sociología de los partidos propiamente no fue Michels, sino Max Weber".66 

Se puede afirmar, no obstante, que independientemente de la concepción política con que 

se aborde el estudio de los partidos políticos, necesariamente hay que referirse tanto a 

Weber como a Michels como fundadores del estudio sistemático de los panidos. En ese 

sentido el propósito del presente capítulo es recuperar y confrontar las principales ideas de 

ambos sobre el partido político para revisar su mutua influencia. 

Max Weber fue influido por la obra de Ostrogorsky y la de Michels. La revisión del trabajo 

de Michels referido a los partidos políticos muestra que también él recibió la rica influencia 

weberiana en conceptos claves como son los de lider carismático y el papel de los pequeños 

grupos o elites como los más exitosos para la toma de decisiones en el ámbito de la política 

organizada; así como la concepción de la política, en una percepción desencantada, como 

una lucha por el poder del Estado. Así a lo largo de la obra de Michels, se observa el 

énfasis sobre la racionalización de las organizaciones políticas, es decir la constitución de 

direcciones politicas profesionales que permitan enfrentar, con razonables posibilidades de 

éxito, los nuevos desafios que impone la lucha política en una sociedad de masas, con la 

consecuente estructuración del aparato partidario de acuerdo con estos desafios. 

Según expresan sus biógrafos la obra de Michels es la expresión de un hombre 

intensamente comprometido con los conflictos politicos e ideológicos que vivia la Europa 

de principios de siglo, especialmente los referidos, en un primer momento, al socialismo 

como proyecto politico-ideológico de la clase obrera y, posteriormente, con la expansión 

imperialista de su patria adoptiva, Italia.''' 

t..i l't!a.,·e a Scymour ri.-1. Lipset. "Introducción'· en Robc11 l\ .. tichcb. /.ospar1u./o .... · .. .. op. cil .. p 20. 
ns Sigmund Ncumann "'En turno a un estudio comparado de los panidos politicos·· en Partido.•• . ... op. cll . • 

pp 616-617. Por otra ¡:)ane, l.cnk y F. Ncumann señalan que "no es casualidad que poco después del cambio 
de siglo aparecieran los dos grandes primeros análisis de los problemas estructurales de los modernos panidos 
de masas, y de su función en la sociedad y el Estado /.a /J'-;mocratil· et / 'orKc1111.')l.1lio11 des ¡x1rtis JXJ/itiqw:.\·, de 
M. l. Ostrogorsky, en 1902, y la obra de f\1ichels, 7.11r .'io;10loj.!1e des /'arl(.•rn•e ... C!n.\· in der modcnwn 
/Jcmmkral"-". en 1<:>1 1 Ambos autores influyeron notablemente en los trabajos de ~1ax Weber ( 1864-1920) 
sobre los partidos políticos .. 1 ·.•a...-e. "lntr-oducciún" en /i.·onú . op. nt .. p -19. 
<•b Giovanni Sanori. /'arfldos y ... 1 ... 1t•11w ... de par11d11 ... op. ca .• pp 51-52 Por su parte Maurice Duvcrger-. titulo 
su obra al igual que la obra de f\1ichcls 
h

7 C.f. a Juan J. Linz, .. Robcrt f\1ichcls" en la 1~·m.·1<.:/opedw /111'-•r11ac.:io1wl de /as Ch•11c1e1 . .,· .\'cx.:iah-..,· (edición 
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El pesimismo de Michels sobre las posibilidades políticas de las masas para 

autogobemarse, contrasta con el optimismo que muestra sobre las posibilidades de la 

sociología en cuanto una ciencia de lo social que permitiría con el tiempo, el conocimiento 

profundo y objetivo de las leyes que gobiernan el actuar social.08 Sobre esta cuestión 

escribe: 

.. El propósito del sociólogo ha de ser, más bien, exponer en forma 
desapasionada las tendencias y fuerzas antagónicas, las razones y las 
refutaciones; exponer, en resumidas cuentas, la trama y la urdimbre de 
la vida social( ... ) La democracia conduce a la oligarquía. y contiene 
necesariamente un núcleo oligárquico( ... ) Esa ley, característica 
esencial de todo conglomerado humano que tiende a constituir 
camarillas y subclases, está, como toda otra ley sociológica, mús al/ú 
del bien y del mal" 69 

Al igual que Weber, Michels piensa que el propósito de la ciencia social no es crear 

sistemas sino en promover su comprens1on; pero se diferencia por su creencia en que 

existen leyes sociales que explican la conducta social70
; no obstante, a diferencia de algunos 

autores que posteriormente se adscribieron como sus seguidores en el estudio de los 

partidos pollticos como lo son Sigmund Neumann y Maurice Duverger, él nunca cayó en 

una posición abiertamente positivista sobre la ciencia; en este sentido fue más precavido 

sobre las posibilidades que brindaba ésta; así, Juan J. Linz anota que perteneció a esa 

generación de sociólogos europeos que intentaron aplicar las teorías de los fundadores de la 

sociología al conocimiento de la sociedad º!=cidental del siglo XX . 

.. Sin ser un teórico a la altura de Marx, Weber, Durkheim, Pareto, la 
obra de Michels se convirtió en clásica, porque planteó el problema de 
las tendencias oligárquicas en los grupos sociales, problema que se 
convirtió posteriormente en uno de los temas más importantes no sólo 
de la sociología política, sino también de muchos otros campos de 
estudio."71 

española) Vol. 7. Madrid, AguiJar. 1975, pp. 86-92 y a Alessandro Pizzomo. ••sistema social y clase política .. 
en Historia de /a:; ideas po/itict1s, económicas y socia/e.~ lg. ¡x1r1e, México, Folios ediciones. 1972, pp. 9-75. 
68 S. M. Lipset, en su lntrod11cció11 al libro de los partidos políticos de Michels anota que ''si lo miramos 
desde Ja perspectiva interesada en una sociedad más democrática y más igualitaria, Lo.i,· partidos politicos es 
un libro pesimista. H En Los partidos . ... op. cit .. p. 26. 
t•IJ Robert Michels. Los partido.v . .. op. cit .. pp. 8-9. 
70 lrving M. Zeitling señala el permanente diálogo que 1uvicron los dentistas de principios de siglo con Carlos 
Marx. entre ellos menciona a Weber .. Pareto, Croccc y Michcls. de este Ultimo que ··a pesar de ciertas 
objeciones al pensamiento de Carlos Marx. siempre conservo algunos elementos de su método analitico." 
.. Robert ~1ichels'"' en ldeologia y teoría sociológica, op. c..·it.~ p. 248. 
71 Juan J. Lin~ Michc/sy su co11trih11ció11 a la sociolrJKÍa polltica, op. cit., p. 9. 
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En Ja época que escribe su libro sobre Jos partidos políticos, Michels, se adscribe como 

miembro del Partido Socialdemócrata Alemán (S.P.D). Es simpatizante de las corrientes de 

izquierda del partido, que ya desde esos años combaten las tendencias conciliadoras que 

llevarán años más tarde a los diputados socialdemócratas a votar a favor de Jos créditos de 

guerra y lanzarse a apoyar Ja aventura imperialista alemana. 

Robert Michels es pródigo en Ja utilización de diversos ejemplos, que según él confirman 

su tesis sobre la ley de hierro de Ja oligarquía, que en esos años identifica y estudia en Ja 

dirección del partido socialdemócrata alemán. Varios de sus argumentos son expresión de 

las críticas que hacian al partido los grupos de Ja izquierda y los intelectuales que estaban 

más próximos a la ideología sindicalista revolucionaria.72 El partido que era el ejemplo de 

la Internacional Socialista, ajuicio de Michels, manifestaba un aburguesamiento debido a 

diversos factores, pero especialmente por el cambio de mentalidad de los líderes en su 

adaptación al orden burgués.7l 

Según sus biógrafos en su época de Dozent en Ja Universidad de Marburg se afilió al 

Partido Socialdemócrata Alemán, participando en Jos congresos de los años de 1903, 1904 

y 1905. En 1907 fue nombrado profesor de la Universidad de Turin, en ese mismo año, 

participó como delegado de Ja corriente sindicalista en el Congreso de Sttugart, 

acercándose momentáneamente a Kautsky y Rosa Luxemburgo; renunciando meses 

después a su afiliación al partido. Años después durante su residencia en Italia se afilió al 

Partido Socialista Italiano. Por su conocida militancia socialista, en el año de 1908, se le 

negó el derecho a impartir clases en las universidades alemanas, Max Weber, al enterarse 

de ello, rechazó abiertamente tal censura, escribiendo al respecto es: 

"Una desgracia para una nación civilizada, si comparamos con esto las 
actuales condiciones de Italia, de Francia y, de momento, hasta de 
Rusia; y estoy seguro de que la mayoría de los mejores sabios 
alemanes, cualquiera que sea su filiación política, me aplaudirán por 
decirlo. "74 

72 Alcssandro Pizzorno. "Sistema social .. .'\ op. cit .• p. 59. 
1

-' Así R. Michels indica "La teoría reformista y revisionista de Ja Internacional del panido socialista es. en 
gran medida. el fruto de la necesidad psicológica de dar una explicación y una excusa a la metamoñosis que 
tiene Jugar en los lideres." Lo~· partidos ... (Vol. 2), op. cil ... p.14. 
74 Max Weber citado por Marianne Weber en Biografía . ... op. cit .• p. 354. 
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El hermano menor de Weber, Alfred presentó el caso de Michels ante la la. convención de 

maestros universitarios confiando que revertiría la decisión adoptada por las autoridades 

académicas; sin embargo, esta decisión f"ue ratificada argumentando que aparte de su 

cuestionada filiación política. se añadían otros problemas personales derivados de no haber 

bautizados a sus hijos, lo que provocó una airada respuesta de Max Weber en el diario 

Franlifurter Zeitung" 

La relación de amistad e intercambio de ideas, sobre el estudio de la sociedad nunca se 

interrumpió, aún cuando Robert Michels haya emigrado a Italia para poder desarrollar sus 

labores de docencia en la Universidad de Turín. Weber en sus viajes a Italia, con fines de 

recuperar su menguada salud fisica y psíquica. visitó en diversas ocasiones a Michels y a su 

esposa a los cuales estimó como buenos amigos durante toda su vida. 

En el otoño de 191 O se reúne, en la ciudad de Francfort, la primera convención de la 

Sociedad Sociológica. fundada meses antes por Max Weber. G. Simmel y Wemer Sombart 

entre otros. En la convención participa Robert Michels, entre los temas tratados se 

encontraban la sociología de la sociabilidad, tecnología y cultura, e igualmente las 

asociaciones voluntarias en las que se pretendía estudiar la sociología de las asociaciones 

"que tendría que abarcar desde los clubes de boliche hasta los partidos políticos y las sectas 

religiosasn 76 

En el año de 1913, a propuesta de Weber, Michels se convierte en coeditor del Archiv far 

So:ialwissenschaji und So:ialpolitik, debido a su influencia así como a su posición como 

académico en Berlín fue lo que llevó a cambiar sus artículos cortos y casi periodísticos por 

publicaciones más importantes en revistas especializadas.77Sin embargo en el año de 1915 

la postura que adoptó respeto a la Guerra tuvo como consecuencia una dolorosa ruptura de 

la larga e intima amistad que tenia con Weber, lo que se tradujo que Michels cesara en su 

cargo como director adjunto del Archiv für So:ialwissenschaji. 

En 1914 es nombrado profesor ordinario de economía política en la Universidad de Basilea, 

ocupando tal puesto hasta 1928, año que se incorporó a la Universidad de Perugia. Durante 

75 Que según cita Marianne Weber a la letra decía ºMientras prevalezcan esas ideas. no veo posibilidad de 
que nos comportemos como si tuviéramos la llamada .. libertad académicau . .. Y mientras las comunidades 
religiosas a sabiendas y abiertamente permitan que sus sacramentos sean aprovechados para favorecer 
carreras personales. al mismo nivel que los listones de las fraternidades y las comisiones oficiales de la 
reserva. merecerán ese desdén del que constantemente se quejan (septiembre de 190Sr". Jbid. p. 354. 
76 1'Cas,• a Mariannc S. Weber en Biografía . ... op. cit. p. 406. 
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su estancia en Suiza colaboró en la preparación de Ja fiesta jubilar en honor de Vilfredo 

Pareto con el cual mantuvo intercambio académico. En 1922 se reúne en París con su viejo 

amigo Sorel, pero los años y los acontecimientos políticos marcaban derroteros distintos 

para los dos; ya que si bien profesaban simpatia por Ja persona de Benito Mussolini, esa 

difería respecto al interés que mostraba Sorel por los dirigentes de Ja revolución rusa, Lenin 

y Trotsky .7" 
En 1924 se reúne en Roma con Benito Mussolini en donde conversan sobre Ja incapacidad 

del tipo profesora/ para guiar a las masas. 

"Decia el Duce que el profesor, por naturaleza indeciso y apocado, da 
vueltas y vueltas a Ja nuez que tiene en Ja mano, pero no se decide a 
cascarla; el conductor de masas por el contrario, debe tomar decisiones 
rápidamente y atenerse a las consecuencias. " 79 

Conviene enfatizar que otra influencia significativa, tanto para Weber como para Michels, 

la constituyó Ostrogorsky con su libro La democracia y la organi=aciún de los partidos 

políticos 80 en el cual elabora un estudio de las organizaciones partidarias de Inglaterra y Jos 

Estados Unidos. Alessandro Pizzomo afirma que en el trabajo de Ostrogorsky se 

encuentran formuladas dos tesis, que, posteriormente, desarrollaría Michels en su obra, esto 

es "que Jos partidos políticos tienden a convertirse en grandes aparatos organizativos en 

manos y para uso de los grupos dirigentes."81 

Por otro lado se ha señalado que Mosca, Pareto y Michels trascendieron en el estudio de Ja 

política por haber formulado y teorizado las leyes, que hasta la fecha son parte del debate 

de Ja ciencia política: Ja ley de Ja clase política, la ley de la circulación de las elites y Ja ley 

de hierro de Ja oligarquía.82 Así Pareto y Mosca fueron una influencia notable en toda Ja 

obra de Michels, pues desarrollaron una concepción elitista de la política que concluyó que 

la democracia, entendida como soberanía popular, no se puede materializar en ningún 

lugar. La separación entre Ja clase dirigente y los delegadores de ese poder, las !,'Tandes 

masas, siempre existirá. Siguiendo ese razonamiento intentó demostrar que la conducta de 

77 Juan J. Linz. Robert Michels., en Enciclopedia ... , op. cit., p. 87. 
78 Véa.\·e a Juan J. Linz, Michel.s y si1 co11trib11ció11 a la sociología política, op. cit .. pp. )J.JS. 
79 /bid. p. 37. 
KO Michel Ostrogorsky. /)emocracy and the organi=ation ofpolitica/ parties, op. cll. 
81 Alessandro Pizzomo. '"Sistema social y clase política .. en Hi.storia .. .. op. c:il., p 6) 
82 Giovanni Sartori. "La política como ciencia .. en La polilica: lógica y método 1.·11 las cit!11c1a\· .w>eia/es. 
México, F.C.E., 1995, p. 228. 
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todas las minorías dominantes, ya sea en la totalidad de la sociedad o en las organizaciones, 

debe ser interpretada, en primer lugar, como siguiendo una lógica de auto interés, una 

explotación de las masas para mantener o extender sus propios privilegios y poder. 

Michels de Vilfredo Pareto retoma su tesis de la circulación de las elites, aunque hace la 

observación que el recambio no es tan terso como lo piensa. Las elites en la percepción de 

Michels se reúnen entre sí, debido a que las elites que se encuentran en ascenso tratan de 

evitar de llegar a una confrontación directa con las antiguas que, probablemente, les seria 

desventajosa, produciéndose así una amalgama de los elementos de las elites nuevas con 

elementos de las elites antiguas. "El resultado del proceso ya no es una circulación de 

elites, sino una reunión de e/ites."83 Como lo señala Juan J. Linz. 

"La competencia entre los partidos y, dentro de ellos, entre los líderes y 
las facciones, no tiene como consecuencia la sustitución de un grupo 
por otro, sino un proceso lento de renovación y fusión. " 84 

Otra influencia lo es, también, G. Sorel, y la corriente ·sindicalista revolucionaria que a 

principios de siglo participa con sus proyectos políticos en el movimiento obrero y, en 

particular, en los sindicatos y partidos políticos socialistas. Michels retoma su crítica a la 

democracia parlamentaria; de la cual Sorel pensaba que aun si los trabajadores llegaran a 

triunfar en su lucha contra la burguesía en su seno se engendraría una elite opresora de 

intelectuales doctrinarios desde dentro de su propia clase siendo tan sólo inmunes los 

sindicatos revolucionarios; esa critica le parece correcta a Michels, pero agrega que no debe 

exceptuarse de ella a ninguna organización política o social, incluyendo a los propios 

sindicatos."' 

Hay que juzgar la vida de Robert Michels, no simplemente como un desencantado del ideal 

socialista y democrático. La vida de Michels siempre fue producto de su atracción por la 

acción política que deriva de las ideas de Sorel; así las posiciones tibias y de conciliación 

clasista que describió magistralmente en el Partido Socialdemócrata Alemán y en general 

"' Robcrt Michels, Los partidos po/ilicos . ..• op. cit •• pp. 206 y 207. 
K-1 Juan J. Linz Michelsy su co111rib11ciá11 a la sociología poUlíca, op. cit .. p. 80. 
KS ··La grnn importancia del sindicalismo ha de hallarse. sobre todo. en la forma clara y sagaz en que 
reconoció los peligros de la democracia burguesa.º "'La democracia procura continuar la explotación de las 
masas productoras medianle una oligarquia de profesionales de la intelligentzia." (Georges Sorel. Les 
Jl/11sio11s Ju l'rogres. p. 263 citado por Robert Michels. vol. 2. p. 137. VCase. asimismo. a Jsaiah Berlin. 
"Georges Sorcl .. en Contra '-..a Corn·ente: Ensayo sobre hfa·toria de las idt•as. México. F.C.E .. pp. 375-414. 
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en todo el movimiento obrero, reforzaron sus conclusiones sobre la inevitabilidad del 

dominio de las elites sobre las masas. 

Su vida concluyó en su patria adoptiva Italia, en donde terminó simpatizando abiertamente 

por el fascismo como una expresión de su pasión por la acción polltica, y por el líder 

carismático como el único elemento de ruptura con la rutinización de la política cotidiana. 

Su compromiso político no obedecía únicamente a sus inquietudes intelectuales; respondía 

también a su amor por la pasión, por la acción, por la juventud, por el principio que hace 

caso omiso de las consecuencias y por los gestos simbólicos. De hecho, su postura política 

de los primeros tiempos - su evolución intelectual hacia una perspectiva voluntarista - fue la 

base de su posterior afinidad con el fascismo. 

No es exagerado afirmar que tanto Michels como Weber fueron dos destacadas 

personalidades científicas y políticas de su tiempo, y esto se explica por que cada uno 

estuvo al servicio de una causa,86 en el campo de la ciencia social es la elaboración de 

métodos que permitieran comprender el actuar social y político, y en ambos, también, 

existió la causa de sus respectivas patrias. Hasta su último aliento fueron honestos con los 

valores que profesaron aunque ello los haya expuesto a una serie de sinsabores, y en el caso 

de Michels, a vincularse con el fascismo. 87 

4.2. - Weber y Michels: el proceso de racionalización y la organización politica. 

Los textos de Weber y Michels tienen una primera semejanza en lo referente a la influencia 

del proceso de racionalización sobre las organizaciones e instituciones políticas existentes. 

En ese sentido, Michels, señala que cualquier organización que haya alcanzado cierto grado 

de complejidad, y esto es valido para los partidos de masas, reclama para su manejo la 

86 "En el campo de la ciencia sólo tiene perso11a/idad quien está pura y simplemente al servicio de la causa. Y 
no es sólo en el terreno científico en donde sucede así." Max Weber, .. La ciencia como vocación" en El 
',ii'lltico . ... op. cit., p. 195. 

7 Marianne S. Weber destaca la fuerte influencia de Marx y Nietzsche en los círculos juveniles que 
frecuentaban; el efecto desintcgrador de las ideas nietzscheanas sobre la ética de convicción de los asistentes 
referido a •·gobierno de los pocos y la formación de un poderoso y noble tipo humano que, con su afirmación 
de sí mismo. enconlraria plena satisfacción en el mundo." Pero asimismo les lleva a asumir una ética de Ja 
responsabilidad en que Ja ''nueva generación debe volver a acostumbrarse a la idea de que no hay que desear. 
intencionalmente. ser una personalidad, y que sólo hay una manera {tal vez) de llegar a serlo: la dedicación 
incondicional a una ca11.";t1, cualquiera que sea esa e.a.usa. y cualesquiera que sean las exigencias de la época 
procedentes de ella ... En Biol.,rrafla . ... op. cit., p. 317. 
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existencia de profesionales que se dediquen al control y administración de la organización. 

El partido político, como cualquier organización social importante, tiende a estructurarse de 

acuerdo a un sistema racional organizado jerárquicamente, como producto de la 

complejización numérica y la eficiencia en el dominio que reclaman los partidos modernos; 

para lograrlo cuentan con los siguientes recursos: a) especialización del conocimiento, 

entendida como una información privilegiada y que solo es asimilable por los profesionales 

partidarios; b) monopolio sobre los medios y canales de comunicación del partido, así como 

la exclusividad de ser los voceros del mismo y e) profesionalización sobre las actividades 

de control y agitación política.88 

En la sociedad de masas existe un .. fuerte predominio en la política de elementos 

emocionales, " 89 pero conjuntamente con lo anterior, surge igualmente Ja presencia social y 

politica de las masas; a partir de la revolución francesa surge un nuevo sujeto político, es el 

pueblo, la multitud, la masa. El pueblo se convierte en el actor de los cambios políticos que 

se dan en las sociedades modernas. Sin embargo para las clases dominantes, la soberanía 

popular es tan solo una abstracción; por el contrario, para las masas es un principio de la 

residencia del poder sus manos. Provoca, asimismo, que el proceso de democratización 

social, conlleve conjuntamente una complejización de las tareas de gobierno, cuestión que 

estudio a mayor detalle Max Weber y es el origen del nacimiento de los profesionales tanto 

administrativos como políticos. 90 

La racionalización puede ser entendida de diversas maneras, una es el control del Estado 

que se expande y penetra todos los intersticios de la sociedad. Veamos: 

.. La estructura burocrática es en todas partes un producto tardío de la 
evolución. Cuanto más retrocedemos en el proceso histórico tanto más 
típico nos resulta para las formas de dominación el hecho de la 
ausencia de una burocracia y de un cuerpo de funcionarios. La 
burocracia tiene un carácter racional: la norma, la finalidad, el medio y 

RR S.M. Lipsct. ··introducciónº en Robert Michcts. Los partidos . .. , op. cit .• p- 14. 
89 Max Weber ... Sociología de la dominación'· en Eco11omiay sociedad. op. cit .. p. 1116. 
90 Véase a Nora Rabotnikof. Max Weber: Dese11ca11to, política y democracia, op. cit.,. pp. 155-186 y Antonio 
Negri, 04 Revolución y constitución del trabajo,. en El poder co11stil11yente; Ensayo sobre las a/1en10tivas de Ja 
modemidad, Editorial Libertarias/Prodhuli, Madrid, 1994, pp. 241-306. "De la misma manera que el llamado 
progreso hacia el capitalismo constituye a partir de la Edad media la escala univoca de Ja modernización de la 
economía. así también el progreso hacia el funcionario burocrático. basado en el empleo. el sueldo. la pensión 
y el ascenso. en la preparación profesional y la división del trabajo. en competencias fijas. en el fonnalismo 
documental y en la subordinación y la superioridad jerárquica. es la escala igualmente unívoca de la 
modernización del estado. tanto monárquico como del democrático." .. Parlamento y gobierno en el nuevo 
ordenamiento alemán .. en Escritos políticos /, op. cit., p. 75. 
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la impersonalidad objetiva dominan su conducta. Por lo tanto. su origen 
y su propagación han influido siempre en todas partes 
revolucionariamente en su sentido especial a que luego nos 
referiremos. tal como suele hacerlo el progreso del racionalismo en 
todos Jos sectores.' .. ' 

Otra forma de comprenderla es Ja constitución de ciertas tendencias sociales que guían al 

Estado y a Ja sociedad. como la configuración de una racionalidad que penetra todas las 

esferas de Jo público; así en Ja gestión económica. la racionalidad formal da pie al 

nacimiento del cálculo; mientras Ja racionalidad material. al abastecimiento por medio de 

una acción social.92 Pero donde es más notable Ja cercanía entre Robert Michels y Max 

Weber. con relación al proceso de racionalidad que vive la sociedad capitalista. es el 

referido al "Nuevo papel del manegement técnico-científico. así como la expansión de Ja 

esfera burocrática-administrativa .... , 

Michels en su libro sobre los partidos políticos. señala diversas expresiones del proceso de 

racionalización que es inherente a la sociedad de masas: en primer lugar el partido político 

moderno es producto de ese proceso. Al irrumpir las masas en el espacio de Ja política, 

antes reservado exclusivamente para Jos notables. se presenta la necesidad de una 

organización política que represente y conforme la dispersa voluntad social. El partido 

politico tiene necesariamente que responder al principio de Ja mayoría. si quiere ser una 

organización viable en Ja política moderna. "se funda. en Ja mayor parte de los casos, sobre 

el principio de mayoría. y siempre sobre el principio de Ja masa.'..,.. 

Así, al igual que Ostrogorsky y Weber. Michels anota que aún los partidos conservadores o 

de corte liberal, independientemente que en su origen se hayan fundado en contra de Ja 

participación de las masas en la política, ante la nueva situación imperante, y en la cual 

aunque quieran, no pueden abolir, han tenido que apelar a las masas para el logro de sus 

fines políticos. Por ejemplo para los liberales: 

"la masa pura y simple es nada más que un mal necesario. cuya única 
utilidad es ayudarlos a alcanzar objetivos que les son extraños.'"'' 

91 Max Weber. usociología de la dominación" en Economía .... op. c.·ir .. p. 752. 
'
12 vease. capítulo 3 de la presente tesis. 
•J.l Véase a Nora Rnbotnikot: Mea Weher . .. , op. cit., p. 40. 
94 Robert Michels. Los partido.\· políticos. op. cit .. p. 48. 
95 !bid •• p. 52. 
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Otro fruto del proceso de racionalización de la sociedad de masas. es el nacimiento de los 

políticos profesionales. Max Weber lo considera como un producto de la profesionalización 

de la politica debido al cambio radical que se da entre las organizaciones formadas por 

masas las que se constituyen en forma distinta a la representación personal o de carácter 

estamental. Por ello hace hincapié en que el concepto de democracia altera su sentido 

sociológico; por lo tanto difiere el carácter de la organización política en una democracia 

res1ringida en donde la participación política se reduce a los notables, en cambio en la 

democracia de masas es importante el desarrollo cuantitativo y cualitativo de las tareas de 

gobierno, orientando necesariamente al fortalecimiento de los especialistas administrativos 

y políticos. 

Siguiendo con ese razonamiento se puede concluir con Weber sobre la posibilidad, 

"de que se forme una organización social permanente con fines de 
gobierno, lo cual equivale a decir para el ejercicio del dominio""". 

Robert Michels en particular, se enfoca a estudiar especialmente al profesional partidario, 

aunque también le interesó analizar con profundidad a los dirigentes sindicales y gremiales; 

resalta que son un producto de la democratización de la vida social y política que hace 

evidente la imposibilidad de una conducción autónoma de las masas en cualquier nivel 

organizativo: 

"la especialización técnica que resulta inevitablemente de toda 
organización extensa, hace necesario lo que se ha dado en llamar la 
conducción experla. En consecuencia, el poder de determinación llega 
a ser considerado como uno de los atributos específicos del 
1 iderazgo. " 97 

La democratización. entendida como la masificación de la política, contiene 

contradictoriamente. según el pensamiento de Weber y Michels, el germen de su propia 

negación, el sofocamiento de la soberanía popular en el seno de sus propias organizaciones 

que dicen defenderla, el advenimiento del liderazgo profesional señala el principio del fin 

para la democracia. 

Robert Michels. señala dos razones fundamentales del nacimiento y consolidación del 

liderazgo en las organizaciones sociales y políticas; por una parte, es producto de la 

96 Max Weber, ~·sociología de la dominaciónH en Economia . .. , op. cit., p. 704. 
97 Robert Michels, Los partidos políticos, op. cit., p. 77. 
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complejización de las organizaciones que se expresa en la estructura de las mismas, lo cual 

requiere de profesionales en su conducción (por lo tanto es lógico que los líderes con cierta 

preparación académica vayan desplazando paulatinamente a los líderes que carecen de la 

misma). Por otra parte, el liderazgo, nace por factores psicosociales, como los denomina 

Michels, debido a la necesidad de guía y dirección que sienten las masas e igualmente a su 

incompetencia política-administrativa y a su espíritu de seguir necesariamente a líderes que 

los conduzcan por los caminos de la política. 

Existe en Michels al igual que en Weber, un reconocimiento de un tránsito de los regímenes 

aristocráticos con funcionarios estatales honorarios, esto es sin paga formal alguna., 

pasando en el Estado moderno a los funcionarios profesionales. Esto necesariamente 

remite al tránsito que señala Weber el paso de la dominación tradicional a la dominación 

legal-burocrática. En ese sentido, se puede decir que tanto Michels como Weber consideran 

que existe un proceso de concentración de los medios de administración que afecta tanto a 

la economía, a la estructura administrativa, al gobierno, a los partidos politicos. la 

enseñanza pública y los aparatos de coacción: policía y ejército.98 

Se puede extraer de la lectura de ambos teóricos que la lucha política entre los detentadores 

del poder político. se resuelve, a través, de la competencia electoral; los partidos son el 

instrumento para competir. con razonables posibilidades de éxito, en las campañas de 

búsqueda del voto. Aunque. como señala Linz. Michels no mostró nunca fe en los procesos 

electorales, señalando la posibilidad de que se erigieran dictaduras sobre la base de la 

participación popular. 

Al igual que Weber, Michels, afirma la existencia de un predominio de los elementos 

emocionales que influyen en las decisiones de las masas. Otro producto de la 

racionalización que detectan ambos es el demagogo, un político profesional que explota en 

su provecho estos elementos para construir su carrera política: 

"Los demagogos son los cortesanos de la voluntad popular ... Aún para 
los más honestos de ellos, el secreto del triunfo consiste en saber como 

9
K Weber señala que el político profesional es una persona que hace de su actividad política dentro de un 

partido el L'CJl1/e11ido de s11 t•xi.we11cia. independientemente. que se guíe por fines idealistas o simplemente e11 
la mayoria de los caso.\· por interés material. .. Esta figura es. en su tipo acrual, el producto inevitable de la 
racionalización y la especialización de la labor política de panido en el terreno de las elecciones de masas.'' 
Max Weber. "Sociología de la dominación'' en Economía ...• op. ciJ. 9 p. 1106. 
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volcar los impulsos ciegos de la multitud para servir a sus propios 
proyectos concienzudamente elaborados".99 

Democratización y demagogia, en Ja percepción de Robert Michels y Max Weber, van 

juntas debido a que las masas ya no son el objeto puramente pasivo de administración, sino 

que su actitud se toma de algún modo en consideración. Este logro del sufragio universal 

obliga a los partidos y los políticos a apelar a las masas para ser electos, se ven en la 

necesidad de hacer campaña electoral basada en la propaganda masiva, en polémica con 

otras organizaciones y/o candidatos y en una búsqueda de temas que sean del agrado de los 

electores. Los jefes políticos como los denominaba Weber, no son ya electos por un círculo 

de honoratiores, sino que deben apoyarse, necesariamente, en una demagogia de masas, 

que representa en la perspectiva weberiana un cambio cesarístico en la selección de jefes 
100 

Robert Michels en forma similar señala que los partidos modernos, independientemente de 

la ideología que profesen, algunos incluso en contra de sus principios, por ejemplo los 

partidos de corte aristocrático, apelan igualmente al apoyo de la multitud para poder 

participar con éxito en las lides electorales, 

"donde existe sufragio universal e igualitario, los partidos de la 
aristocracia deben su existencia a la caridad de las masas, a las cuales 
en teoría, niegan capacidad y derechos políticos. El propio instinto de 
autoconservación obliga a los viejos grupos gobernantes a descender de 
sus elevados sitiales durante las elecciones, y a usufructuar de los 
mismos métodos democráticos y demagógicos empicados por la más 
joven, la más numerosa y la más inculta de nuestras clases sociales: el 
proletariado."'º' 

No obstante se puede pensar que las masas han creado con su actividad y participación 

política a los demagogos, sin embargo desde el punto de vista de Weber esto no ha sido así, 

las masas no son rectoras de su historia. fueron y han sido usadas por las clases 

aristocráticas en contra de la creciente influencia de la burguesía, ante la necesidad de 

ganarse al proletariado ante conflictos internacionales y la esperanza puesta en el carácter 

'><> Robcrt Michels. Los partidos politiL·os, op. cit. p. 196. 
100 Max Weber. ··sociología de la dominación•• en Eco11omla . ... op. cit .. p. 1108. 
101 Robcrt Michcls, Lospar1ido.l·polilicos .. .. op. cit . ., p. SO. 
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conservador de este frente a los burgueses. En ese sentido los demagogos utilizan a las 

masas en su propio provecho. 102 

Una diferencia notable en Michels y Weber se refiere al papel de las masas como actoras en 

la consecución de algunos logros políticos y sociales. Para Weber su pasividad no les 

permite convertirse en sujetos políticos; en cambio para Michels, si bien les atribuye la 

cualidad de ser "carne de cañón" en la arena política, y una incapacidad manifiesta para 

auto organizarse. Acepta, por lo menos, la premisa de la existencia de la lucha de clases 

que nunca acepto como válida Weber, lo que les permite en ciertas circunstancias ser 

factor de ruptura del orden burgués. 

"Es imposible negar que las masas se rebelan de tiempo en tiempo, 
pero esas rebeliones son siempre sofocadas. Sólo cuando las clases 
dominantes, atacadas por una ceguera súbita, adoptan una política que 
fuerza las relaciones sociales hasta un punto de ruptura, las masas 
partidarias aparecen activas en la escena de la historia y derriban el 
poder de las olígarquias. Todo movimiento autónomo de las masas 
significa un desacuerdo profundo con la voluntad de los líderes." 103 

El demagogo es una peculiaridad de occidente, señala Weber, aunque no precisamente de la 

edad moderna. Surge en su forma actual en las ciudades-estado del Mediterráneo, y sólo 

posteriormente con el nacimiento de los medios cesarísticos de elección, se consolidó como 

los jefes de los partidos. Los instrumentos de dominio del demagogo, en un inicio, fueron 

por medio del carisma de espíritu y verbo, ya que no hay que olvidar que el ejemplo del 

demagogo clásico, según Weber, lo representa Pericles, posteriormente entre las iglesias 

reformadas se hizo necesaria la existencia de predicadores y teólogos polemistas que 

tuvieran la capacidad de debatir con otros similares las verdades reveladas o interpretadas 

de las sagradas escrituras. 

La existencia de demagogos es algo inherente a la democracia de masas. coinciden Weber y 

Michels, pero esto no significa en forma alguna simpatía por estos profesionales de la 

política, a los que llegaron a considerar como "meros canallas""''. Sin embargo es 

102 
.. Porque no es la masa pasiµa la que engendra de su seno al jefe. sino que es el jefe poHtico el que gana a 

sus adeptos y conquista a la masa por medio de la demagogia. Esto es así aun en el ordenamiento estatal más 
dcmocrá.tico." Max Weber ... Sociología de la dominación"" en Economía . .. , op. cil., p. 1115. 
10

·
1 Roben Michels. Lospanidos .. .. op. dt .. p. 194. 

1º·1 Ejemplo del desprecio que le provocaban este tipo de profesionales de la politica es el caso de la dirección 
que impulsaban Jos integrantes del denominado ··Partido de la patria'• que supuestamente apoyándose en los 
·•sentimientos populares .. de las masas alemanas. propagandizaban por una .. paz victoriosan para Alemania; 
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importante diferenciar a los demagogos, profesionales de la política pero diletantes de la 

administración pública del Estado Moderno con el Gran Demagogo que en la perspectiva 

weberiana es: 

"el dictador social que gracias a los poderes plebiscitarios puede 
debilitar la racionalidad (formal) de la economía si la dependencia de 
su legitimidad de la creencia y entrega de las masas les obliga, al 
contrario, a mantener, aun en el terreno económico, postulados de 
justicia de carácter materiaf''. 105 

Sin embargo, uno de los rasgos fundamentales del proceso de racionalización que 

experimenta el Estado capitalista moderno, es la constitución de los partidos como los 

agentes para la constitución de la voluntad popular ante el gobierno, y especialmente, es el 

nacimiento de un nuevo partido, el partido de masas que expresará en su organización y en 

su conducción los rasgos esenciales de la nueva forma de hacer política.'06 

Es con el triunfo de la revolución francesa que las masas acceden a la participación política 

abierta, se concibe que la soberanía popular reside en el pueblo, lo que posibilitará la 

constitución de organizaciones que serán el vehículo que lleve esa voluntad hacia el Estado, 

los partidos son los agentes que representan la voluntad de los nuevos soberanos, las 

masas. 107
• 

4.3. - La ventaja del pequeño número. 

no tomando en cuenta a Jos estados aliados de la misma. Véase a Max Weber uLa patria y el partido de la 
ftatrian enE."icrito.sPoliticos J. op. cit •• pp. 163-166. 

0
' Max Weber anota que .. La administración con funcionarios electivos es una fuente de perturbación de la 

economía racional formal. porque es regularmente burocracia de partido y no burocracia profesional~ 
técnicamente preparada. y porque las probabilidades de revocación o de una reelección impiden la existencia 
de una justicia y de una administración rigurosamente entregadas a lo que exige objetivamente su propia 
tarea. con despreocupación de las consecuencias." ... Tipo de dominación•• en Economía y sociedad. op. cit • • 

r.· 216. 06 ··A partir de Michels. la sociología de Jos partidos ha considerado como uno de sus más importantes 
problemas la investigación del orden inten10 de éstos. tanto si sigue una dirección meramente descriptiva 
como si se mueve en una linea critica democrática ... se han convenido en Jos principales agentes del proceso 
de formación de la voluntad popular en el Estado y la sociedad, como consecuencia de la emancipación 
política de las capas inferiores de la sociedad y de la plena parlamentarización .. en Kurt Lenk y Franz 
Neumann. ""Introducción .. en Teoria . ..• op. cit., p. 41. 
107 Antonio Negri señala que "la revolución es el tiempo de las masas. Es el tiempo de ta muhitud, de las 
masas revolucionarias parisinas. de Ja moví1i7..ación de la masa Mientras que para la burJ;,.Yllesia la vo/1111tad 
J:t.'11t.>ral es Ja base abstracta de la soberania que indica genCricamcntc el pueblo como sujeto de poder. para los 
.n111 ... -. .. c11/011t.•s la sobcrania rcsid~ directamente en el pueblo... "Revolución y constitución del trabajo .. en El 
poder co11st1111yf!11te . . ., op. t.•11 ... pp. 242 y 245. 
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Ahora bien, Robert Michels se le conoce por su famosa ley de hierro de la oligarquía que a 

la letra dice: 

"La organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre 
los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados 
sobre los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía"'º' 

Su libro sobre los partidos políticos está orientado a demostrar con una serie de ejemplos y 

argumentos la inevitabilidad de la existencia de una oligarquía dominante, aun en partidos 

de corte democrático como lo fue en su época el Partido Socialdemócrata Alemán. 

Max Weber señaló las ventajas del pequeño número en la conducción de los asuntos 

pollticos, entendiendo a la política como la acción societaria que pretende hacerse del 

dominio de una determinada sociedad. Asi las elites, en la perspectiva weberiana, se unen 

con el interés de poder controlar la conducción política de cualquier organización sea esta 

política o social, señala: 

"La posición dominante de las personas pertenecientes a la 
organización mencionada frente a las masas dominadas se basa siempre 
en lo que recientemente se ha llamado la ventaja del pequeño número, 
es decir, en la posibilidad que tienen los miembros de la minoría 
dominante de ponerse rápidamente de acuerdo y de crear y dirigir 
sistemáticamente una acción societaria racionalmente ordenada y 
encaminada a la conservación de su posición dirigente."109 

Michels y Weber compartieron la anterior conclusión, las masas siempre estarán en 

desventaja frente a un número pequeño de hombres, cuyo propósito sea hacerse del poder o 

conservarlo 

Robert Michels cuando escribe su libro de los partidos políticos, reflexionó que la soberanía 

en el sentido roussoniano es un fin deseable; no obstante, indica que no es posible su 

materialización debido a una serie de factores que lo impiden; entre los que se cuenta la 

imposibilidad técnica de las masas de ponerse de acuerdo sobre los asuntos más acuciantes 

de su propia administración pues no existen mecanismos adecuados que permitan tomar en 

cuenta la opinión de todos. Señala que instrumentos como el referéndum y el plebiscito 

permiten, sin duda, conocer asuntos de carácter general, sin poder entrar en detalles de la 

política cotidiana, pero su uso reiterado lleva a un desgaste político de quienes las 

108 Robert f\.1ichels. Los parildos políticos Vol. 2 . ... op. c:i1 .• p. J 89. 
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impulsen. Max Weber confirmó lo anterior, cuando recuerda que la democracia directa se 

ha dado tan sólo en los cantones suizos, advirtiendo la imposibilidad de su materialización 

en las modernas democracias de masas. 

La complejización de las decisiones, la especialización racional y del dominio del saber 

técnico y jurídico en el aparato gubernamental no permite que la mayoria de la gente esté 

calificada, en el sentido de los saberes técnicos del término, no sólo para opinar, sino para 
' resolver algún problema derivado de éstas. Por ello dirán que la racionalización de la 

administración ha llevado al nacimiento de los especialistas, tanto en el terreno de la 

economía, como en el terreno de la política. 110 Se puede resumir lo anterior retomando un 

texto de Michels que dice 

"Las masas soberanas son incapaces de adoptar las resoluciones más 
necesarias. La impotencia de la democracia directa, como el poder de la 
democracia indirecta, son consecuencias directas de la influencia del 
número."'111 

Lo importante de la democracia. al concebirse al pueblo como el soberano, posibilita que 

cualquier individuo pueda llegar a dirigir al Estado mismo, sin embargo, Michels y Weber 

remarcan que esto tan sólo es un supuesto hipotético que nunca se materializara en la 

realidad. La política, para ambos autores, es un terreno de lucha que se basa en las tácticas 

militares. Quién hace política, independientemente de sus motivaciones más intimas, 

pretende ganar o participar en el dominio de los hombres. Es una percepción desencantada 

de Ja misma, en la cual concepciones como la búsqueda del bien común o del interés 

general no tiene sentido112• Se aspira a dominar sociedades o naciones y en la lucha dentro 

de un Estado es un instrumento el partido político, y así 

"El partido politico moderno es una organización de lucha en el sentido 
político del término, y como tal debe adaptarse a las leyes de la táctica . 
. . La democracia es incompatible en todo con la rapidez estratégica, y 

109 Max Weber ... Sociología de la dominaciónn en Eco11omiaysoc1edad, op. cil., p. 704. 
110 Aunque también indica otros factores que han creado las condiciones sociales del nacimiento de los 
especialistas; entre Jos que se pueden mencionar. Ja división profesional surgida en la industria de la edad 
media; Ja separación de la propiedad de los medios de producción y Jos encargados de hacerlos funcionar. 
etc .• Véase . .. Categorías sociológicas de la vida económica .. en Economía . .. , op. cit.. pp. 111 a 1 15. 
111 Robert Michels, Lo.«rpartidospo/íticos .. .. op. cit .. p. 71. 
112 Esta afirmación. no debe hacer perder de vista. que los estudios webcrianos no son exclusivamente la 
descripción del funcionamiento de Ja organización del poder; si no que tambiCn son una reflexión sobre las 
posibilidades de formas menos crudas del dominio de los hombres. J'éa.n"" a Osvaldo Guariglia ... Max Weber y 
su sombra: Ja legitimación de la dominación politican en Ideología. \•erdad y legilimació11, op. cit .. pp. 231-
287. 
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las fuerzas de la democracia no se prestan para rápidos despliegues de 
campaña .. , 1.• 

No es fortuito que Michels retome como ejemplo de esto, los planterunientos blanquistas 

sobre lo que debe ser una organización política, en el sentido de ser una organización 

conspirativa y disciplinada con el fin de conseguir el poder. Como cualquier organización 

de tipo militar, un partido constituido sobre esas bases, no será, en modo alguno, ejemplo 

de la democracia interna, permitiendo mostrar las ventajas evidentes del dominio de los 

menos sobre los más. El secreto en la toma de decisiones, señalado por Weber, también es 

ejemplo de lo referido con anterioridad. 

4.4. - El liderazgo carismático. 

Weber rechazó la idea de que la ciencia permita indicar el rumbo correcto en la toma de 

decisiones de carácter valorativo. Ese es el terreno de la política en donde se enfrentan los 

proyectos sociales y políticos existentes en la sociedad. No exenta de llegar, en 

determinados momentos, a solucionarlos a través de la violencia, pero sucede que si la 

ciencia no brinda a los hombres una falsa legitimidad sobre sus acciones políticas, llega a 

provocar que los hombres desencantados conciban a la política como un ejercicio de la 

voluntad dirigida a la realización de valores, a la construcción de un sentido.114 

Max Weber y Robert Michels le dieron un sentido a su actuar político, y precisamente fue 

el ejercicio de la voluntad, al intentar resistir las tendencias burocráticas que describieron 

en la sociedad de masas, y que conducen a la sociedad, según Weber, a un yermo frío, 

donde la creatividad e iniciativa individual se ahogarían irremediablemente bajo las aguas 

de la racionalidad-burocrática. 

Un último punto que acerca a ambos pensadores, es la idea de que sólo un liderazgo 

carismático puede llegar a superar a la política aplicada en su ''dimensión instrumental''11 ', 

aunque como anota Linz, la utilización del concepto de lider carismático en Michels, es 

más retórico y menos sistemático que en Weber. 

t l.
1
Roben f\.1ichcls. /.o.,· l''1r11dos . ... op. cit ... p. 86. 

114 Nora Rabotnikof. A-fax IYt.•her: /Je.o,;l!ncantc>. politica y tlenux.~racia, op. cil • ., p. 89. 
115 lh/J. 
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Se recupera de esa manera sus potencialidades críticas e innovadoras. ejerciéndola como 

un instrumento de la voluntad. debido a que no es posible esperarlo de las masas; sí se 

puede esperar como la construcción de un hombre de espíritu y verbo. Pero leamos a 

Michels: 

.. Muchas y diversas son las cualidades personales gracias a las cuales 
ciertos individuos logran gobernar a las masas. No todos los líderes 
están dotados, necesariamente. con estas cualidades. a las que 
podríamos calificar de cualidades específicas de liderazgo. Entre ellas. 
la principal es la fuerza de voluntad que reduce a la obediencia a otras 
voluntades menos poderosas. La siguiente en importancia es un 
conocimiento amplio, que impresiona a los que rodean al líder viene 
luego una fuerza catoniana de convicción. fuerza de ideas que a 
menudo linda en el fanatismo y que infunde respeto a las masas por su 
misma intensidad." 116 

En este sentido en la sociedad de masas la organización se convierte en una necesidad. 

especialmente. para los más débiles de la misma. Las masa de proletarios desposeídos tanto 

de la riqueza como del saber, sólo pueden tener éxito en sus demandas políticas y sociales 

organizados; aunque también el resto de las clases y capas sociales se ven impelidas a 

organizarse de acuerdo a sus intereses, asi las masas se convierten en "el objeto de la 

organización racionalizada que permite gestionar eficientemente la acción orientada hacia 

metas fijas." 117 El estudio de los nuevos sujetos colectivos de su época se convierte en una 

preocupación de Weber y de Michels; ambos observaron con sumo interés el nacimiento de 

organizaciones sindicales, empresariales y partidos de masas. Expresaron de manera 

diferenciada sus simpatías por estas nuevas organizaciones de especialistas de la política, 

los partidos de masas. 

En su juventud, Robert Michels, compartió las aspiraciones democratizadoras del partido 

socialista; sin embargo desilusionado de los líderes del mismo atribuyó a la inercia de las 

masas el que se haya consolidado una dirección antidemocrática y oportunista. No 

compartió las actitudes conciliadoras de clase que los líderes de ese partido gestaban 

aceleradamente y percibió la posibilidad de que un gran líder superara el marasmo. en el 

que observaba se hundia la sociedad de su tiempo. Esto quizá lo condujo, años después. a 

11 " Roben Michcls. !~os partitlo.\· . ... op. cu .. p. 112. 
117 /híú •• p, 89. 
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simpatizar con el fascismo italiano y con su dirigente Benito Mussolini. identificándolo con 

el líder carismático. 

Si en la percepción de Michels y Weber las masas son incapaces de conducir cualquier 

proceso social y político de importancia, surge una pregunta. ¿ quién en la época de la 

sociedad de masas puede llegar a representar un elemento subversivo o revolucionario que 

permitiera superarlas?. La respuesta fue para ambos, el líder carismático. 

Weber en primer lugar señala que la racionalización burocrática que impera en la sociedad 

ha sido y es un poder revolucionario, en el sentido, que provocó el derrumbe de las formas 

de dominación tradicional. Así, en donde quiera que ha surgido o ha sido introducida, este 

tipo de racionalidad, ha llevado inevitablemente al ocaso de las formas tradicionales de 

dominación. Esta revolución que ha implicado cambios profundos en el terreno de la 

organización política y social, es también sobre todo una revolución de los medios técnicos. 

esto es una transformación desde jiwra. "trastorna primero las cosas y las organizaciones; 

luego, los hombres""" Esta transformación de los hombres, la entiende Weber, como el 

desplazamiento y adaptación al establecimiento .. de medios y fines racionales"'". 

Por su parte el carisma lo entiende Weber como la convicción emotiva de la importancia y 

del valor poseídos por una manifestación de tipo religioso, ético, artístico, científico, 

político o de otra especie. En la perspectiva weberiana este don lleva a una transformación 

radical de los hombres, e invierte la relación antes señalada; primero desde dentro se 

transforman los hombres y consecuentemente éstos realizarán la transformación de las 

"cosas y las organizaciones. de acuerdo a su voluntad revolucionaria. " 120 

"'La masa se apropia de las resultantes externas, técnica y prácticas para 
la satisfacción de sus propios intereses, en tanto que el contenido en 
.. ideas" de su creador es para ella algo de poca importancia. Esto 
quiere indicar que la racionalización y la organización racional 
introducen una revolución desde fuera en tanto que el carisma, cuando 
ejerce en general sus funciones específicas, manifiesta su poder 

118 Max Weber ... Sociología de la dominación" en Economía y sociedad, op. cit .. p. 852. 
119 /bid. . cabe preguntarse. si efectivamente. primero se transforma las cos:is y luego los hombres. No es el 
tema de la presente tesis. pero es importante recordar que Max Weber alcanzó notoriedad por sus estudios 
sobre el papel de la Ctica protestante en c1 nacimiento del espíritu del capitalismo. entendido como un ••e1ho.\' 
económico .. una mentalidad económica que permitió la consolidación de las relaciones capitalistas corno las 
conocemos en la actualidad. Vt!a.\·e, /.a étic" pro1e.\·Ja111e y el e.-;pirilu de/ capitalismo. op. cit. 
IW Max Weber. "Sociología .. :·.en Economía . ... op. cit .. p. 852. 
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revolucionario desde dentro, a partir de una metanoia central del 
carácter de los dominados .. 121 

Weber escribe que el racionalismo burocrático logra la adecuación de las ideas que pasan 

de un respeto a lo sagrado, en la dominación tradicional y, a amoldarse a la finalidad del 

cálculo racional de lo que se desea. En cambio. el carisma, permite la consolidación de lo 

que "todavía no existe ... a lo absolutamente único; no fijado, de antemano, por reglas de 

carácter racional o tradicional. Por tratarse de un tipo de dominación extracotidiana y fuera 

de lo común, nos índica Gina Zabludovsky. el carisma se opone a todas las formas de 

dominaciones rutinarias. tanto a la racional-burocrática como a la tradicional (en sus dos 

variantes; patrimonial y feudal). En contraste con la burocrática, la dominación carismática 

es esencialmente irracional, emotiva y no se apega a ninguna regla; a diferencia de las 

nonnas que rigen la tradición, el carisma subvierte el pasado y es en este sentido 

específicamente revolucionario. 122 

En ese sentido, se puede deducir que tanto el pensamiento de Weber como el de Michels, 

referido a líder carismático, es un intento por recuperar, desde un punto individualista. las 

posibilidades de los hombres creadores de valores; en una sociedad signada, precisamente 

por lo contrario, esto es, por la uniformidad de sus componentes e ideas. 

Decíamos que influidos por M. Ostrogorsky, Weber y Michels, observaron con aprehensión 

como los modernos aparatos burocratizados de los partidos, influían perniciosamente sobre 

la "formación de la voluntad política general .. 123 La salida a ese dilema puede ser a partir de 

un liderazgo carismático de tipo plebiscitario, que usa la legitimidad que da el sufragio 

universal como un arma que superara los efectos de la homogeneización y burocratización 

de las opciones politicas. 

Robert Michels, por tanto, concluye que la democracia, entendida como el ejercicio de la 

soberanía politica de las masas, es algo utópica, sin embargo, aunque siendo realista sobre 

sus alcances pensaba que era un objetivo que debían de perseguir los hombres: 

••Ja masa no gobernará nunca, salvo in abstracto. En consecuencia, la 
cuestión que tenemos que analizar no es si la democracia ideal es 

121 lhid •• p. 853. 
122 Gina Zabludovsky K .. l'atrmu111iali.'imo . ... op. cit .• p. 25. 
12

·' Wolfgang Mommsen. indica que en J908. en una carta enviada a Roben Michels. Weber escribía .. para él 
co11ct."ptos tale.\· como ''vo/1111tad del pueblo··. •'t!rdadera vo/1111tad del pueblo, ,·ra11 simplesficG·iones ••/bid. p. 
52. 
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factible. si no más bien hasta qué punto y en qué b'Tado es deseable, 
posible y realizable en algún momento dado. " 124 

Michels llevó sus conclusiones más lejos. pensando que sólo una figura carismática como 

Mussolini podría superar las tendencias burocratizantes de la política. En tanto Max Weber, 

si bien aspiró a una presidencia fuerte en el Reich Alemán. también es cierto que nunca 

especuló con la desaparición del parlamento alemán. El cual debería ser el sitio donde se 

formarán y foguearan los futuros lideres políticos de Alemania, así como el lugar del debate 

de las ideas sobre la conducción de ese país. 125 

Conviene anotar por último. que la importancia del demagogo social, como lo denomina 

Weber, desde la óptica de Mommsen. radica que debido a la legitimidad que alcanza en los 

procesos electorales, logra una independencia de los políticos y administradores que 

impiden la toma de decisiones políticas audaces, estos son los Señores Carismáticos 

Plebiscitarios, que son personalidades ... dotadas de la capacidad de ganar a las masas para 

si y para sus objetivos políticos personales. Gracias a sus cualidades demagógicas positivas 

podían, en su opinión, contrarrestar con éxito el peso burocrático de los aparatos de partidos 

e indicarles sus metas y dirección ... m. 

A manera de conclusión, podríamos decir que, la representación libre, ha permitido a partir 

del sufragio, la consolidación de los partidos políticos. llevando por esa vía a que el proceso 

de racionalidad burocrática invadiera el terreno de la política; no obstante ello, ese sufragio 

podría dar paso, desde el punto de vista de ambos pensadores a la existencia de los 

dictadores sociales que se convierten en los únicos elementos que pueden romper con la 

hegemonía de los políticos profesionales y de los funcionarios del Estado. En contrapartida 

los partidos políticos se convierten en un instrumento necesario para el logro del poder 

estatal, puesto que permiten la legitimidad del orden político establecido y educan a los 

políticos que toman las riendas del poder estatal, sea en el parlamento o directamente en los 

puestos políticos de la administración gubernamental. Al ser producto e instrumento de la 

racionalidad burocrática, están impedidos de convertirse en ;.m elemento de ruptura social. 

124 Robert l\.1ichcls. Lo.\'parlidospo/itico.,. l?ol. !. op. cu, p 190. 
125 

Por otra parte W. Mommscn, se pregunta si las rellexiones weberianas no anticipan algunos de Jos 
elementos autoritarios que caracterizarian. años dcspuCs, al rt!gimcn nacionalsocialista alemán. en especial 
cuando se remite a las ideas de Weber sobre la conducción carismiltica 
126 Wolfgang Mommsen ... Acerca. . .. en /\.fax JVeht.•r, op. cit., p. 59. 
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CONCLUSIONES 

Max Weber fue uno de los teé>ricos más importantes de nuestro feneciente siglo; pasó a la 

posteridad como un destacado sociólogo y economista. En fechas relativamente recientes, 

también se han recuperado, sus reflexiones sobre política como son las referidas a la 

burocracia, el parlamento, la democracia, legitimidad y poder político. Sin embargo la 

amplitud y complejidad de su obra escrita permite seguir explorando diversos temas que no 

han sido tratados con exhaustividad, como es el caso de su teoría sobre los partidos 

políticos. 

1. - Una comprensión adecuada de la teoría de partidos, en Weber, pasa necesariamente por 

el conocimiento histórico-político de donde extrajo los ejemplos que le sirvieron para 

construir sus tipos ideales tanto sociológicos como históricos de los partidos políticos. Este 

contexto se caracterizó por la consolidación de las relaciones capitalistas de producción que 

se expresaron en el fortalecimiento de la industria alemana, acompañada de una creciente 

importancia económica de la burguesía comercial, financiera e industrial; pero esto, 

contradictoriamente, no tuvo una correspondencia equivalente en el terreno de la política, el 

dominio de la aristocracia terrateniente prusiana se mantuvo inalterable. Lo que provocó la 

existencia de instituciones políticas inadecuadas a los nuevos requerimientos políticos del 

capitalismo en su fase imperialista y a la sociedad de masas. 

La consolidación del capitalismo produjo un vertiginoso crecimiento de la clase obrera que, 

conjuntamente con la burguesía, llevó a la transformación del antiguo orden político basado 

en la ascendencia social de los estamentos tradicionales, a una nueva situación 

caracterizada por el fortalecimiento del orden económico de las clases sociales ligadas a la 

distribución y a la producción. Esta transformación también se expresó en la 

racionalización de las prácticas políticas, en el ámbito del dominio, los profesionales de la 

política se convierten en los principales actores de la misma, dominando tanto a las 

instituciones gubernamentales como a los aparatos partidarios. 

La transformación de la economía no significó que en politica la burguesía alemana 

rompiera definitivamente con los lazos que la subordinaban a los intereses de la burocracia 

prusiana y de los intereses de los junkers; lo que le impidió tomar en sus manos 

directamente las riendas del Estado. Por su parte el proletariado siguió creciendo numérica 
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y políticamente. se fortalecen sus organizaciones de clase como son los sindicatos y el 

partido socialdemócrata; en la lucha por la consecución del sufragio universal y la abolición 

del sistema electoral prusiano por clases, alcanzó un triunfo importante y con ello su 

madurez política127
; naciendo las dos tendencias que marcaron en esos años su rumbo: En 

un lado se encontraron los que propugnaban por una subordinación de los trabajadores a los 

proyectos políticos de la burguesía, con la intención de fortalecer el control parlamentario 

sobre el káiser; posteriormente a partir de los resultados de la primera guerra mundial, 

propugnaban por la instauración de una democracia burguesa constitucional. La otra 

tendencia dentro del movimiento obrero la representaron los socialdemócratas de izquierda, 

que lucharon por la reafirmación de la clase obrera como una clase política con un proyecto 

independiente y diferenciado de los proyectos burgueses y en lucha por Ja instauración de 

un régimen socialista. Estos dos proyectos no sólo se expresaron como distintos entre sí, 

sino que se ubicaron en trincheras distintas durante la crisis revolucionaria que abarco de 

los años de 1918 a 1923. 

Weber no tan sólo fue un sociólogo y economista brillante, también fue un político 

profundamente interesado en los asuntos de la conducción política de su patria; a veces se 

olvida su participación, si bien con relativo éxito, en diversas lides electorales. Su poca 

trascendencia en ese campo es atribuida a que su comportamiento politico siempre tendió a 

la profesión de fe, a la toma de posición política absoluta sin consideraciones de orden 

táctico128
• A lo largo de su vida simpatizó con diversos partidos políticos, terminando su 

vida como cofundador del Partido Demócrata Alemán. Weber fue un hombre que unió las 

tres cualidades de un político: pasión, sentido de la responsabilidad y mesura. Su pasión fue 

la entrega de toda su vida por la consolidación de una clase dirigente, dotada de un instinto 

imperialista que supiera conducir a Alemania dentro del concierto de las naciones europeas. 

127 Kurt Lenk y Franz Neumann señalan que el .. Estado hegemónico de Ja Federación y del Reich. Prusiano. 
subsistió hasta el año de 1918 (el cual se caracterizaba) por el sufragio impuesto. de las tres clases•• el logro 
del sufragio universal se da conjuntamente con .. los grandes éxitos del panido de Jos trabajadores, social y de 
masas y tras la derogación de las leyes contra los socialistas.u Véase . .. lntroducciónn en Teoría . ... op. cit., pp. 
48 y 49. 
12

K Nora Rabotnikof menciona con correctamente los dos componentes que se pueden encontrar en la 
personalidad de Weber. por un lado el intelectual aséptico y apolitico. pero por otro lado el intelectual que se 
siente llamado a la acción, "El científico de vocación y el político manqué. el demócrata y el heraldo del 
Fuhrer, el de la racionalidad instrumental y la irracionalidad valorativa, el que exigía fidelidad a las 
convicciones Ultimas y el que condenaba. en el alba revolucionaria a los cr11:ados de /afe, el que teorizaba el 
realismo potitico y fracasaba en política. . .. Vid . "Max Weber: el sentido de la ciencia y las tareas de Jos 



113 

y al mismo tiempo, fue un politico responsable que nunca dejo de insistir en la importancia 

que representaba la cuestión social, entendida ésta, como el mejoramiento económico y 

social de los trabajadores dentro del sistema económico vigente. La mesura fue su 

distanciamiento emotivo entre su trabajo científico y sus tomas de posición respecto a los 

momentos más álgidos de la politica nacional e internacional de Alemania. Ese 

distanciamiento le permitió aquilatar las razones y argumentos, tanto de sus correligionarios 

como de sus adversarios y no sólo reducirse a defender la causa que abrazó desde su 

juventud. 129 

Si viaje a los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1904 le brindó una rica 

experiencia documental y vivencia! que alimentaron sus reflexiones sobre la importancia de 

las ideas y los valores en la constitución de la realidad social. Los partidos norteamericanos 

le sirvieron de modelo para su posterior tipología de partidos, partidos de mera apropiación, 

que confrontados con los partidos alemanes le permitieron conceptualizar a los partidos de 

concepción del mundo o ideológicos que basan su actuar en fines de carácter ideal. 130 

El teórico alemán de los partidos políticos, Robert Michels, fue contemporáneo de Max 

Weber; ambos participaron en la fundación de la Sociedad Alemana de Sociología en el 

cual se propusieron diversas lineas de investigación en las"que se incluían el estudio de las 

asociaciones voluntarias; ambos muestran el interés en el proceso de racionalización del 

mundo moderno y que se expresa en la burocratización de las instituciones y 

organizaciones políticas. 

El estallido de la primera guerra mundial representó otra época de definición política y de 

reflexión teórica. Weber se involucró activamente en las discusiones sobre la conducción 

de la guerra. Lamentó, en diversas ocasiones, lo errático de la conducción de los asuntos de 

gobierno por parte del káiser Guillermo 11, en una época tan critica para su amada patria. La 

derrota militar de su patria y los vientos de la revolución social que soplaban desde el este 

intelectuales" en Laura Baca e lsidros Cisncros Lo.\· i111e/ect11ale.•; .. .• op. cit., p. 108. 
129 J"t'ase • .. La poJitica como vocación .. en E..w.:rilospo/ítico.o;l2, op. cit .• pp. 342-352. 
'-'

0 E.E. Schattschneidcr anota la existencia en los Estados Unidos de una hegemonía republicana entre los 
años de 1860 a 1932 que se caracterizó por que el Partido Republicano era~ ante todo. un partido organizado 
para elegir y controlar a los presidentes. impulsando, así, una política de mínima intervención del gobierno en 
la economía. en donde la Citmara de Representantes realizaba un menor trabajo legislativo que. por ejemplo, 
la Cilmara de los Comunes de Inglaterra de la misma época. dando Ja impresión de ··que los panidos 
aincricanos no estaban interesados más que ,.,, ohtem.•r lo.'• cargos y prebe11Ja ... · del gobierno y 110 en su 
politica ·· 1 iJa.n:. "Los Estados Unidos: Estructura funcional del Gobierno de partidos" en Partido.o; Políticos 
/vlodenw ... · . ... op. ,·it., pp. J02·335 
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de Europa provocaron la polarización de las posiciones políticas y de clase. Jo cual llevó a 

Weber a participar más activamente en política. Se constituyen en esa época. el Partido de 

la Patria que expresó el proyecto más conservador y militarista de la burguesía alemana: 

Por otro lado se producen una serie de escisiones en la izquierda del Partido 

Socialdemócrata como parte del ambiente prerrevolucionario existente, el cual es agravado 

por las exigencias de las potencias vencedoras de la guerra que llevan a Ja abdicación del 

káiser Guillermo ll; Weber que siempre se adscribió como partidario de Ja monarquía tuvo 

que aceptar la nueva realidad política. En esa época es el punto más alto de su participación 

política, fue propuesto como candidato a ocupar el puesto de canciller de Alemania, sin 

lograrlo debido a la oposición de los partidos políticos que Jo consideraron como alguien 

ajeno a los intereses de los políticos profesionales. 

La revolución social puso una disyuntiva a Weber, por una parte debido a su ética de 

responsabilidad rechazó rotundamente, tanto en sus escritos comó en su práctica política, 

las ideas de la izquierda alemana representada por los espartaquistas encabezados por 

Luxemburgo y Liebknecht, los que luchaban por la fundación de una República Socialista 

Libre de Alemania; pero por otra parte siempre mantuvo la convicción de que las 

reinvindicaciones sociales defendidas por la socialdemocracia eran necesarias para el 

mejoramiento económico y social de las clases trabajadoras, Jo que en un momento Je llevó 

a pensar en adherirse en tal partido político. 

Weber fue un político que vivió y sufrió intensamente Jos principales acontecimientos 

políticos de su patria, pero a la vez, nunca descuidó la objetividad y Ja honestidad 

intelectual que debe mostrar un cientlfico en cualquier circunstancia y que se expresó en 

toda su obra. No por razones de comodidad, sino por Ja razón de que tan sólo en nombre de 

la conciencia tiene cualquier hombre el derecho a oponerse a las creencias de otros, que 

estén igualmente basadas por convicción y no por interés. Su honestidad intelectual siempre 

Je llevó a tratar de delimitar claramente entre el discurso científico y el discurso político; 

donde los argumentos se dirigen a la razón y dónde apelan a las emociones. Esta honestidad 

que Je llevó a producir una obra teórica de gran valor y Je permitió trascender como uno de 

los pensadores de nuestro siglo, Je impidió sin embargo a tener un éxito similar en la 

actividad política, debido a que nunca aceptó las componendas que se estilan en ésta. 
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El valor de la personalidad de Weber es fascinante. como científico se negó a aceptar la 

existencia de determinaciones de índole biológico o económico que explicaran los procesos 

sociales. No busco establecer leyes en sentido estricto, sino que intento señalar tendencias 

previsibles a partir de determinadas orientaciones sociales. recuperando de ese modo la 

intersubjetividad como elemento de explicación de la acción social. sin que esto significará 

elevarla a categoría única de comprensión de los procesos sociales, lo que lo diferencio de 

otros pensadores sociales que construyeron su obra bajo esos preceptos. 

2. - La metodología weberiana es el resultado de la necesidad de dar respuesta a problemas 

que enfrentó en el curso de sus investigaciones. Respondió a la necesidad de delimitar 

claramente entre un análisis empírico de carácter científico y conclusiones debidas a 

afinidades de carácter político. Weber partió de la premisa que el hombre conoce e 

interpreta a su entorno valorándolo, por lo que es necesario que el científico social 

construya una metodologia apropiada que le posibilite el logro de resultado de carácter 

objetivo, no obstante que se originen en un medio influido por los valores. Propugnó por 

una delimitación entre el campo de la investigación objetiva y el campo de la política, con 

la finalidad de que se descalificaran conclusiones distintas a la del investigador, 

amparándose bajo el manto de una supuesta cientificidad. Tanto como político como 

científico, Weber, se negó a concluir que la ciencia permita la unificación de puntos de 

vista distintos, en ese sentido, deja la responsabilidad de esas tomas de posición en el 

individuo que las formule. 

Lo que caracterizó a Weber es que no concluyó que tan sólo baste el objeto de la ciencia y 

los procedimientos de investigación que se derivan de éste, para poder distinguir entre las 

ciencias histórico-sociales y las ciencias de la naturaleza; lo que distingue a las ciencias 

histórico-sociales es su orientación hacia la individualidad. Otra característica de los 

planteamientos metodológicos weberianos es el resaltar que para explicar un fenómeno 

social puede haber una multiplicidad de causas. que van desde las que tienen una relación 

directa con el fenómeno a estudiar hasta las que tienen una relación accidental, llevándolo a 

rechazar las teorías mecanicistas que aseguraban haber encontrado la explicación de los 

procesos sociales en las ideas o en la infraestructura económica. Lo importante de la ciencia 

social es encontrar las conexiones de sentido que permiten aprehender a los fenómenos 

sociales en toda su complejidad. 
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Un punto importante es el énfasis que puso Weber en señalar que el objeto de la sociología 

es comprender la conducta de los individuos en el acontecer social, por lo que es incorrecto 

estudiar a las organizaciones y los partidos pollticos corno si fueran objeto de derechos y 

obligaciones, esto es, corno individuos. Sólo los individuos orientar su accionar con 

sentido. 

Su estudio de la sociedad moderna le condujo a destacar a la empresa como un elemento 

definitorio de la organización contemporánea, sea asi en el ámbito estrictamente económico 

o político. La empresa está compuesta por individuos que orientar su accionar por motivos 

racionales de acuerdo a valores o fines. En donde los motivos de los individuos son los que 

permiten destacar ciertos tipos ideales de la acción social en los cuales se apoyan las 

clasificaciones de los partidos políticos que elaboró ~eber. 

Los distintos autores que han estudiado a Weber han destacado la importancia de la 

elaboración de los tipos ideales como una herramienta que permite la comprensión y la 

explicación de los fenómenos sociales: Estos son la solución al problema de la neutralidad 

de valores que distingue a la ciencia de otros tipos de conocimiento. Si bien los tipos 

ideales pueden ser construidos arbitrariamente tomando en consideración sólo lo que le 

interesa destacar al investigador, también es importante que se caractericen por su 

perfección lógica y en principio pueden ser aplicados a fenómenos históricos, no 

importando a que pertenezcan a distintas épocas, esto es, son supratemporales. 

Si se entiende al partido político como una empresa de interesados en el poder, y que se 

distingue de otro tipo de organizaciones similares por la manera formalmente libre de 

reclutamiento de sus adherentes; se destaca en la tipología que elabora Weber una 

incongruencia con esa característica definitoria y es la referida a los partidos antiguos y 

medioevales. Esto se debe a que el concepto weberiano de partido político es un tipo ideal 

sociológico con pretensiones de supratemporalidad, en cambio la elaboración de la 

tipología de partidos políticos es de un tipo ideal histórico, el cual tiene como propósito 

clasificar dentro del concepto de partido a organizaciones políticas de épocas anteriores a la 

dominación legal-burocrática. En este sentido se comparte la reflexión de G. Zabludovsky 

cuando afirma que es dificil hacer una interpretación armónica de la obra weberiana; así su 
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concepto de partido político, al igual que otros conceptos más estudiados de su obra no 

están acabados, y en algunos de sus escritos se encuentran contradicciones entre éstos'-" 

Los partidos políticos son las formas de socialización que sólo pueden existir en 

comunidades socializadas en donde ya se han dado los elementos de un Estado moderno 

como son: un ordenamiento legal y un aparato coercitivo-administrativo adecuado para su 

conducción. El partido como se destacó en el capitulo correspondiente. es una empresa de 

interesados, dirigido, la mayor parte de las veces, por motivos racionales de acuerdo a 

fines. En ese sentido es una unión racional de acuerdo a fines que busca el poder político 

estatal, lo que la lleva a diferenciarse de otro tipo de empresas de carácter comercial o 

religioso, cuyo objetivo último puede ser la ganancia comercial o la satisfacción de 

intereses espirituales. Lo anterior da como resultado que el aparato se corresponde con 

fines que sigue la unión, esto es, el actuar asociativo de cada unión sea adecuado para los 

fines que persigue la misma, variando así los contenidos de sus ordenamientos. los órganos 

con que se dota la unión y la responsabilidad última de la asociación. 

Max Weber señaló que cualquier asociación es en algún grado una asociación de 

dominación, su cuadro administrativo tenderá a organizarse de acuerdo con sus 

lineamientos y las peculiaridades del tipo de dominación en la cual se desarrolla. Si bien los 

tipos de dominación, son tipos ideales en el sentido de que no necesariamente se identifican 

con algún periodo histórico en concreto, también es cierto que el Estado capitalista se 

puede identificar con la dominación legal-burocrática, en la cual se expresan todas las 

potencialidades organizativas de las uniones voluntarias, y entre éstas, los partidos 

políticos. El tipo de dominación condiciona el tipo de lucha y a los actores de la misma. La 

necesidad de asegurar razonables posibilidades de éxito. obligan a adecuar la estrategia 

organizativa y polltica a las condiciones de dominación. 

3. - En la tesis se extrajo de los diferentes textos de Weber una sucinta historia de los 

partidos, sin que esto signifique, sin que esto signifique que se hayan agotado otras formas 

de abordarla. Hay que recordar que en sus conceptos. como anota Marianne S. Weber. el 

131 A esto se aún~ lo que igualmente señala Zabludovsky. sobre ¡la pcTspectiva teórico-metodológica 
relativista que guia sus análisis sociales y la pluralidad valorativa que explica Ja acción política. permiten 
encontrar una riqueza de pensamiento que lo ubica como uno de los pensadores antidogmáticos por 
excelencia. en el cual el lector puede encontrar constanrementc nuevas posibilidades interpretativas·· ··Los 
intelectuales y la politica en el pensamiento de Weber" en Laura Baca e Isidro Cisneros /.os 1111e/ec111e1/es. 
op. cit., p. 128. 
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teórico alemán tuvo un dominio comprensivo de la historia. No deduce sus tipos de partidos 

de algún principio intelectual especulativo, sino que lo extrae directamente del material 

fáctico concreto y está compuesto inductivamente. 132 

El terreno político que abono el terreno en donde nacen los partidos, es el regido por una 

dominación política, en el cual el ordenamiento político conlleva a una separación entre 

dominados y dominadores y que se diferencia de otros existentes por estar constituido por 

un ordenamiento legal que fija las normas de conducción del aparato administrativo. 

Existen diversos tipos de representación de los gobernados, pero es en la representación 

libre donde se consolidan los partidos, en ésta se convierten en instrumentos para la 

presentación de candidatos a puestos de elección popular. Por otro lado esta representación 

permite, igualmente, que los representantes electos sean libres respecto al control de los 

funcionarios de partido y a los electores mismos, convirtiendo a los parlamentos donde se 

racionaliza la discusión de proyectos politicos y la aprobación de éstos. 

Weber indica que el sufragio universal permitió que el prototipo de partido legal-racional, 

el partido de masas, desplazase del horizonte político a las organizaciones polfticas de los 

notables; el nuevo partido de masas - ideológico o de mera apropiación - se convierte en 

una maquinaria electoral manejada por los profesionales de la dominación, los políticos 

profesionales. Esto represento una complejización y racionalización de la política, la nueva 

realidad es representada por partidos que cuentan con un aparato rígido de conducción. Los 

partidos tienden a transitar de una estructura flexible a una estructura rígida, varia 

igualmente el financiamiento de las organizaciones partidarias, los mecenas son superados 

por el financiamiento establecido a través de cuotas de sus afiliados, lo que permite una 

mayor autonomía del partido respecto a los partidos tradicionales - notables - y frente a 

instituciones estatales. El partido se convierte así en una empresa permanente que no 

desaparece después de los procesos electorales y que extiende su presencia a todo el 

territorio que conforma una comunidad politica. 

La racionalidad del Estado moderno se expresa no sólo en sus fundamentos jurídicos sino 

que también tiene su materialización en los componentes político-administrativos del 

gobierno. La racionalidad material de la política en la sociedad de masas está signada por el 

valor que se le asigna a la democracia. entendida como el régimen político que posibilita la 

132 Véase. Marianne Schnitgcr Weber .. capítulo XX en Bio¡,,,-afla de Max Weber, op. cil. 
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participación de las masas en su conducción, y sin embargo esto también está marcado por 

la contradicción de su propio destino y la creciente cosificación que impide en los hechos 

que el proyecto se materialice. Lo que ha llevado a un dominio de un pequeño grupo de 

hombres - elite - que es el que conduce la política y al Estado, dándose así la necesidad de 

una racionalización, en el sentido formal, de ese valor supremo; se hace necesario ordenar 

la participación tumultuosa y desordenada de las masas, se requiere de una serie de técnicas 

que regulen su participación y permitan la conformación de gobierno, siendo un elemento 

de tal racionalización los partidos políticos. 

El proceso de racionalización y socialización se expande e invade todos los intersticios de 

la sociedad. La racionalización se expresa en los partidos en la constitución de un aparato 

de conducción complejo y diferenciado, los políticos profesionales desplazan a los antiguos 

notables, el dilentatismo es equiparado con ineficacia en la consecución de los fines 

políticos. 

Weber construyó el tipo ideal de partido político al señalar que lo caracterlstico del mismo 

es el reclutamiento formalmente libre de sus adherentes, sin embargo esta característica es 

común a todas las uniones voluntarias, por lo que existe otra diferencia entre el partido y 

otras empresas no políticas, y es que el partido se mueve en el terreno de la lucha y el 

compromiso. La lucha es la cualidad de los partidos de agitar en el terreno electoral en pos 

del logro de sus fines ideales o materiales, en palabras de Weber, es la acción social 

orientada por el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de otras, en 

este caso de otros partidos. Resaltando que la lucha que dan los partidos en forma pacifica 

es denominada como competencia, es pertinente recordar que Weber enfatizó en que el 

carácter político-social de un problema consiste en que no puede ser resuelto sobre la base 

de meras consideraciones técnicas y los criterios reguladores pueden ser puestos en 

cuestión, ya que muchos de ellos son problemas entre cosmovisiones de la realidad y por lo 

tanto materia de la política. El compromiso es la posibilidad de lograr el fin, o parte de él, a 

través de la negociación, en ese sentido Weber indicó que organizaciones como las cámaras 

de notables no eran las adecuadas para llevar adelante esto siendo los partidos los únicos 

que pueden presentar programas y candidatos; defendiéndolos con la agitación, la 

propaganda, la movilización y la negociación. 
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El partido es una empresa de mteresaclos, entendiendo por interesados a un grupo o núcleo 

que se organiza y agita con el apoyo de seguidores a favor de un programa o de un 

candidato con el fin de lograr el voto de las masas para imponer sus proyectos políticos. 

Los primeramente interesados fonnan una elite de funcionarios políticos dentro del aparato 

partidario y tenderán a ocupar las posiciones políticas de la administración pública y de 

gobierno. 

Al resaltar que los partidos políticos se organizan debido al interés de una elite que siempre 

será minoritaria respecto al total de adherentes y simpatizantes del partido, Weber, expresó 

la idea de que la política es el terreno de los pocos, y aún el logro del sufragio universal, lo 

concibió como una concesión interesada de las elites conservadoras que tuvo como fin el 

restarle presencia politiea a la corrientes liberales que existieron en la Alemania de su 

época. 

La tipología de los partidos que elaboró Weber, se basó en ejemplos que conoció tanto en 

su patria como en los Estados Unidos de Norteamérica. La primera tipología es la que se 

deriva de la orientación política o de los principios internos básicos que le proporcionan un 

perfil definido a los partidos politicos. De su orientación política se derivan tres tipos de 

partidos: a) Los partidos de patrona=go o de ca=adores de cargos que orientan su actuar a 

partir del fin de ocupar cargos en el gobierno y puestos administrativos del gobierno en 

benefició de sus cuadros; b) Los partidos de ideología, programa o concepción del mundo; 

son los que orientan su actuar en busca del logro de fines concretos o principios abstractos 

y c) Los partidos estamentales y clasistas los cuales orientan su actuar de acuerdo a los 

intereses de estamentos, en este primer caso en defensa de cierto orden social; o de acuerdo 

de principios clasistas, en este caso en defensa de cierto orden económico.133 

La segunda tipología que construyó Weber es referida a la estructura interna de los 

partidos. Esta intenta recuperar la influencia de la racionalización sobre la estructura de las 

organizaciones políticas. Se pasa en los partidos de notables de un aparato administrativo 

flexible, y en algunos casos prácticamente inexistente a una estructura rígida - burocrática -

, por ejemplo en los partidos de masas. 

Una tercera tipología de los partidos se deriva directamente de los tipos puros de 

dominación, existiendo asi una correspondencia entre las formas de socialización y los 

"-' Cf. Cuadro # 1. 
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tipos de dominación. Esto es el tipo de dominación influye sobre el aparato y la forma de 

socialización <le los partidos políticos, pudiéndose identificar tres tipos de partidos. a) Las 

formas de socialización que responden a la ascendencia política de un caudillo o un líder, 

son los que denomina Weber como séquitos carismátic.os y el partido carismático; b)Las 

formas de socialización que se estructuran de acuerdo a servidumbres tradicionales, detrás 

generalmente del prestigio social de un señor, son los partidos tradicionales y por último c) 

formas de socialización que se basan en adeptos racionales de acuerdo a fines o valores, son 

los partidos de mera apropiación y los partidos doctrinales o de concepción del mundo. 

La segunda forma de clasificar a los partidos es la que se deriva de la estructura interna de 

los mismos, está es una expresión del proceso de racionalización que barca a todas las 

organizaciones e instituciones políticas. De un aparato flexible, y en ciertos casos, 

prácticamente inexistente se pasa a una estructura rígida de las organizaciones modernas, 

los dos tipos ideales de estos partidos son: a) Los partidos de notables que tienen un 

aparato partidario poco desarrollado y b) El partido de masas tiene una estructura rígida y 

el aparato partidario es de mayor importancia; se profesionaliza y burocratizan sus 

funciones. 

Una tercera tipología de partidos se deriva directamente de los tipos puros de dominación, 

esto es el tipo de dominación influye sobre el aparato y la forma de socialización de los 

partidos politicos, así existen tres tipos de partidos: a) Las formas de socialización 

responden a la ascendencia política de un caudillo o lider, son los séquitos carismáticos, el 

partido es el carismático; b) las formas de socialización que se estructuran de acuerdo a 

servidumbres tradicionales, detrás, generalmente, del prestigio social de un señor, son los 

partidos tradicionales y por último c) las formas de socialización que se basan en adeptos 

racionales de acuerdo a fines o valores, que dan forma a los partidos de mera apropiación y 

a los partidos doctrinales o de concepción del mundo. 

Una clasificación que se deriva de las formas de socialización ajenas a la dominación legal

burocrática la representa la integrada por los partidos antiguos y medievales, las cuales son 

organizaciones que se componen por séquitos distintos a los adeptos legales racionales. De 

la lectura de los escritos de Weber se desprenden tres tipos de partidos: a) los partidos 

carismáticos que son los séquitos que se estructuran detrás del carisma de un líder o 

profeta; b) los partidos tradicianales que son los que se estructuran, a partir del prestigio 
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social o estamental de sus dirigentes o señores, ejemplo de ello fueron los güelfos y 

gibelinos y e) los partidos aristocráticos que son formas de socialización de hombre que le 

deben obediencia, por su lugar en la sociedad, a un señor o aristócrata, ejemplo de estos los 

fueron los partidos de la revolución inglesa, Whigs y Tories. 

Esta tipologia de partidos antiguos y medievales, no son considerada como tales por 

algunos autores, señalando que Weber sólo expresó una confusión existente en su época 

sobre lo definitorio de los partidos, y efectivamente, el mismo Weber señala que son 

formaciones de reclutamiento no libre, por lo que no hay correspondencia con el tipo ideal 

sociológico de partido. Pero estos tipos de partidos se derivan de la clasificación de los 

tipos de dominación, en donde este tipo de partidos ocupan el espacio que corresponde a los 

tipos de dominación tradicional y carismática. 134 

La construcción de tipos ideales basada en el realce unilateral de uno o varios puntos de 

vista que permiten la elaboración de un cuadro conceptual en sí relevante del fenómeno a 

estudiar, permite la elaboración de otra clasificación de los partidos, si bien esta 

tipologización no está sistematizada en los escritos weberianos, tomando un criterio de 

resaltar los tipos polares de partido1
JS, así, por una parte están los partidos de acuerdo con 

su relación con el orden, los partidos estamentales los cuales responden a un orden social 

condicionado por las formas que asume la propiedad, teniendo en ese sentido una política 

conservadora; contrapuestos a éstos se encontraban los partidos clasistas que responden a 

un orden económico y representan los intereses de las masas trabajadoras, y por lo tanto su 

política es revolucionaria. 

La razón última de los partidos es el logro del voto en los procesos electorales, en ese 

sentido otra clasificación es la que se extrae a partir de la racionalización de su estructura 

para adecuarla a la búsqueda del voto, esto es, cuáles aparatos partidarios se han adaptado a 

los retos electorales que representa el sufragio universal. En ese sentido, por una parte se 

encuentra los antiguos partidos de notables que nacieron en un ambiente político 

caracterizado por un sufragio restringido y su contraparte lo representa el nuevo partido de 

a;\.a Véa . ..,·e. cuadro # 2 
IJS "Max Weber acunó el concepto de tipo ideal, y con él et del tratamiento que se denomina ideal-típico. La 
Ctica protestante. e1 espíritu del capitalismo. t!I hurJ..'llri.s, son tipos ideales. Pero además de Jos tipos ideales de 
\Vcber. tenemos que aceptar también los tipos po/art!s (que designan Jos polos extremos. limites teóricos en 
un continuo), que no son Jos mismos." Giovanni Sartori. La política: lógica y método e11 /a.,. ciencias sociales, 
México. F.C.E .• 1995. p 74. 
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masas, que se caracteriza por tener un aparato más complejo y especializado, se 

profesionaliza para el logro del voto masivo y la lucha electoral. 

Otra tipología polar es la representada por los principios políticos que justifican su 

existencia y su accionar. Por un lado se encuentran los partidos de cazadores de cargos, 

carentes de un programa político propio y que sólo buscan el triunfo de sus candidatos. Por 

otra parte se encuentran los partidos que justifican su actuar a partir de un logro de un fin 

ideal o de un programa político; Advirtiendo Weber que la mayoría de los partidos de su 

época combinan ambas motivaciones en su accionar. 

4. - Para finalizar se confrontó la obra de Weber con la de Robert Michels, es conocida la 

relación amistosa y de trabajo que existió entre ambos pensadores, se intentó recuperar 

algunas semejanzas y diferencias sobre el tema de los partidos políticos. 

Robert Michels, al igual que Weber, fue un político y un pensador que guío su actuar por 

una causa; en un primer momento fue la causa de la redención política y social del 

proletariado, y posteriormente desencantado sobre las posibilidades de conducción 

autónoma del mismo y de las tendencias oligárquicas que describió en sus organizaciones 

políticas y sindicales, termino su vida simpatizando por el fascismo. 

Michels participó ~n diversos congresos del Partido Socialdemócrata Alemán, en un 

principio se identificó con el ala izquierda del mismo, conociendo tanto a sus líderes como 

su obra escrita. Simpatizó en una época con Georges Sorel y de él extrajo la conclusión de 

que en todas las organizaciones políticas y sindicales existe una elite que usufructúa Ja 

representación de los trabajadores en beneficio propio. Michels expuso lo que denomino 

como la ley de hierro de la oligarquía que es el proceso de racionalización de las 

organizaciones políticas y sociales, entendido éste como la burocratización y 

profesionalización de cualquier tipo de organización, describiendo tal proceso en el Partido 

Socialdemócrata Alemán. 

La influencia de Weber se expreso en diversas conclusiones de Michels, como son: a) la 

existencia de un proceso de racionalización que atraviesa por igual a las organizaciones 

políticas y sociales de nuestra época; b) concebir el proceso de racionalización de las 

organizaciones como producto de la adecuación que tienen que realizar ante los retos de 

dominación y legitimación de la sociedad de masas; c) el señalar que la política en una 

forma desencanta, esto es como una lucha para preservar o alcanzar el poder estatal; d) el 



124 

pesimismo de Michels sobre la posibilidad de las masas para autogobcmarse a cualquier 

nivel organizativo; e) el escepticismo referido a la imposibilidad de las masas para acceder 

a una democracia real y un dominio indiscutible y pennanente de las elites y finalmente f) 

el concluir que el líder carismático es la única posibilidad de superar el proceso de 

rutinización y burocratización de la política. 

A diferencia de Weber, Michels si aceptó que la ciencia social puede producir leyes 

sociales que ayuden a explicar los procesos sociales, ejemplo de lo mismo es su ley de 

hierro de la oligarquía. Otra diferencia es la referida a la posibilidad de que en ciertos 

momentos de agitación social y de una conducción errada por parte de las elites, se puedan 

llegar a dar rupturas de carácter revolucionario. 

5. -Las conclusiones tanto de Weber como de Michels sobre la imposibilidad de que las 

masas pueden llegar a dirigir una acción societaria de forma autónoma, se enmarca en el 

pensamiento que ha dominado a la ciencia política, y especialmente el estudio de los 

partidos políticos. La política en esta corriente de pensamiento es vista como la lucha eterna .. 

de los pocos por dominar a los muchos, es vista como un proceso cíclico, y muchas veces 

hasta calificado de natural, en el que las elites dirigentes surgen, degeneran y desaparecen. 

En esta fonna de pensamiento el estudio de la política constata tal proceso, y en algunos 

caos puede mitigar los efectos más crudos de tal lucha por el poder, pero no puede hacer 

nada por su superación. 
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