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En efecto,en «El problemade unasoemologiadel saber»se anticipanlas líneas
y conceptosde lo que Mannheimdenomina«la sociologia del saberdesdeel pun-
to de vista dinámico».formulándoselos de interés,compromisoexistenciaLestratos
espirituales j’ cambio defunción.pero.aunquese realizaun análisissomerode las
afinidadesy contradiccionesentreel pensamientoconservadory el progresistay
sus relacionescon racionalismoe irracionalismo,no se lleva a cabouna aplica-
ción del modelode análisisal que responderála propuestade Mannheimsobrela
critica de la ideologia.

En lo que se refiere a la critica de la mencionadaobra de Seheler.Mannheim
preconizala queluego va a serla actitudco)nstantede otros pensadoresmarxistas
respectode susmaestros(asiAdorno frente a Husserl.Marcusefrente a Heidegger.
etc...).Mannheimcomienzaafirmandoque«la escuelafenomenológica...essuma-
mente idónea parafundamentar,desdeun nuevo ánguloel punto de vista de la
eternidaddel catolicismo»(p. 36). A ello favoreceel hechodeque«la escisiónradi-
cal entreconocimientode hechosy conocimientode esenciasda pasoy legitima la
abruptadualidadentre lo temporaly lo eternoy abrela posibilidadde realización
de unametafÍsicamaterial»(p. 37). El interésde la filosofla conservadoraporcom-
paginarexperienciay cambio social y político en un sistemaestático,da lugar a
una mezcla explosivade la que surgeun pensamientodesgarradopor contradic-
clones,intuitivo y con capacidadde análisis,peroirresolutoy reacemonanoen sus
conclusiones.En conclusión,el análisissociológicoe histórico dela fenofuenolo-
gía. sirve de excusaparabuscar«el supuestomomentooriginarioen el qUe lo real
se transformaen espiritual)> (p. 48).

Porúltimo y en lo que se refiere a la vinculaciónque estaobrapermiteestable-
cerentreel pensamientode Mannheimy la «circunstanciahistórica»,hay quealu-
dir al ajustedecuentasqueen ella se realizaentrelas posicionesdel positivismo.el
apriorismoformal(neokantismo).fenomenologíae historicismo(cap.II). El com-
pletoestudiopreliminarqueprecedea la estimabletraducciónde estaobrapermi-
te un conocimientoaún más amplio de las referenciashistóricas.

Miguel RECIO MuÑiz

(ioNiÁir/ GARCÍA, J. M.: La máquina burocrática(AfinidadeselectivasentreMax
Webery Kafka). Ed. Visoi. Madrid. 1989, págs.222.

Sin Ii mitarseal quehacercte la sociologiacte la literatura,estelibro, cuyo autor
ha demostradoya fehacientenieiitecmi otros Icígares ser un bueíí conocedorde la
obraweberiamía. míos oif recealgo niás.(.‘oííío el título iííclica con claridad,tienepor
tarea rastrearlas relacio)iies cíe «idi mudad electiva», los paralelismosy posibles
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influencias recíprocas,no tanto entre sociedady creaciónliteraria, sino entre
sociologiay literaturaen un sentidoamplio y. en concreto,entrela obra de Max
Webery la de Kafkaen lo queatañefundamentalmentea un problemaclave para
los dos.el de la burocratizaciónde las instituciones;aunque,ahorabien,sin dejar
de considerarcomo referentepermanentela sociedad,pues es a ella a la que
ambas,ficción sociológicay literaria tratande reflejarensusrespectivosregistros.
Viene de estemodoa rescatarunadimensiónun tanto soslayadade Webercomo
lúcido crítico—quizáel primero. si no el másimportante—del callejón sinsalida
al que el procesode racionalización-burocratizaciónmodernaha conducidoa la
humanidacP.Y bajo la guía deestetemanodal,a saber,eí desarrollodela máqui-
na burocrática,susrasgostipico-idealesy susconsecuencias.J. M. Gonzálezllega
a desvelarasimismoel significadodebuenapartedel «misterioKafka».al tiempo
que captael sentidode la recepciónkafkiana de Weber realizadaa travésde la
figura de su hermanoAlfred Weber. Pero ademásde constituir segúnesto una
interesanteaportacióna la interpretaciónliteraria y a la literaturasociológica.este
trabajose enfrentacon un problemafilosófico importante:el «dela disputaya vie-
ja sobrela existenciao no de culturasenfrentadasentresí: la científica y la litera-
na»(p. 14).disputaen torno a 1-a tesis,de CV. Snowquehoy es revivida porWolf
Lepenies.interesesfilosóficos,sociológicosy literarios,por tanto,como confiesael
autor, confluyenen el tratamientoque realizadel temapropuesto.

¿Porquéel usodel concepto«afinidadelectiva»?No es casualque J. M. Gon-
zález se sirva de él para determinarlas relacionesentre sociologíay literatura.
Aunqueno es de su invención —habriaque remontarse,pasandopor Goethe.al
tratadodc química de Torbern Bergman De attractionibuselectivis— el término
Wahlverwandtschaftidentifica hoy enel terrenosociológicoel niodode arguníenlar
del propio Weber en la obra que le dio más fama. Es paraél, el conceptoclave
explicativo de las relacionesentreel ethosdel protestantismoascéticoy la ética
profesionalmodernao, en general,entrelas ideasy la realidadsocial. convirtién-
doseasí en susmanosen armaeficazcontrala unilateralidadde la interpretación
materialistae idealistadel procesohistórico.

Puesbien,centradascomo estánestaspáginasen la sociologíaweberiana.el
capítulo primeroejemplifica tres formasposiblesdc «afinidadeselectivas»entre
ella y la literatura.De un lado, la afinidadentrelosBuddenbrookdeThomasMann
y La éticoprotestantey el espíritu del capitalismo. entendidoscomo o<descubrimientos
simultáneos»,por cuanto, tanto una como otra obra abordande un modo inde-
pendientela mismatemática.Es ya sabidoqueThomasBuddenbrookesel «tipo
ideal»del burguésmodernoqueasumeuna,netódieaconducciónde la vida (meto-
discheLebensffthrungJ.expresadaen la utilización racionaldel tiempo,en la ascesis
intramundana.pero especialmenteen la valoraciónética del trabajocomo una
vocación4fierufl, y cuyapeculiaridades la de estarenraizadaen unaforma dereli-
giosidadconereta(protestantismoascético)y la de ser«a la larga»y «a su pesar»
funcional para el desarrollodel capitalismo.Obviamentedebeexistir una razón
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explicativa de la coincidenciatemáticaentreestosdostrabajos,y ha de buscarse
no propiamenteen la filosofía de Nietzsche.cuyo legadoevidentementecompar-
ten, sino másbienen laobrade Goethey en laexperienciavital deWebery Mann
(p. 24). En segundolugar.se noshablade la posibleinfluencia dela sociologíaen la
literatura. Ya no como descubrimientosaislados,sino como resultadode una
patenteinfluencia,cabríarastrearla presenciade Weberen la obraposteriorde
ThomasMann (Doktor Faustus,La muerteen Venecia y Joséy sushernanosj O de
acuerdocon el objetivo de estelibro, la influenciadel sociólogoen el casoKafka.
ejercidapor mediaciónde su hermanoAlfred. Por último, puedeapreciarsela
influenciadela literatura en lasociología. En estecaso.mereceserresaltadala heren-
cia goethianaen el trabajode Weber.herenciaque aúnestápor desvelarentoda
su relevancia.Y es queen verdad«granpartede los elementosteóricosqueconfi-
guran los hallazgosmás importantesde la sociologíaweberíanason vanaemones
sobreel temaGoethe»(p.29). Paramuestra,mencionemosentrelos muchoslega-
dos el mismo conceptode «afinidad electiva»,la caracterizacióndel «estilo de
vida» del hombremodernodel especialismo<‘Fachmensch).querenunciaa la uni-
versidadfáusticade lo humano,el tema de las consecuenciasimprevistasde la
acción,la mismatipologia dela dominaciónlegítima,ola descripcióndela políti-
ca como el terrenode lucha eternaentredistintascosmovísiones...

Puestoquesonlas analogíasWeber-Kafkael objetofundamentaldeestaspági-
nas.de los tresmodosposiblesde «afinidadeselectivas»planteados.el autorde las
mismasanalizalas dosprimerasexclusivamente,y así considerael tratamientode
la burocraciaen ambosautorescomoun posiblecasode«descubrimientosimultá-
neo».y la obra de Kafka como un ejemplo de «influenciade la sociologíaen la
literatura»(p. 32).

La raízúltima de la coincidenciaen el tratamientodel problemadela burocra-
cia entreWebery Kafka habríaquizá quebuscarlaen las sorprendentesanalogías
biográficas.que las hay, y que contribuyena conformaruna suertede «almas
gemelas»en algunosaspectos(pp. 33-55). e inclusoen el trasfondonietzscheano
presenteenellos; perosobretodo,en esaidénticaexperienciavital-epocalcompar-
tida por doscoetáneos,súbditosde dosimperios centroeuropeos«hermanos»:lo
que J. M. Gonzálezdenomina«la era de la burocracia»,de la que puededecirse
naceen las últimasdécadasdei s. XIX y las primerasdel presentesiglo,y quesin
detenerseen sudesarrollo,susefectossedejansentirhoy deun modomáspatente.
Precisamentecon esetítulo («Era de la burocracia»).el cap. II analizalos factores
históricosimpulsoresdel espectaculare incontenibleavancedel procesode buro-
cratizaciónen la Alemaniaguillermina y en el imperio austro-húngaro,mostran-
do a la vez cómo,ya seaen formade «símbolos»,ya en conceptos,la creaciónkaf-
kiana y la weberianareflejan a la par y con máximafidelidad unamismaexpe-
riencia histórica:el «espíritu del tiempo»(p.57).

La aníenazantepresenciade un «mundo totalmenteadministrado»cobraba
efectivamenteplenosentidoante unaseriede acontecimientoshistóricosmutua-
mentereforzabiesque implicabanla ampliaciónde las esferasde actuaciónde la
burocracia.Por una parte, y como efecto de la lógica internadel desarrollodel
eapitalisííío,se producela taylorizac.ióny organizacióndeltrabajo en la granempre-
sa monopolistíca.De otro lado,nosencontramoscon el desarrollodela legislaciónso-
cial (1872). consistenteen una seriede propuestas«positivas»parala regulación
estatalde losproblemassocialesque la industrializacióncapitalistadejatrasde sí
sin resolver,y cuyo fin esla pacificaciónsocial.Estamosenlos orígenesdel «Esta-
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do asistencial».En tercerlugar, hacesu apariciónun Estadoreguladory estabili-
zadorde la economía(Estadointervencionista),como consecuenciade la quiebra
del liberalismo,precipitadopor lascrisisde los70y 80. La «previsióndela existen-
ciacolectiva»es la función fundamentalqueel nuevoEstadodesempeña.funciómí
quesuponela modelaciónestataldela sociedadcivil. Porúltimo, el derrumbedel
liberalismo políticosuponeel surgimientodelospartidos demasas(1880); su presen-
cia significa la democratizaciónde la vida política y la exigenciade un aparato
administrativoque funcionecon la precisióny eficacia de unamáquina.En ese
juegode paradojasweberiano.democracia-burocracia-pérdidade las convicciones
políticasy liderazgocarismáticoson, pues.términos irremediablementevincula-
dosy coimplicantesque explicanla vida política de nuestraépoca.

Trasaludirsea otros dosacontecimientosimpulsoresdel procesodeburoerati-
zacióngeneralde la sociedad:la granguerray la revoluciónbolchevique,el cap.
III se centraya propiamenteen las coincidenciasentreel modeloibrmal weberiano
ile burocracia y 1-a imagen de la burocraciaesbozadapor Kafka. parapasaren el
cap. IV a analizarla cntic-a queeste últinío, junto con los hermanosWeber. reali-
zana la máquina burocrática. De acuerdocon los propiosplanteamientosepiste-
mológicosde Max Weberes posibley necesariodistinguiren suobrados tipos de
discursossobrela burocraciabien diferentes:los textosestrictamentesociológicos.
con unaclarapretensiónde objetividad,en losque seconstruyeun modeloahs-trac-
to y formal de burocracia (modelo típico ideal), y los textospolíticos,en los que
«aparecenlos contextossocialesy políticosde la burocracia,su funcionamiento
real, sus fuerteslimitacionesinternasy las relacionescon otras fuerzassociales»
(p. 137). Nuestroautortoma como estrategiafructífera para su cometidoestadis-
tinción entreel Weberteóricodela burocracia, presenteen Economíay sociedady emí
losEnsayossobre sociología de la religión, y el Webercrítico delos procesosde burocra-
thación, tal y comoseexpresacmi los Escritospolíticos y en los Etmsayossofite.sociolo-
gíaypolííicasociaL Y si, como decimos.al tercercapitulole competenlas analogías
entreel Weber teórico y el literato austriaco,en él se estudiaráel niodelo típico
ideal weberíanode burocraciaenmarcándolodentrode doscc>ntextos:en el con-
texto generalde susociologíadel poder, y en el de su teoría delracionali?smoocciclen-
taL Esteanálisispermite concluir la superioridadde la burocraciadesdeel punto
de vista de la racionalidadformal. A ella le correspondeen rigor «la carapositiva
de la metáforamecanicista:cadatuercay tornillo estánen su sitio, los engranajes
debidamenteengrasados,aceitadosy fluidificados,y todo funcionacon la rapidez
y eficzícia de un mecánismode précisión»(p 151).

Desdeesta caracterizaciónde la burocraciacomo una oomáquiíía perfecta’>
—tantomáscuantomásdeshumanizada—y del funcionario,porende.comouna
«ruedecillasin alma»de esemecanismo,reducidoa la función quedesenipeñaen
él, J. M. González,siguiendosóloen partea HorstAlbaeh.exponecon todo detalle
los rasgosqueacercanla burocraciamodernaweberianaa la que Kafka tiene en
mente(PP. 159-167).A,nbosautorescompartentambién las característicasperso-
nalesqueha de poseerla figura del funcionario,en los antípodasdel liéroe. del
empresarioy del político fundamentalmentepor el hechode que el buen funcio-
nario debesacrificar todia comiviccion persoíial y tocía respt)nsabilidadlúlti nía cíe
las consecuenciasde sus actosen arasde la disciplina y la obediencia:del deber
profesional.Esta caracterizaciónííos pareceespecialmenteinteresante.porc¡cie al
entraren el tema,casi nuncabien entendido,del obrar del buenpolítico y consi-
derarcon aciertoquesuaccióndebeatenersea las máximastanto de la éticadela
responsabilidadcomode la éíicadc la convicción.seelaborafrente a una interpre-
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tación «tradicional»de Weber.otra en la que se resaltala dimensióncrítica de su
teoría»>.

Esees precisamenteel Weberque a estelibro le interesadestacar:el crítico de la
sociedad,de la política y. concretamente,de los procesosde burocratización.La
ambivalenciasiemprepresenteen Weberanteel examende la burocraciase expli-
ca por esadoble manerasuya,teóricay crítica, de enfrentarsea ella: peroasimis-
mo por la concepciónsubjetivo-perspectivistade lo «racional»que él defiende.Si
no existeuna razónobjetiva, sino sólo unapluralidadde razonessubjetivaseneter-
no conflicto, si nadaes «racional»o «irracional»en sí mismo,sino sólo por refe-
renciaa una determinadaposiciónvalorativa.lo que se tienepor racional desde
una consideraciónpuramentetécnica,puedeaparecercomo irracional desdela
esferadela racionalidadmaterialo sustantiva.y a la inversa.Aplicadoestoal tema
de la burocracia,resultaque mientrasque desdeunaperspectivacientífico-neu-
tral, los textossociológicosmuestranla carapositiva dela «máquinaburocrática».
pudiéndoseleatribuir a su acciónel másalto gradode racionalidadformal, desde
un punto de vista critico-valorativo. concretando,desdeuna posiciónde valor
como la weberianaen favor de la libertad y autonomíadel individuo, los textos
políticosdesvelansu caranegativae irracional. Aquella imagen de «mecanismo
eficaz y preciso»se tornaahoraen desalmaday opresora«jaula de hierro». He
aquí,pues,el sentidode aquellaambivalencia.Los mismos rasgosqueconvierten
a la burocraciaen unamaquinariaviva perfecta,se vuelvenuna aníenazaparalos
valores más queridosde Weber. Y es que su propia dinámicaracionalizadora
apuntahacia la creaciónde una nuevaservidumbre,representadapor la anula-
ción del individuo en arasde la «articulación orgánica»de la sociedady del
«ordensocial».

Vistas así las cosas,el terror a can mumído plenamenteburocratizadole hace
dirigirse a Webercomítra quienesabcganpor la «nacionalizaciónde la economía».
por cl «socialismodel futuro», por una «sociedadorganizada»o por una «eco-
nomíacooperativa»(p. 185). De ello) dejaconstanciasu intervenciónen la asam-
blea del Verein fúr Sozialpolitik de 1909. al instalarsefrente al ala conservadora
del Verein (Schmoller.A. Wagner),responsablesde alimentaruna «tuetafisicade
la burocracia»queeleva a la máquinaadministrativapor encimadel individuo
más allá de su níerafunción técnico-instrumental.En este duro alegatocontrael
proceso de burocratizacióncoinciden los hermanosWeber. La cuestiónque les
preocupaa ambos(comoa Kafka eíí En la coloniapenirenciaria,de la qcme se dicees
la expresiónliteraria de Dcc Beamte9es la de saberqué podetííosoponeral avance
de esepro>cesode burocratización,que supoííela expansmonomníabareantede la
Zw-c-krationalñdí.a fin de preservarla autonomíadel individuo paraescogerlos
valoresquedirigen su propiodestinoen un mundoen cl quelosdestinosdecada
cual vieneíí cleteriííimíaclos por la propia lógica cíe esemecamíismoracionalizaclor
de la vida: el problemííaes.cii fin, qué noscabehacerpara«conservarun restode
humanciad cmi estaparcelacióíídel alma,en estedominio) exclusivocíe los ideales
cte vida buro>cráticos»(Escritospolíticos. Apucl. GonzálezGarcíap. 202).

YolandaRUANO I)F ¡ A FUENTE
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