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LOS TIPOS IDEALES DE WEBER
Y LA IDEALIZACIÓN*

Juraj Halas

Los “tipos ideales” de Max Weber (TIS) han acaparado la atención de los
filósofos de la ciencia. Proponentes de la Escuela de Poznan han formulado
al menos dos diferentes reconstrucciones metodológicas de la concepción de
Weber. Uno, debido a Izabella Nowakowa, ve los TIS como elementos ex-
tremos de clasificaciones y argumenta que el procedimiento empleado en la
formación de éstos no es más que un caso especial del método de la idealiza-
ción. Otro, debido a Leszek Nowak, explica los enunciados de tipos ideales
como enunciados analı́ticos que desempeñan funciones heurı́sticas y explica-
tivas. En este artı́culo evalúo estas reconstrucciones y las confronto con los
textos originales de Weber. Muestro que ambos son inadecuados y propongo
una tercera, basada en una concepción revisada de la abstracción y la idealiza-
ción. También muestro que la función heurı́stica de los TIS, como la discutiera
Weber, consiste en su capacidad para formular explicaciones contrastantes.
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Introducción

Los escritos de Max Weber sobre los “tipos ideales” (TIS) han influido de
manera importante en los debates sobre la filosofı́a y la metodologı́a de las
ciencias sociales y las humanidades. En el contexto de la escuela de filosofı́a
de la ciencia de Poznan, han emergido al menos dos contribuciones para la
reconstrucción de los TIS. A diferencia de la de Hempel, ambas enfatizan el
papel de la idealización. El anterior enfoque histórico se debe a Leszek No-
wak y fue formulado por primera vez en inglés en su (Nowak 1980). El se-
gundo enfoque fue presentado por Izabella Nowakowa en (Nowakowa 2007).
Este artı́culo examina crı́ticamente ambas contribuciones. En la primera par-
te reformulo brevemente las explicaciones y argumento que ninguna de ellas
captura adecuadamente la intención de la concepción de Weber. Por lo tan-
to, en la segunda parte presento una reconstrucción diferente, basada en parte
en el entendimiento de Jones (2005) de los métodos de abstracción e idea-
lización. Se muestra que la construcción de los TIS, tal y como los describe
Weber, involucra la aplicación de ambos métodos. Propongo que se vean los
TIS como objetos ideales similares en caracterı́sticas al “punto de masa” o al
“péndulo simple” de la fı́sica. Al analizar uno de los ejemplos de Weber del
uso de los TIS, concluyo que su relevancia heurı́stica reside en su papel en la
formulación de explicaciones contrastantes del fenómeno social.

1. La escuela de Poznan sobre los TIS de Weber

Antes de pasar a las reconstrucciones en cuestión, parece apropiado resumir
brevemente algunos de los puntos clave de la concepción de Weber, a fin de
llegar a un estándar con el que se puedan comparar los análisis metodológicos.

En la concepción de Weber, todas las ciencias aspiran a un “ordenamien-
to intelectual de la realidad empı́rica” (Weber 2012c, p. 102) por medio de
“conceptos” (Begriffe). Debido a que los fenómenos se caracterizan por una
“multiplicidad infinita”, tanto “extensiva” como “intensiva” (Weber 2012e, p.
40), su procesamiento en conceptos es necesariamente selectivo. Para Weber,
todos los conceptos son el resultado de un proceso de abstracción que separa
aquellos aspectos de la realidad considerados relevantes (con respecto a cier-
tos objetivos cognitivos) de aquellos que no lo son. En lı́nea con la tradición
neokantiana, Weber distingue dos tipos principales de abstracción: la gene-
ralización, la cual se enfoca en las caracterı́sticas comunes compartidas por
diversos fenómenos y los conjunta en un solo concepto, y la individualización
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o aislamiento, la cual extrae los aspectos especı́ficos de un fenómeno particu-
lar y desconoce aquellos que presentan algo en común con otros fenómenos.
Estas dos formas de “formación de conceptos” (Begriffsbildung) se hallan en
la base de dos estrategias cognitivas diferentes y de dos tipos diferentes de
ciencias.

El objetivo de las ciencias naturales es el ordenamiento de la realidad por
medio de “conceptos relacionales” o “leyes” que contienen la forma de “ecua-
ciones causales” (Weber 2012e, p. 5). Formados por la abstracción generali-
zadora, tales conceptos generales permiten la subsunción de los fenómenos
más dispares. El precio a pagar por la extensión relativamente amplia de ta-
les conceptos es su contenido relativamente magro: representan la realidad
empı́rica como carente de cualidades (Weber 2012e, p. 5). Sin embargo, con
respecto a los objetivos cognitivos de las ciencias naturales, esto no presenta
un problema.2 En contraste, la tarea de las ciencias sociales consiste en “ad-
quirir conocimiento de la realidad, con su carácter constante y universal de
diferenciación cualitativa y singularidad” (Weber 2012e, p. 5); “lo que nos im-
porta en las ciencias sociales es el aspecto cualitativo de los eventos” (Weber
2012c, p. 115). Correspondiendo a esta meta está la abstracción individualiza-
dora como un modo de formación de conceptos. Sin embargo, ante la infinita
multiplicidad de todos los fenómenos, se requiere un criterio adicional para
seleccionar aquellos aspectos de un evento que no sólo son exclusivos de él,
sino que también se consideran más relevantes que otros aspectos similares.
Este criterio es la “relación de valor” (Wertbeziehung):3 en sus conceptos, las
disciplinas cientı́ficas sociales captan aquellos aspectos de los fenómenos que
son relevantes con respecto a ciertos valores.4

2 En este respecto, la concepción de Weber se alimenta de la doctrina tradicional, ahora fuera de
moda, de la proporcionalidad inversa entre la extensión y el contenido (intensión, comprehensión) de
un concepto. Sin embargo, No trataré en más detalle este aspecto de la concepción de Weber.
3 Las traducciones primeras al inglés de los escritos de Weber usan el apropiado término (value-

relevance) “relevancia de valor”.
4 Para los propósitos de este artı́culo, será suficiente el siguiente ejemplo: al formar el concepto

de un evento histórico único (como la I Guerra Mundial), el historiador puede elegir de entre un
número infinito de aspectos que lo distinguen de otros eventos. Basado en el criterio de la relación de
valor, elige aquellos que son relevantes con respecto a los problemas culturales que él (o “su tiempo”)
considera importantes. Ası́, el aspecto de la I Guerra Mundial que amerita la inclusión en el concepto
correspondiente podrı́a, dependiendo del contexto más amplio, ser el imperialismo, el uso carente de
precedentes históricos de los tanques, o el hecho de que la guerra estalló poco después del asesinato del
Archiduque Francisco Fernando, etcétera. Y debido a que el contexto de valores que forma el trasfondo
de estas disciplinas está constantemente cambiando, es legı́timo que los investigadores regresen a los
fenómenos que ya habı́an sido tratados por otros investigadores desde el punto de vista de valores
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Se debe señalar que Weber nunca vio la distinción entre ciencias naturales
y sociales como absoluta —en el sentido de que las segundas nunca habrı́an
de usar la abstracción generalizadora y las primeras nunca habrı́an de formar
conceptos individuales mediante la abstracción aisladora. Incluso una disci-
plina cientı́fica natural puede adoptar un punto de vista histórico; es decir,
individualizador, como cuando la geografı́a fı́sica, por ejemplo, estudia el ori-
gen de una montaña particular. De manera similar, una disciplina cientı́fica
social puede formar generalizaciones nómicas que capturan caracterı́sTIas co-
munes de muchos fenómenos dispares. De acuerdo con Weber, la distinción
sólo se aplica estrictamente a la “mecánica pura” y a “ciertas partes de la cien-
cia histórica” (Weber 2012e, p. 6); en el caso de las otras disciplinas, solo se
refiere a las metas cognitivas predominantes y a la práctica metodológica.

Además de los conceptos que son el resultado de uno de los dos tipos de
abstracción discutidos previamente, Weber identifica otro tipo de conceptos,
supuestamente especı́ficos de las disciplinas cientı́ficas sociales. Como ejem-
plos de este tercer tipo, él enlista el “intercambio económico”, el “capitalis-
mo”, el “cristianismo” (Weber 2012c, p. 31) o el “sujeto económico” (en el
sentido de un “homo oeconomicus”) (Weber 1990, p. 30). Otros ejemplos de
este tipo son conceptos formados por el propio Weber: “competencia”, “orga-
nización”, “institución” y muchos otros en (Weber 1968). Por un lado, estos
conceptos parecen generales, porque aparentemente se pueden incluir muchas
ejemplificaciones bajo ellos —casos particulares de intercambio económico,
formas históricas propias del capitalismo, etcétera (Burger 1987, p. 122). Por
otro lado, ninguno de los ejemplos particulares satisface completamente los
criterios postulados por el concepto: en cada caso de intercambio de merca-
do, las circunstancias y los motivos de los agentes involucrados se distinguen
del intercambio “puro” postulado por la teorı́a económica (el cual ocurre, por
ejemplo, cuando todos los agentes son perfectos maximizadores de la utili-
dad). Desde el punto de vista de la teorı́a de los conceptos que Weber suscri-
bió, éstos no pueden ser conceptos generales del tipo habitual, pero tampoco
son conceptos individuales. Weber los denomina “tipos ideales”.

De modo similar a otros tipos de conceptos, los TIS sirven para “ordenar
la realidad empı́rica”. También se forman por abstracción, si bien una que es
especı́fica. Implica una “acentuación teórica de ciertos elementos de la reali-
dad” (Weber 2012c: 124), una “acentuación unilateral de uno o varios puntos

diferentes. Por ende, estas disciplinas habrán de permanecer “eternamente jóvenes” (Weber 2012c, p.
133).
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de vista” y la “sı́ntesis de muchos fenómenos individuales difusos y discretos
(más presentes en un lugar, menos en otros y ocasionalmente completamente
ausentes)” en “una imagen mental internamente consistente” (Weber 2012c,
p. 125). Tales conceptos no tienen ejemplificaciones particulares en la reali-
dad empı́rica; son “no realistas” (Weber 1968, p. 21) y sólo “se aproximan
más o menos [a la realidad]” (Weber 2012b, p. 331).

Como ya se mencionó, Weber pensó que los TIS sólo ocurren en las cien-
cias sociales. Esto se debe a la complejidad de su objeto de estudio,5 la
cual es en última instancia consecuencia de la intencionalidad humana (Bur-
ger 1987: 116). Un cierto tipo de acción humana —digamos, el intercambio
económico— siempre está motivado por un conjunto de razones, metas y va-
lores heterogéneos. Por lo tanto, la abstracción generalizada es incapaz de for-
mar un concepto general del mismo que abarque todos los casos. La abstrac-
ción individualizada, por otro lado, no puede abarcar más de un caso parTIular
simple. Un tipo ideal deberı́a permitirle a uno entender qué forma adoptarı́a la
acción si estuviese motivada exclusivamente por razones particulares explı́ci-
tamente formuladas. Cuáles de éstas serán el foco de un TI parTIular está
determinado —al igual que en el caso de la abstracción individualizadora—
por el criterio de la relación de valor.6 Para Weber, una caracterı́sTIa especı́fi-
ca del TI como “concepto” es, por lo tanto, no sólo que no es realista, sino que
también se interesa por la acción humana y su “significado” —en el sentido de
los motivos atribuidos a la acción por el agente en acción o por otros. Weber
se dio cuenta de que las ciencias naturales usaban conceptos como “masa pun-
tual” o “espacio absolutamente vacı́o” y obviamente los veı́a como términos
análogos en algún sentido a los TIS,7 pero sólo hablé de los TIS con respecto
a la “acción significativa”; es decir, en el contexto de las ciencias sociales.

Él vio la función de estos conceptos como doble: expositiva y heurı́stica.8

En cuanto a la primera, los TIS permiten formular descripciones y clasifica-
ciones inequı́vocas de fenómenos sociales, si bien a costa de la “abstracción”

5 “Por ejemplo, el mismo fenómeno histórico puede ser feudal en un aspecto, en otro patrimonial, en
otro burocráTIo, y todavı́a en otro carismáTIo. Para darle un significado preciso a estos términos, es
necesario que el sociólogo formule tipos ideales puros de las correspondientes formas de acción [. . . ]”
(Weber 1968, p. 20).
6 “Ası́ como hay por lo tanto diferentes ‘puntos de vista’ desde los cuales podemos considerar estos

fenómenos como importantes para nosotros, ası́ puede uno basarse en principios enteramente dife-
rentes para la selección de aquellas relaciones que han de ser incluidas en el tipo ideal [. . . ]” (Weber
2012c, p. 125).
7 Véase, por ejemplo, (Weber 1990, p. 30), (Weber 1968, p. 20).
8 Véase, por ejemplo, Weber 2012e, p. 74), (Weber 2012c: 125), (Weber 1968, p. 21).
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(Weber 1968: 22). En otras palabras, un TI “no es una representación de la
realidad, sino que busca proporcionar la explicación [cientı́fica] con medios
de expresión no ambiguos” (Weber 2012c: 125). Con respecto a esto último,
un TI sirve para “comparar” la realidad empı́rica con él, para establecer cómo
contrasta con la realidad, cuán lejos o relativamente cerca se encuentra de la
realidad” (Weber 2012b, p. 331), ası́ como para “dirigir la formulación de
hipótesis” (Weber 2012c, p. 125) la cual explicarı́a porqué la acción humana
observada difiere de una tı́pica ideal. Los TIS funcionan como un instrumen-
to clave en la formulación de explicaciones causales en las ciencias sociales:
“para aprehender las interconexiones causales reales, construimos unas irrea-
les” (Weber 2012a, p. 182).

Regresaré en la Sección 2 a considerar detalles adicionales de la “construc-
ción” de los TIS y su uso como instrumentos heurı́sticos. El material cubierto
hasta ahora será suficiente para evaluar la adecuación de las dos reconstruc-
ciones de la concepción weberiana, a lo cual paso ahora.

1.1. I. Nowakowa: elemento extremo de una clasificación

Izabella Nowakowa (2007) se propuso comparar la concepción de los TIS de
Weber con la idealización hegeliana tal y como está formalizada en la filo-
sofı́a de la ciencia de la idealización. Un TI, argumenta, puede ser visto como
un “objeto posible” resultante de una “deformación” especı́fica de un objeto
real —en otras palabras, de una atribución contrafáctica de un valor mı́ni-
mo de una cierta propiedad (o propiedades) del objeto real (Nowakowa 2007,
p. 164). Siguiendo las anteriores clasificaciones de procedimientos de defor-
mación, ella llama a esta operación “potencialización negativa”. Dado que
Nowakowa ve la idealización, en lı́nea con la tradición de Poznan, como una
combinación de dos tipos de procedimientos de deformación (la “reducción”,
es decir la eliminación de propiedades, y la “potencialización negativa”), No-
wakowa concluye que el procedimiento involucra la construcción de los TIS

weberianos como un caso especial de idealización simple.
En la explicación de Nowakowa, un TI es el miembro extremo de una

clasificación. En una escala ascendente de objetos basada en una propiedad
dada, el elemento S0 es un TI si está vacı́o, es decir, si no hay objetos reales
que satisfagan el valor (mı́nimo) dado de la propiedad (Nowakowa 2007, p.
160). Por el contrario, los elementos S1, . . . ,Sn de la clasificación son “tipos
reales” que son ejemplificados mediante objetos reales. Ası́, el papel de los
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TIS, de acuerdo con Nowakowa, parece ser sistematizador: los TIS sirven
como estándar con el cual los tipos reales se comparan.

Antes de pasar a una crı́tica de esta explicación, cabe señalar que Nowa-
kowa reconoce el “carácter puramente conceptual” de sus conclusiones, ası́
como el hecho de que la explicación se basa en reconstrucciones anteriores, y
no en material original de Weber (Nowakowa 2007: 159 y 164). Aun ası́, exis-
te evidencia en Weber a favor de su enfoque: por ejemplo, Weber caracteriza
los TIS como un “concepto lı́mite contra el cual la realidad es medida —con
el cual es comparada” (Weber 2012c, p. 127). Sin embargo, parece haber dos
razones por las cuales la explicación de Nowakowa es deficiente.

Primeramente, esta idea no aborda la cuestión de la función heurı́stica de
los TIS. Los intentos por explicar el TI de este modo, es decir como un “con-
cepto limite” en el sentido de elemento extremo de una clasificación, tiene
una larga historia. Sin embargo, como fue señalado por Hans Albert:

Si examinamos el uso de los tipos ideales en Max Weber, parece no estar en sin-
tonı́a con el análisis de (los TIS como un elemento extremo) (. . . ) A través de las
construcciones tı́pico ideales, Weber evidentemente deseaba proveer una funda-
mentación para la explicación de la realidad social. (Albert 1967, p. 57)9

Nowakowa justifica su enfoque al referirse a la “reconstrucción propuesta
por C. G. Hempel y P. Oppenheim como una explicación de la tradición we-
beriana” (Nowakowa 2007, p. 159). Claramente, la referencia implı́cita aquı́
es a la innovación (Hempel y Oppenheim 1936). Pero ni ese trabajo, ni su
posterior desarrollo en (Hempel 1960), aborda los tipos ideales. El objeto de
estudio de estas contribuciones son las tipologı́as y los tipos como se encuen-
tran, por ejemplo, en las teorı́as psicológicas de la personalidad, donde desde
luego desempeñan un papel sistematizador. De hecho, Hempel analizó los TIS

de Weber y su papel explicativo (1965), pero no los explicó como conceptos
comparativos, sino como teorı́as.

En segundo lugar, parece que Nowakowa se equivoca al reducir el proce-
dimiento de deformación utilizado para construir tipos ideales a la “potencia-
lización negativa”. En un manuscrito inédito de conferencias sobre economı́a,
Weber analiza el método mediante el cual la teorı́a económica introduce el
“objeto económico interpretado”. La economı́a:

[. . . ] (a) trata como ausentes —ignora todos los motivos que influyen en el Hombre
empı́rico que no son especı́ficamente económicos; es decir, que no se originan

9 Para conclusiones similares, véase (Janoska-Bendl 1965, p. 78) y (Burger 1987, p. 158).
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en la satisfacción de las necesidades materiales; (b) finge la existencia de ciertas
cualidades que el Hombre empı́rico no tiene o presenta de manera imperfecta [. . . ].
Los argumentos de la economı́a se relacionan con un hombre irrealista, análogo a
la figura ideal en las matemáticas” (Weber 1990, p. 30)

Dado que Weber vio a la economı́a como un caso paradigmático de una
disciplina que usa los TIS,10 es seguro suponer que lo anterior describe la
construcción de un TI. Al confrontarlo con la reconstrucción de Nowakowa,
uno puede objetar que no tiene en cuenta la diferencia entre el “ignorar” (es
decir, la eliminación o reducción de una propiedad) y la atribución explı́cita
de un valor mı́nimo (es decir, la potencialización negativa). Además, ignora
completamente el caso (b), es decir, la atribución de propiedades que el objeto
original (en este caso, el “Hombre empı́rico”) no tiene. En el vocabulario de
Poznan, esto se denominarı́a “trascendentalización”. La conclusión de Nowa-
kowa de que el procedimiento de Weber es simplemente un caso especial de
idealización —en la medida en que éste se entiende como una combinación
de reducción y potencialización negativa— es por lo tanto falsa.

1.2. Nowak: enuncación analı́tica

En su relato clásico de la filosofı́a idealizadora de la ciencia, Leszek Nowak
(1980) también analiza los TIS de Weber. Él propone verlos como enunciados
de la forma “Si A1(x)∧�∧Am(x) entonces B(x)”. Debido a que B se refiere
a una propiedad que es satisfecha por definición por cualquier objeto con
las propiedades A1, . . . ,Am tales enunciados tı́picos ideales son analı́ticos. Las
propiedades involucradas pueden o no ser ejemplificadas por algún objeto real
(Nowak 1980, pp. 48-49).

El papel desempeñado por los TIS en la explicación depende, según Nowak,
de si “se desvı́an de la realidad” o no (Nowak 1980: 49). Esta pregunta puede
ser contestada sometiendo a prueba la hipótesis acerca de la aplicabilidad de
la declaración tı́pica ideal a una hipótesis dada; es decir, un enunciado de la
forma A1(a)∧�∧Am(a). Si la prueba es positiva, la explicación puede ser
formulada con base en el siguiente esquema (Nowak 1980: 49):

10 “La teorı́a económica se revela como una suma de conceptos ‘tı́picos ideales’ ” (Weber 2012g, p.
249).
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(∀x)(A1(x)∧�∧Am(x))→ B(x)
A1(a)∧�∧Am(a)
B(a)

El hecho de que a tiene la propiedad B se explica refiriéndose al hecho que
tiene las propiedades A1, . . .An y al enunciado TI.

En caso de que el objeto investigado no posea la propiedad B, la declara-
ción del TI cumple una función heurı́stica. Debe guiar al investigador a bus-
car una propiedad C que impida que el objeto tenga una de las propiedades
A1, ...,Am (y por lo tanto también B). La explicación contiene la siguiente for-
ma (Nowak, 1980, 50):

(∀x)(C(x)→ ¬A1(x))
C(a)
¬A1(a)

Una caracterı́stica importante de la reconstrucción de Nowak es que enfati-
za la relación entre los TIS y la explicación, y considera su función heurı́stica.
Sin embargo, la solución de Nowak presenta problemas. Para hacerlos explı́ci-
tos, es necesaria una mirada más cercana a algunos de los detalles.

Dado que Nowak no proporciona una ilustración de la forma en que los
TIS funcionan en la práctica, construiré una a partir del siguiente ejemplo
weberiano, al que Nowak también hace referencia:

Uno puede, por ejemplo, llegar a la conclusión teórica de que en una sociedad que
está organizada sobre principios “artesanales” estrictos, la única fuente de acumu-
lación de capital sólo puede ser la renta del suelo. Quizá a partir de esto uno pueda
—pues la corrección del constructo no se cuestiona aquı́— construir una imagen
ideal pura del cambio, condicionado por ciertos factores especı́ficos, —por ejem-
plo, tierra limitada, el aumento de la población [. . . ]— de una economı́a artesanal
a una organización económica capitalista. Si el curso empı́rico-histórico del desa-
rrollo fue realmente idéntico al construido, sólo puede investigarse mediante el uso
de un dispositivo heurı́stico para la comparación del tipo ideal y los “hechos”. Si
el tipo ideal se construyera “correctamente” y el curso real de los acontecimientos
no correspondiera al predicho por el tipo ideal, se demostrarı́a la hipótesis de que
la sociedad medieval no era, en ciertos aspectos, un tipo de sociedad estrictamente
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“artesanal”. Y si el tipo ideal fuera construido de una manera heurı́stica ‘ideal’ —
sı́, y de qué manera, podrı́a ocurrir esto en nuestro ejemplo será aquı́ ignorado por
completo— guiará la investigación hacia un camino conducente a un entendimien-
to más preciso de los componentes no artesanales de la sociedad medieval en sus
caracterı́sticas particulares y su importancia histórica. Si conduce a este resultado,
cumple su propósito lógico, aunque, al hacerlo, demuestre su divergencia con la
realidad” (citado en Nowak 1980, p. 48, omisiones de J. H.)

En este caso, parece que el antecedente del enunciado de TI se refiere a
las propiedades “estar organizado sobre principios artesanales estrictos” (A1),
“tener tierra limitada” (A2), “tener una población creciente” (A3), mientras
que el consecuente se refiere a la propiedad “cambia hacia una organización
económica capitalista” (B). Investigando el surgimiento de una economı́a ca-
pitalista en una sociedad dada, el investigador confrontarı́a datos sobre su for-
ma anterior de organización económica con el enunciado de TI. Si la pareciera
que las sociedad satisface el antecedente podrı́a —suponiendo que el TI esté
“correctamente construido”— explicar el surgimiento de una economı́a capi-
talista como resultado de las propiedades A1, . . .A3 Sin embargo, Weber no
considera este caso como ejemplo y supone que el curso real de los eventos
no se corresponderı́a con el tı́pico ideal. Esta discrepancia significa, en los
términos de Nowak, que la sociedad estudiada no tiene la propiedad B (es de-
cir, que difiere en ciertos aspectos de la imagen construida de una economı́a
capitalista), y por lo tanto también carecı́a de al menos una de los propiedades
A1, . . .A3. Si se supone que la presencia de las propiedades A2 y A3 pueden
confirmarse de manera confiable e independiente, uno puede inferir que la
sociedad carecı́a de la propiedad A1; es decir, no era una sociedad organiza-
da en estrictos principios artesanales. Una investigación adicional intentará
identificar las circunstancias especı́ficas (C) debido a las cuales la economı́a
de la sociedad difiere de la de una economı́a puramente artesanal y, en últi-
ma instancia, formuları́a una explicación basada en el segundo esquema de
Nowak.

Pese a esto, no está claro por qué Nowak considera que las declaraciones
de los TIS son analı́ticas. Apegándose al ejemplo citado y reconstruyendo el
enunciado como “Si la economı́a de cierta sociedad está organizada en estric-
tos principios artesanales y esta sociedad tiene tierra limitada y . . . , entonces
la economı́a de esta sociedad se transformará en capitalista”, no parece que es-
temos tratando con un enunciado analı́tico ni siquiera relativo a la “conclusión
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teórica” con la que Weber introduce el ejemplo. Supongamos, sin embargo,
que los enunciados de TI fueran realmente analı́ticos. Al suponer la definición
operativa estándar de la propiedad “ser un ácido”, el enunciado “En todos los
lı́quidos (A1) que son ácidos (A2), un papel tornasol se volverá rojo (B)” es
analı́tico y calificarı́a como un enunciado de TI de acuerdo con el criterio de
Nowak. El hecho de que después de sumergir un trozo de papel tornasol en el
lı́quido b, el papel se puso rojo, podrı́a entonces ser explicado con referencia
a que b es un ácido y al enunciado de TI. Por el contrario, si en algún lı́quido
el papel tornasol no se vuelve rojo, se puede inferir que no es un ácido. Enton-
ces se puede intentar confirmar el propiedad C (“ser una muestra de agua de la
llave”) incompatible con A2. Finalmente, uno puede formular la explicación
utilizando el segundo esquema proporcionado por Nowak:

El agua de la llave no es un ácido
b es una muestra de agua de la llave

b no es un ácido

El objetivo de este ejercicio es mostrar que, si los enunciados de TI fueran
analı́ticos, su importancia para la ciencia empı́rica, cuyo objetivo es la expli-
cación causal, en el mejor de los casos serı́a limitada. En el primer caso, la
“explicación” es puramente explicativa. En el segundo caso, no solo el enun-
ciado de TI no aparece en la explicación (como reconoce Nowak), sino que
también su papel heurı́stico es cuestionable. Si es cuestión de definición que
cualquier objeto con las propiedades A1 y A2 tiene la propiedad B, entonces
la inferencia de la ausencia de B a la ausencia de A1 o A2 difı́cilmente puede
ser visto como un descubrimiento significativo. Más aún, Nowak no plantea
la pregunta de cómo el enunciado de TI podrı́a ayudar en la identificación de
propiedades (por ejemplo, C), debido a que el objeto real diverge del TI.

Sin embargo, los problemas no terminan aquı́. Nowak parece justificar el
análisis de los enunciados de TI por el hecho de que “no se pueden someter a
prueba en lo absoluto” (Nowak 1980, p. 48). Por otro lado, concede la posibi-
lidad de que el enunciado TI “concuerde con el fenómeno investigado” o “no
corresponda al fenómeno real” (Nowak 1980, p. 48). No está claro cómo es
posible pronunciar que un enunciado analı́tico, carente de contenido empı́ri-
co, corresponde o no a los hechos. Si un enunciado no puede ser sometido a
prueba en lo absoluto, uno ni siquiera deberı́a ser capaz de plantear la cuestión
de tal correspondencia.
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Dificultades adicionales de la reconstrucción de Nowak tienen que ver con
el concepto de TI. Nowak no especifica qué tipo de objeto es un TI. En cambio,
prefiere los términos “concepto tı́pico ideal” y “enunciado tı́pico ideal”. El
primero es un concepto que “denota” un TI (Nowak 1980, p. 41), el segundo
una declaración que “se refiere” a un TI (Nowak 1980, p. 48). Con el fin de
explicar el concepto de TI, Nowak cita un breve pasaje del “Objetividad” de
Weber,11 que infortunadamente, no aborda la cuestión de qué es un TI. Por lo
tanto, la naturaleza de los procedimientos utilizados en la construcción de los
TIS no es revelado.

En un texto posterior, Nowak parece haber revisado su reconstrucción ori-
ginal, en la misma dirección que la sugerida por Nowakowa (2007):

El paradigma neoweberiano. La idealización es básicamente un método de cons-
trucción de nociones cientı́ficas. Teniendo una cierta tipologı́a en mente, uno puede
identificar su miembro extremo. Si el miembro es un conjunto vacı́o, se denomina
un tipo ideal y la noción unida a él se etiqueta como idealización [. . . ]. La fuente
de este enfoque radica en la metodologı́a de Max Weber. En la filosofı́a moderna
de la ciencia es la concepción de Hempel la que es una explicación de las ideas
weberianas [. . . ]” (Nowak 2000, p. 1)

Aquı́, Nowak se refiere a Hempel —Oppenheim (1936) y Hempel (1960)—
quienes, como se mencionó anteriormente, no se ocupan de los TIS de Weber
en lo absoluto.

Para resumir, ninguna de las sugerencias discutidas proporciona una des-
cripción adecuada de los métodos utilizados en la construcción de los TIS, o
una reconstrucción adecuada de sus usos para explicar los fenómenos sociales,
que esté libre de problemas conceptuales. En la siguiente sección, se propone
una relatorı́a de la concepción de Weber de que abarca ambos aspectos.

11 “Un tipo ideal es formado por la acentuación unilateral de uno o más puntos de vista y por la
sı́ntesis de muchos fenómenos individuales concretos difusos, discretos, más o menos presentes y
ocasionalmente ausentes, que son ordenados de acuerdo con aquellos puntos de vista unilateralmente
enfatizados en un constructo analı́tico unificado. En su pureza conceptual, este constructo mental
no se puede encontrar empı́ricamente en ninguna parte en la realidad. Es una Utopı́a”. (Citado en
Nowak 1980: 41). Debe notarse que la traducción inglesa anterior citada por Nowak tiene “constructo
analı́tico” en lugar del original Gedankenbild, el cual prima facie favorece la interpretación de Nowak
de los TIS como enunciados analı́ticos. En la traducción más reciente se utiliza el más adecuado
“imagen mental” (Nowak 2012c, p. 160).
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2. Abstracción, idealización y TIS

En esta sección primero muestro que los TIS pueden ser vistos como objetos
abstractos (es decir, no espaciotemporales), los cuales resultan de la aplica-
ción de métodos de abstracción e idealización. Estos son métodos no empı́ri-
cos que son continuamente usados en las ciencias naturales y en las sociales.
Por lo tanto, argumento que los procedimientos empleados en la construcción
de TIS no son en principio diferentes de los utilizados en las ciencias natura-
les cuando introducen objetos ideales como el “péndulo simple”. Luego me
muevo hacia la reconstrucción del método involucrado en el uso heurı́stico
de los TIS en la explicación causal de la acción humana. El llamado método
del tipo ideal es ası́ un complejo meta-método que consta de dos métodos: la
construcción del TI y su uso heurı́stico.12 Al reconstruir ambos métodos, tomo
elementos de un modelo del método como una secuencia de instrucciones, ası́
como de una explicación de los métodos de abstracción e idealización en ese
modelo.13

2.1. La “construcción” de los TIS

En la Sección 1 hemos visto a Weber describir el proceso de construcción
de los TIS como una “acentuación teórica” en la cual las propiedades de los
objetos reales (espaciotemporales) se tratan “como ausentes”, mientras se pre-
tende la existencia de otras propiedades. En otra parte, Weber caracteriza este
procedimiento como un “proceso de abstracción” cuyo resultado es una “ima-
gen imaginaria” o un “constructo teórico” (Weber 2012a, p. 175). Weber tam-
bién enfatizó que un TI es “unido a partir de las partes individuales tomadas
de la realidad histórica” (Weber 1992, p. 13), es decir, que la fuente de su ma-
terial es aquello que está “inmediatamente dado” (Weber 2012a,175). A partir
de esto, dos conclusiones relevantes para la explicación del método de los TIS

se pueden extraer. Primero, si un método se entiende como una secuencia de
instrucciones que guı́an a transformar un determinado objeto de entrada a uno
de salida, entonces la construcción de los TIS consiste en la transformación
de una cierta representación verı́dica de la “realidad histórica” (por ejemplo,
una representación del “Hombre empı́rico”) mediante una “imagen imagina-
ria” (por ejemplo, el “sujeto económico”) que distorsiona, en cierto sentido,
la representación verı́dica original.
12 Hago abstracción a partir de la función expositiva de los TIS, ya que tampoco habı́a sido el foco de
los escritos de Weber.
13 Véase Bielik et al. (2014a, b, c, d) y Halas (2015).
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En segundo lugar, dos tipos de operaciones distorsionadoras están involu-
cradas en esta transformación: el ignorar algunas de las propiedades del objeto
input y la especificación contrafactual de las “nuevas” propiedades que no son
ejemplificadas por el objeto input. Siguiendo a (Jones 2005), llamo estas ope-
raciones “abstracción” e “idealización”, respectivamente. En (Halas 2005) he
propuesto la explicación de estos métodos en términos de secuencias de ins-
trucciones. Ambos métodos toman un objeto abstracto (por ejemplo, un objeto
que no es espacio temporal) como su input y producen un objeto abstracto di-
ferente como output. El objeto input puede o puede no ser una representación
(verı́dica de algún objeto espaciotemporal; pero también puede ser producto
de previas abstracciones y/o idealizaciones. Doy por sentado que el método
de abstracción consiste en los siguientes pasos:

(1) Identificación del objeto input o.

(2) Identificación del conjunto de propiedades A codificadas14 por o que
son relevantes con respecto a los objetivos cognitivos presentes.

(3) Definición del objeto output o′ que codifica propiedades del conjunto
A.

(4) ¡Declaración de que o′ es el abstractum basado en o.

En contraste, el método de idealización consiste en las siguientes instruccio-
nes:

(1) Identificación del objeto input o.

(2) Identificación del conjunto de propiedades A codificadas por o.

(3) Identificación del conjunto de propiedades An ⊂ A codificadas por o
que no se conforman a los objetivos cognitivos presentes.

(4) Identificación del conjunto de propiedades Ai que se conforman a los
objetivos cognitivos presentes.

(5) Definición del objeto output o′ que codifica las propiedades del con-
junto A′ = (A�An)∪Ai.

(6) Declaración de que o′ es el objeto ideal basado en o.
14 Sobre la distinción entre la ejemplificación y la codificiación de propiedades, con respecto a objetos
abstractos, véase (Zalta 1988, pp. 15 ss.).
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Por ende, un abstractum no codifica algunas de las propiedades codificadas
por el objeto input, mientras que un objeto ideal codifica propiedades que no
estaban codificadas por el objeto input. En ambos casos, la selección de las
propiedades codificadas por el objeto output está gobernada por los objeti-
vos cognitivos más amplios en prosecución de los cuales el objeto input está
siendo transformado.

Para ilustrar el entendimiento propuesto de ambos métodos, consideremos
un objeto tı́pico ideal de la fı́sica: el “punto de masa”. Su introducción fue
motivada por ciertas finalidades teóricas y tiene lugar en el trasfondo de cono-
cimiento preexistente. Puede ser construido como una transformación de un
objeto input, por ejemplo una representación de un cuerpo fı́sico genérico (él
mismo un objeto abstracto, si bien uno que está ejemplificado por objetos par-
ticulares espaciotemporales), en un objeto output. La transformación procede
en dos pasos secuenciales. En el primer paso, todas las propiedades excepto la
de “tener masa”, “tener volumen (no cero)” y “tener posición” son abstraı́das.
En el segundo paso, la propiedad “tener volumen distinto de cero” es reempla-
zada con “tener volumen cero”. El objeto ideal resultante solamente codifica
las propiedades “tener masa”, “tener volumen cero” y “tener posición”.

Objetivos cognitivos: tres criterios

La construcción de un TI puede ser comprendida como un procedimiento que
combina abstracción e idealización y que está guiada por objetivos cognitivos
especı́ficos. Las especificidades de estos objetivos —qué propiedades particu-
lares habrán de ser abstraı́das, que propiedades serán idealizadas— diferirán
de un caso a otro. Sin embargo, es posible identificar en la concepción de We-
ber ciertos lineamientos generales que vió como imperativos. De acuerdo con
Weber, cada TI debe satisfacer los tres criterios:

(1) el criterio de la “relación de valor”,

(2) el criterio de la “adecuación sobre el nivel de significado” (“adecua-
ción del significado”),

(3) el criterio de la “adecuación causal”.

El primer criterio de Weber ya ha sido mencionado; en su concepción, se
aplica universalmente a la formación de conceptos en las ciencias sociales.
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Con respecto a la abstracción y a la idealización involucradas en la construc-
ción de un TI, este criterio conduce a la selección de propiedades (aquellas
que, en el caso de las abstracción, no son ignoradas, y, en el caso de la idea-
lización, son contrafactualmente atribuidas al objeto resultante) que son “re-
levantes en valor”. Sin embargo, de acuerdo con Weber, no hay una prueba
singular y conclusiva de relevancia de valor. Como hemos visto, Weber per-
mite la existencia de diferentes TIS construidos a partir del mismo material
original, pero sobre el trasfondo de diferentes puntos de vista de valor. Por lo
tanto algunos crı́ticos han acusado a Weber de “voluntarismo”, “subjetivismo”
o “decisionismo”.15 pero, aunque Weber permitió algún grado de libertad en
la construcción de los TIS, esto no fue el caso para su uso heurı́stico. Solamen-
te algunas de las TIS que pueden ser construidas sobre la base de diferentes
valores resultarán ser útiles:

y, desde luego, nunca es posible determinar por adelantado si [tales esfuerzos cons-
tructivos] son meras fantası́as o si constituyen una formación de conceptos cientı́fi-
camente fructı́fera. Aquı́, también, el único estándar es si [el tipo ideal] es útil para
adquirir conocimiento de fenómenos culturales concretos —su contexto, su deter-
minación causal y su importancia. Consecuentemente, la construcción del tipos
ideales abstractos sólo puede ser considerada una herramienta, nunca un fin [en sı́
mismo]. (Weber 2012c, p. 126)

El criterio de la relación de valor se reduce en última instancia a la máxima
de que las propiedades codificadas por el TI están siempre determinadas por el
más amplio trasfondo teórico sobre el cual es construido. Este trasfondo aparta
ciertos aspectos del fenómeno investigado —se le recuerda al lector el ejemplo
de la I Guerra Mundial en la Sección 1— como relevante. Algunos TIS pueden
resultar heurı́sticamente infructuosos, mientras que otros se sostendrán en la
prueba y serán preservados como productivos con respecto a ciertos objetivos.

Como se mencionó antes, Weber vio los TIS como ocupados con la acción
humana que, para él, era el tópico apropiado de las ciencias sociales. Todos los
ejemplos de TIS que discute “representan” tipos de acción (por ejemplo, “ac-
ción instrumentalmente racional”), sistemas de creencias que motivan un tipo
especı́fico de acción (“el cristianismo”), tipos de agentes, grupos de agentes
y sistemas que actúan, en los cuales la acción tiene lugar basada en moti-
vos especı́ficos (“organización”, “feudalismo”), o tipos de procesos sociales

15 Para ejemplos, véase Weiss (1981) sobre la recepción marxista de Weber.
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que resultan de la acción especı́ficamente motivada (“el intercambio económi-
co”, “la racionalización”). Por lo tanto, al menos algunas de las propiedades
codificadas por los TIS son intencionales: se ocupan de la razones, las finali-
dades o los valores que motivan la acción humana, y de las disposiciones a
actuar sobre estos motivos de un modo especı́fico. Un TI satisface el criterio
de adecuación de significado si los motivos que codifica corresponden a las
disposiciones que codifica.

Weber pensó que la evaluación de tal correspondencia depende de ciertas
“reglas de experiencia” (Weber 2012a, p. 181) que están basadas en observa-
ción antecedente de la acción humana (Weber 1968, p. 10):

La interpretación de un curso coherente de conducta es “subjetivamente adecuada”
(o “adecuada en el nivel del significado”), en tanto que, de acuerdo con nuestros
modos habituales de pensamiento y sentimiento, sus partes componentes tomadas
en su relación mutua son reconocidas como constituyendo un complejo “tı́pico” de
significado. (Weber 1968, p. 11)

Estas reglas de experiencia tienen el carácter de conocimiento del senti-
do común (Burger 1987: 86) que le permite uno juzgar un curso de acción
como “entendible” dadas las circunstancias que lo motivan. Este aspecto de
la concepción de Weber ha conducido a varias crı́ticas: el “entendimiento”
subjetivo difı́cilmente puede ser la base de una explicación cientı́fica de la
realidad social y su explicación causal. Frecuentemente, se le atribuye a We-
ber una posición de acuerdo con la cual el método propio de la ciencia social
es el “entendimiento” (Verstehen) subjetivo, en tanto que distinguido de la ex-
plicación causal. Pero éste no es el lugar para tratar en detalle con la cuestión
de la Verstehen.16 Creo, sin embargo, que la exigencia de “inteligibilidad”
no necesita ser vista como una apelación al entendimiento esotérico.17 Tam-
bién puede ser interpretado simplemente como significando que los medios
(o cursos de acción) seleccionado para el TI deben corresponder a los fines (o
motivos) seleccionados, sobre la base de un contexto más amplio de conoci-
miento empı́rico (“reglas del experiencia”), que puede ser de una naturaleza
precientı́fica (“sentido común”) o cientı́fica. En otras palabras: si un TI codifi-
ca propiedades concernientes a motivos y disposiciones a actuar, los motivos
16 Pero véase Burguer (1987), de acuerdo con el cual Weber “se opuso radicalmente a cualesquiera de
los tales argumentos que postulaban un método especial de entendimiento” (Burger 1987, p. 104).
17 Después de todo, Weber mismo sugirió a sus contemporáneos que enfatizaban el papel de la intui-
ción: “el que anhela ver (Schau) debiera ir al cine [. . . ]” (Weber 1992, p. xli). Para las observaciones
crı́ticas de Weber sobre el psicologismo en las ciencias sociales, véase (Weber 1968, pp. 18-19).
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deben corresponder, de acuerdo con “reglas” preexistentes, a las disposicio-
nes, y los motivos mismos no deben estar en conflicto.18 Esto se puede deter-
minar mediante inferencia a partir de las reglas de experiencia en la medida
en que éstas sean conocidas.

Weber balancea el criterio de adecuación de significado con el criterio de
adecuación causal. La relación entre eventos, propiedades, etcétera, es causal-
mente relevante si “hay una probabilidad, que en el raro caso ideal raro pueda
ser numéricamente establecida, pero que siempre es en algún sentido calcu-
lable, de que un evento observado dado (público o subjetivo) será seguido o
acompañado por otro evento” (Weber 1968, pp. 11-12). En la construcción de
un TI nosotros —en el “caso ideal”— dependemos no solamente del conoci-
miento de la relación causal, y por lo tanto “significativa”, entre un motivo y
una acción, sino también del conocimiento nomológico de su relación causal.
Ambos criterios de adecuación deben estar, de acuerdo con Weber, unidos.19

Si el criterio de adecuación de significado no es satisfecho, entonces el in-
vestigador es dejado con una mera “probabilidad estadı́stica incomprensible”
(Weber 1968, p.12); si, por otra parte, falta la adecuación causal, entonces
la supuesta relación entre motivos y cursos de acción tiene un carácter pura-
mente hipotético (Weber 1968, pp. 9, 11) Weber no parece haber considerado
la posibilidad de que el criterio de adecuación entrara en conflicto: que, por
ejemplo, el criterio de significado lo guiara a uno a seleccionar motivos y dis-
posiciones que se sabe que están totalmente desconectados estadı́sticamente.
Sin embargo, a juzgar por el papel que le atribuye al conocimiento nomológi-
co en las ciencias sociales,20 Probablemente habrı́a visto tal conflicto como
un obstáculo mayor en la construcción del tipo dado.

Para resumir, los objetivos cognitivos que guı́an los métodos abstracción e
idealización en la construcción de TIS conducen a la selección de propiedades
que

18 Ası́ es como interpreto la tesis de Weber de que el TI debiera ser un “cosmos internamente consis-
tente de interrelaciones imaginadas” (Weber 2012c, p. 124).
19 “Una interpretación causal correcta de la acción tı́pica significa que el proceso del cual se afirma
que es tı́pica muestra ser tanto adecuadamente aprehendido al nivel de significado como, al mismo
tiempo, la interpretación es en algún grado causalmente adecuada” (Weber 1968, p. 12). De un modo
similar, en el anterior “Objectivity”: “Lo que nos ocupa es la construcción de relaciones que nuestra
imaginación considera que está suficientemente motivadas y son por lo tanto ‘objetivamente posibles’,
y que parecen adecuadas a la luz de nuestro conocimiento nomológico” (Weber 2012c, p. 126).
20 “Simplemente no es posible [. . . ] llevar a cabo una imputación [causal] válida de algún efecto indi-
vidual sin hacer uso de conocimiento “nomológico” —conocimiento de las regularidades de relaciones
causales” (Weber 2012c, p. 118).
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(1) son relevantes con respecto a un sistema preexistente de conocimien-
to;

(2) son intencionales y se corresponden de acuerdo con conocimiento
empı́rico sabido;

(3) ocurren juntos en enunciados nomológicos antecedentes.

Es ası́ que el método de construcción de TIS es un caso espcial de la aplicación
de métodos de abstracción e idealización. Su especificidad se halla en la natu-
raleza peculiar de los objetivos cognitivos que presupone, como se resumen en
los tres puntos de arriba. Esta especificidad es una consecuencia de la natura-
leza del tópico de las disciplinas que, de acuerdo con Weber, necesariamente
construyen TIS.

Los TIS como objetos ideales

Usando las conclusiones previas, reconstruiré ahora casos particulares de TIS

leyendo las caracterizaciones y definiciones de Weber de los TIS como expli-
caciones breves del proceso de su construcción. Quizá el ejemplo más sim-
ple, para el cual Weber también provee un análisis básico, es el del “suje-
to económico” de la economı́a teórica citado anteriormente. De acuerdo con
Weber, la meta de la ciencia económica es primeramente y antes que nada la
de aprehender los fenómenos más elementales en la vida económica de un
hombre “plenamente desarrollado” (Weber 1990, p. 29). Con ese propósito
en mente, esta disciplina construye un TI de un sujeto económico que carece
de cualesquiera motivos que no estén directamente relacionados con la satis-
facción de necesidades materiales; al mismo tiempo, este sujeto está caracte-
rizado por tres propiedades que ningún “hombre empı́rico” ejemplifica: “a)
un entendimiento perfecto de la situación actual —omnisciencia económica,
b ) elección sin excepciones de los medios más apropiados para el fin dado
—‘economización’ perfecta, g) pleno uso de las capacidades propias en los
servicios de adquirir bienes —‘impulso incesante de adquisición’ ” (Weber
1990, p. 30).

La construcción del TI del “hombre económico”, resumido en las lı́neas
anteriores, puede ser interpretada como un procedimiento que combina abs-
tracción e idealización. Desde que el objeto input, el cual es una representa-
ción verı́dica del “hombre empı́rico” y codifica ası́ propiedades realistas, es
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primeramente transformado en un abstractum que solamente codifica las pro-
piedades relevantes del punto de vista de la economı́a (Weber no especifica
ésta), seleccionadas sobre la base de objetivos cognitivos preexistentes. En
segundo lugar, este abstractum es usado como un objeto input en el método
de la idealización y transformado en un objeto ideal. Esto codifica las tres
propiedades mencionadas arriba que no son ejemplificadas por ningún obje-
to espaciotemporal. La selección de estas propiedades está basada sobre los
objetivos cognitivos antecedentes.

Otros ejemplos de TIS incluyen los cuatro tipos de acciones sociales distin-
guidos en (Weber 1968, pp. 24 ss). Acción instrumentalmente racional, racio-
nal en valores, afectiva y tradicional son “tipos” en “forma conceptualmente
pura” a los cuales “la acción real se aproxima más o menos cercanamente o,
en muchos de los casos más comunes, que constituyen sus elementos” (Weber
1968, p. 26). La introducción de todos estos tipos puede ser reconstruida co-
mo un procedimiento que combina abstracción e idealización. El comentario
de Weber al segundo tipo es instructivo:

ejemplos de pura orientación racional en valores serı́an las acciones de personas
que, sin considerar el costo posible para ellas mismas, actúan para poner en prácti-
ca sus convicciones de lo que les parece requerido por el deber, el honor, la prose-
cución de la belleza, un llamamiento religioso, la lealtad personal o la importancia
de alguna “causa” sin importar en qué consista ésta. (Weber 1968, p. 25)

Es ası́ que el TI de la acción racional en valores es un objeto ideal que
codifica exclusivamente los motivos correspondientes a la lista de arriba (“va-
lores”) y la disposición a actuar siempre con tales motivos sin considerar las
consecuencias.

En (Weber 1924), Weber discute el TI de una “polis democrática de ciuda-
danos”, caracterizada del siguiente modo:

El servicio militar y los plenos derechos ciudadanos han sido emancipados de la
propiedad de la tierra y existe una tendencia (la cual, desde luego, nunca serı́a
verdaderamente realizada, ni siquiera en el tiempo la democracia Ática más radical,
en el dominio de la calificación para la función pública) de permitir a cualquiera
capaz de servir a la flota que ocupé una posición, esto es: todos los ciudadanos
como tales sin consideración de diferencias en la propiedad. (Weber 1924, p. 40,
la traducción es mı́a)
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La “polis democrática de ciudadanos” es un objeto ideal que codifica (a) pro-
piedades ejemplificadas por algún objeto espaciotemporal (trivialmente: por
ejemplo, ser una forma de organización social), (b) propiedades que no son
ejemplificadas por ningún objeto tal. Es el resultado de transformar un objeto
input abstracto que representa, por ejemplo, la democracia Ática. Nuevamen-
te, la construcción puede ser vista como procediendo en dos pasos. Primera-
mente, se forma un abstractum que codifica solamente algunas de las propie-
dades del objeto input. En un segundo paso, este abstractum es transformado
en un objeto ideal que codifica propiedades contra fácticas (esto es, las arriba
mencionadas).

De manera interesante, Weber observa que se pueden usar TIS en la cons-
trucción de nuevas TIS. Por ejemplo, el TI de una “asociación con propósitos”
(Zweckverein) depende de la TI de la “acción instrumentalmente racional” y
le permitie a uno introducir los TIS de “órganos de la asociación”, “activos
con propósitos” y “aparato coercitivo” (Weber 2012d, p. 285).

2.2. La función heurı́stica de los TIS

Hemos visto que la construcción de TIS combina métodos que, en términos de
su estructura y naturaleza, no difieren en principio de aquellos usados en las
ciencias naturales. En esta sección me enfocaré en los métodos usados en los
que se usan TIS construidos. Aquı́ también mostraré que estos son métodos
estándar no empı́ricos que no son especı́ficos a las ciencias sociales. Como
pone en claro el resumen de las concepciones de Weber en la Sección 1, Weber
pensó que el papel primario de los TIS era el de herramientas heurı́sticas. Esta
creencia frecuentemente adopta la forma de la tesis de que los TIS no son un
fin en sı́ mismos, sino más bien un medio; los TIS no constituyen conocimiento
en sı́ mismos, sino que son medios para adquirir conocimiento.21 Esto es
muy consistente con la aproximación usual a los métodos de abstracción e
idealización en la filosofı́a de la ciencia (empı́rica), donde son vistos como
instrumentos subordinados a la meta omniabarcante de adquirir conocimiento
(empı́rico) con la ayuda del estudio de objetos abstractos (no realı́stas).

Weber consideraba a los TIS herramientas que se usan en la formulación de
hipótesis acerca de las causas (probables) de los fenómenos sociales. Tal uso
de los TIS se describe como sigue:

21 Véase, por ejemplo, (Weber 2012 ss., p. 225), (Weber 2012c, p. 126), (Weber 2012b, p. 332).
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Por ejemplo, un pánico en la bolsa de valores puede ser analizado de la manera
más conveniente intentando determinar primeramente cual hubiera sido el curso
de acción si no hubiese sido influenciado por los afectos irracionales; es entonces
posible introducir los componentes irracionales, explicativos de las desviaciones
observadas de este curso hipotético. (Weber 1968, p. 6)

El “pánico en la bolsa de valores” es el evento a ser explicado refiriéndolo a
su causa, esto es, a lo que Weber llama la “imputación causal” (Weber 2012,
p. 51) de este evento a algún otro evento. En este caso, el segundo evento
son los “afectos irracionales” que influencian las acciones de los agentes en
el mercado de valores. Tal imputación presupone la identificación de la causa
relevante. De acuerdo con Weber, esta identificación procede a través de la
comparación de la situación factual con una hipotética, en la que los agentes
actúan de un modo instrumentalmente racional puro. Déjeme tratar de exami-
nar este ejemplo con más detalle, aunque —debido a una cierta parsimonia
del escrito de Weber— a costa de tener que hacer algunas conjeturas.

La explicación que propone Weber aquı́ es contrastante: “los eventos si-
guen el curso e en vez del e′ debido a la presencia de las condiciones antece-
dentes c en vez de c′”.22 Para formular tal explicación debe estar disponible
un contraste —en este caso, el curso de eventos esperado en condiciones de
acción racional puramente instrumental. El TI de un agente instrumentalmen-
te racional no proporciona la respuesta por sı́ mismo. El uso heurı́stico de un
TI en la formulación de una explicación consistirá, por lo tanto, en dos pasos.
Llamo al primero “el estudio del TI” y al segundo “la explicación contrastante
del TI”.

En el primer paso, la meta es determinar el contraste: cómo debiera “com-
portarse” un TI en una situación más o menos especı́fica. Los problemas cog-
nitivos que pueden ser resueltos por el estudio de un TI son ilustrados por las
siguientes preguntas: “¿que medios elegirı́a un agente instrumentalmente ra-
cional si tuviese los medios M1,M2, . . . ,Mn a su disposición y persiguiese el
fin E1?”, “¿Qué pasos podrı́a dar un lı́der carismático en una situación S para
maximizar su influencia?”, “¿Cuáles de los tipos de ética religiosa R1, . . . ,Rm

corresponden mejor a la orientación capitalista de búsqueda de la ganan-
cia?”.23 Debido a que los TIS son objetos abstractos sin ningunos correlatos

22 Sobre la explicación contrastante, véase (Lipton 1990). En el contexto de las ciencias sociales, véase
(Ylikoski 2011).
23 Todas las TIS son de (Weber 1968).
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espaciotemporales, estas preguntas no pueden ser respondidas por la investi-
gación empı́rica.

El punto de partida de la construcción de un TI es, entre otras cosas, algún
conocimiento nomológico, por ejemplo acerca de la disposición de los seres
humanos a actuar en una situación S1 y sus variantes S2, . . .So en el modo K1

o sus variantes K2, . . . ,Ko. Basado en éste y otro conocimiento que constituye
los objetivos cognitivos, uno transforma algún objeto input en el objeto output.
El TI resultante, por ejemplo, el de un agente instrumentalmente racional i, so-
lamente codifica los motivos seleccionados y disposiciones a actuar. Puede ser
ası́ determinado inequı́vocamente acerca de este agente que en una situación
S1 su curso de acción será K1. El estudio adicional del TI tiene que ver con
encontrar cómo actuarı́a i en una situación modificada S′1. Esquemáticamente
el estudio de los TIS adopta la forma:

S1(i)→K1(i)
S′1(i)→?

Aquı́, basada en el conocimiento de una cierta constelación de una situación
y una acción, uno pregunta cuál serı́a la acción en una situación modifica-
da. Éste esquema corresponde el procedimiento empleado en experimentos
de pensamiento.24 Si esto habrá de ser un “experimento imaginario intuitivo”
que emplea la imaginación y la inferencia no deductiva, o un “experimento
teórico imaginario”, depende del contexto más amplio de conocimiento que
forma el trasfondo de la construcción y estudio del TI.25 Si una teorı́a lo su-
ficientemente rica está disponible, entonces la evaluación de cómo el agente
actuarı́a en una situación modificada puede ser cuestión de inferencia deduc-
tiva a partir de la teorı́a y ciertas suposiciones auxiliares.

Regresemos a la bolsa de valores en pánico. El investigador ha establecido
que en una situación S (por ejemplo ante la emergencia de información acerca
de una caı́da en los precios de los activos), el agente real ha decidido actuar
de una manera K (por ejemplo vendiendo los activos, lo cual conduce a una
caı́da adicional en los precios de los activos). Primeramente, el investigador
debe implantar el TI de un agente instrumentalmente racional en tal situación.

24 Aquı́ me apoyo en (Picha 2011), una obra que se enfoca en la epistemologı́a de los experimentos de
pensamiento.
25 Sobre la distinción entre los dos tipos de experimento (de pensamiento) imaginarios, véase (Hempel
1965).



TIPOS IDEALES DE WEBER E IDEALIZACIÓN 161

Esto se hace, como se ha mostrado arriba, mediante un experimento de pen-
samiento. Basado en el conocimiento de que en una situación genérica T el
agente instrumentalmente racional i actuarı́a de la manera L, se infiere que en
la situación de la bolsa de valores S el agente actuarı́a de la manera K′:

T1(i)→ L1(i)
S1(i)→K′(i)

De esta manera se obtiene el contraste S(i)→K′(i) con la situación en el mun-
do real S(a)→K(a). La meta es explicar qué propiedades (motivos, creencias,
disposiciones a actuar, etcétera) conducen al agente del mundo real a a actuar
del modo A.

En esta coyuntura, resalta la función heurı́stica del TI. Las propiedades
A′1, . . . ,A′r que están codificadas por el TI son conocidas de antemano. Las
caracterı́sticas de la acción tı́pica ideal K′ fueron clarificadas por el expe-
rimento de pensamiento. Se sabe que al menos algunas de las propiedades
A′1, . . . ,A′r Son “causalmente adecuadas”con respecto a la acción K′. Los as-
pectos del curso de acción del mundo real K son conocidos a partir de la
evidencia empı́rica. El TI guı́a al investigador, entonces, a identificar propie-
dades A1, . . . ,As del agente a del mundo real que no están codificadas por el
TI y, por lo tanto, podrı́an haber sido responsables de los aspectos en los que
el curso de acción del mundo real K difiere del curso de acción tı́pico ideal
K′. La identificación de estas propiedades, ası́ como su confirmación en a, son
tema de ulterior investigación, la cual puede requerir que el investigador reúna
más evidencia empı́rica; el papel del TI se halla en indicar qué propiedades no
podı́an haber sido responsables por el curso de acción bajo investigación.26

Supongamos que se puede confirmar que el agente a difiere del agente i so-
lamente en que carece de la propiedad A′i y tiene la propiedad A1. Uno puede
entonces inferir que fue esta propiedad la que causó la “desviación” de la
acción del mundo real respecto de la tı́pica ideal. Se puede formular una ex-
plicación de la forma:

(En la situación S) tuvo lugar el curso de acción K, en vez del K′
porque el agente a tenı́a la propiedad A1 en vez de la A′1.

26 El TI también puede, en combinación con otro conocimiento, guiar al investigador a identificar
propiedades que son conocidas como incompatibles con las propiedades codificadas por el TI. Sea lo
que fuere, Weber enfatizó exactamente este papel heurı́stico “negativo” de los TIS: “entre más rigurosa
y precisamente haya sido construido el tipo ideal, y ası́, entre más abstracto e irrealista en este sentido
sea, más capaz será de desempeñar sus funciones al formular terminologı́a, clasificaciones e hipótesis”
(Weber 1968: 21, las cursivas son mı́as).
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En el caso del pánico de la bolsa de valores, A1 serı́a el “afecto irracional” res-
ponsable de la “desviación” respecto de la acción instrumentalmente racional
pura.

El procedimiento que conduce a la explicación sobre la base de la propie-
dad A1 no difiere en principio del bien conocido método de la diferencia, uno
de los “Cánones de Inducción de Mill”: a partir de la presencia de una pro-
piedad en un caso y su ausencia en otro, uno infiere que es la causa que se
estaba buscando. Desde luego, en lı́nea con la creencia de Weber de que los
TIS debieran servir en la formulación de hipótesis, la explicación resultante
debiera ser vista como hipotética; es decir, una que ha sido confrontada con
otros casos de cursos de acción similares en situaciones similares.

Está claro que el uso heurı́stico de los TIS es un método complejo que
incluye otros métodos no empı́ricos (los métodos del experimento de pen-
samiento, la inferencia y la explicación) y puede incluir la recolección de
evidencia suplementaria mediante métodos empı́ricos. Sin pretender agotar el
tópico, puede ser es esquemáticamente capturado ası́:

(1) Basado en conocimiento preexistente de la situación bajo investiga-
ción S y del curso de acción K, la identificación un TI pertinente i.

(2) Mediante un experimento de pensamiento, la identificación del curso
tı́pico ideal de acción K′ del agente i en la situación S.

(3) La identificación del conjunto de propiedades C en que difiere el
curso de acción del mundo real K, del agente del mundo real a, del
curso tı́pico ideal de acción K′ del agente i.

(4) La identificación del conjunto de propiedades A del agente del mundo
real a en las que difiere del agente tı́pico ideal i, y que podrı́an ser por
lo tanto responsables de la presencia de propiedades de C en el curso
de acción K′.

(5) La formulación de una explicación contrastante en la que el expla-
nandum se refiera a las especificidades del curso de acción K y el
explanans se refiera a las propiedades de A, y en la cual el contraste
es el curso de acción K′ y las propiedades relevantes del agente i.

Debe notarse que “acción” se entiende aquı́ en un sentido amplio —incluye
acciones por agentes individuales, pero también procesos sociales más am-
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plios, mientras que “agentes” incluye grupos. En la reconstrucción de otros
casos particulares de uso de los TIS, probablemente sea necesaria una modifi-
cación de algunas de las formulaciones de arriba, dependiendo de la naturale-
za de la situación bajo investigación y del TI utilizado.27

La explicación formulada en la instrucción 5 tiene un carácter hipotéti-
co. Si se sostiene en la faz de evidencia adicional, se confirmará la fertilidad
heurı́stica del TI seleccionado en la instrucción 1. Si no, esto significa que el
TI seleccionado no puede ser usado productivamente en el caso dado, y ha de
buscarse otro. Para Weber, esto no es una razón para descartar completamente
el TI anterior: “esto no excluye la posibilidad de usar ese” TI “en cualquier
otro caso” (Weber 2012e: 84). En esto vio él una caracterı́stica adicional pe-
culiar a las disciplinas cientı́ficas sociales. Una ley de la naturaleza que sólo
se aplica con excepciones es, para Weber, insostenible; mientras que un TI

que solamente muestra ser útil en un puñado de casos tiene un lugar seguro
en la ciencia social. Dejando de lado las muchas dificultades de las leyes co-
mo enunciados “estrictamente universales”, esta comparación no parece ser
demasiado justa. Ni siquiera en las ciencias naturales es extraño el uso de
una multiplicidad de modelos “locales” con limitaciones especı́ficas (Weis-
berg 2007, pp. 645-6), o incluso modelos falsos pero simples, computables o
predictivamente poderosos (Bokulich 2011).

Conclusión

La literatura relevante ofrece una constelación de caracterizaciones de TIS de
Weber: son modelos,28 imágenes, hipótesis o definiciones (Hufnagel 1971:
223), pero también conceptos lı́mite de sistemas teóricos. He propuesto que
veamos el método tı́pico ideal como una combinación de dos métodos: el de
la construcción de TIS y el de su uso heurı́stico. El primero de estos tiene
el carácter de un método no empı́rico cuya estructura y naturaleza no difiere
en principio de las múltiples aplicaciones de la abstracción y la idealización
conocidas en las ciencias naturales. El objeto resultantes de la aplicación de
este método, es decir el TI particular, es especı́fico solamente en el sentido
de que se ocupa de la acción humana y sus motivos. Esta propiedad es una

27 La secuencia de instrucciones arriba bosquejada podrı́a ser utilizada, por ejemplo, para reconstruir
el ejemplo de una “sociedad artesanal” brevemente discutida en la primera sección.
28 Véase, por ejemplo, (Janoska-Bendl 1965, p. 55), (Burguer 1987, p. 164), (Lindbekk 1992, p. 290)
y (Mommsen 1992, p. 131).
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consecuencia de la naturaleza del tópico y de las metas cognitivas de las
ciencias sociales.29

El uso del último método puede incluir la aplicación de métodos empı́ricos
en la identificación de las propiedades en la instrucción 4. Sin embargo, aquı́
vale también que los procedimientos empleados en el uso heurı́stico de los
TIS no difieren en principio de aquellos usados rutinariamente en las ciencias
naturales. Desde luego, la reconstrucción metodológica bosquejada arriba no
responde la pregunta de si las ciencias sociales debieran usar el método tı́pico
ideal, ni de si de hecho lo usan. Pero, en tanto que lo hacen, dependen de
una combinación de métodos que también están disponibles a las ciencias
naturales.
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Filozofia, vol. 69, no. 2, pp. 105–118.

Bielik, L., Kosterec, M., Zouhar, M., (2014b), “Model metódy (2): Inštrukcia a impe-
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