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Pre fa cio

Van cua tro lus tros trans cu rri dos des de que em pe cé a usar
co mo li bro pa ra los es co la res la His to ria eco nó mi ca de Max
We ber, aho ra ofre ci da de nue vo a los lec to res por el Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca. Con si de ro esa obra co mo una de
las más pe ren nes en la li te ra tu ra aca dé mi ca de la eco no mía
y ello se de be a su ac tua li dad per fec ta, des pués de 30 años
de su pri me ra pu bli ca ción en el idio ma ori gi nal.

Fi gu ra esa ma te ria del cu rrí cu lum de la li cen cia tu ra en el
pri mer año de es tu dios: jus ta men te cuan do lle gan a la Uni- 
ver si dad los alum nos de pre pa ra to ria, ne ce si ta dos, a un
mis mo tiem po, de col mar gran des la gu nas de in for ma ción
en la his to ria de la cul tu ra, y de ad qui rir los pri me ros y só li- 
dos con cep tos fun da men ta les de la eco no mía.

Nu me ro sos au to res pue den ofre cer nos tra ta mien tos
sec cio na les más pe ne tran tes y pro fun dos. Sch mo ller, Som- 
bart, Cla pham, As h ton, Hen ri Sée, Ely He cks cher, Von Be- 
low, Ve blen, Schum pe ter, Ha y man, han tra za do, so bre sus
pe cu lia res te mas de in ves ti ga ción, obras de fi ni ti vas pa ra ni- 
ve les aca dé mi cos más avan za dos. Pe ro a to das ellas les fal- 
ta el to que de uni ver sali dad in ma nen te que só lo po dría lo- 
grar el so ció lo go más ca li fi ca do de to dos los tiem pos, co- 
mo es el Max We ber de Eco no mía y so cie dad, gran tra ta do
ac ce si ble a los lec to res de len gua cas te lla na, es ta vez tam- 
bién por los cui da dos del Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

Pa ra al gu nos crí ti cos su per fi cia les la pre sen te His to ria
eco nó mi ca no es sino una di ver sión es tra té gi ca del gran so- 
ció lo go ale mán. Yo la con si de ro, en cam bio, co mo una pie- 
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za co he ren te con su sis te ma fi lo só fi co ge ne ral y con su cua- 
dro, siem pre ecu mé ni co, de la cul tu ra.

La gran es cue la his tó ri ca —des de sus co mien zos has ta
el más cer cano pre sen te— se ha lla li mi ta da a una vi sión de
ho ri zon te “oc ci den tal”, re fe ri do es te úl ti mo ca li fi ca ti vo al ci- 
clo cul tu ral de los gran des paí ses del oes te y el cen tro de
Eu ro pa. Po cas pá gi nas han de leer se, en cam bio, de la His- 
to ria de We ber pa ra salir se de ese mar co, bien bri llan te por
cier to, y pe ne trar por lo pron to en el mir, o mun do, es la vo,
ele ván do se a se gui da por las es truc tu ras y for mas del mun- 
do orien tal, y aun nu trién do se en las ju go sas en se ñan zas de
los pue blos pri mi ti vos de an tes, de aho ra y de siem pre.

Pa ra Max We ber la His to ria eco nó mi ca no es sino un
em pe ño ten di do en tre el caos pri mi ti vo de las ci vi li za cio nes
má gi cas, fa ta lis tas y ne ga do ras del in di vi duo, y los tiem pos
mo der nos, ca rac te ri za dos por su an sia ob se si va de ra cio na- 
li za ción e in di vi dua lis mo. En tre esas dos lar gas eta pas de la
evo lu ción cul tu ral se ofre ce una zo na in ter me dia, la del tra- 
di cio na lis mo ser vil, ejem pli fi ca do, en dos pe rio dos dis tan- 
tes, por el sis te ma bi zan tino de las pos tri me rías del pri mer
mi le na rio y el ca me ra lis mo ale mán del si glo XVII.

No ig no ra Max We ber la in ter pre ta ción his tó ri ca del ma- 
r xis mo, con su plan tea mien to uni ver sal de la lu cha de cla- 
ses y el apo ca líp ti co anun cio del des mo ro na mien to fa tal
del sis te ma ca pi ta lis ta. Mas pa ra el his to ria dor ale mán la
ex pli ca ción pro cu ra da por la lu cha de cla ses no es exhaus ti- 
va: otras fuer zas po de ro sas, la re li gión so bre to das, se ha lla
en la raíz mis ma de sus tres gran des eta pas evo lu ti vas, e in- 
tro du ce, en el pa no ra ma de la in ves ti ga ción, mo da li da des
en gen dra das en las pro vin cias di ver sas de la so cio lo gía.

En una pri me ra y lar ga eta pa la hu ma ni dad —en to das
sus ma ni fes ta cio nes, una de ellas la eco no mía— tie ne un
sen ti do ca ris má ti co, mi ra cu lo so, irra cio nal. Las ci vi li za cio nes
pri mi ti vas, las orien ta les, la grie ga y la ro ma na es tán cen tra- 
das, co mo las pos te rio res, has ta nues tros días, por el an sia
de po der. El im pe ran te des can sa en una éli te re du ci da de
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ma gos y após to les, que ha cen caer so bre las gran des ma- 
sas, atur di das e ig no ran tes, fa ná ti cas e irra cio na les, la gra- 
cia lu mi no sa que re sul ta de la par cial y mo men tá nea ex pli- 
ca ción de los mis te rios. Esa ma gia re sul ta por igual im pe- 
ran te en los orá cu los de los he le nos y en el po der ver bal li- 
be ra to rio de las fór mu las pro ce sa les ro ma nas, o en el ca ris- 
ma de los sa cra men tos ca tó li cos.

Más tar de la téc ni ca po lí ti ca im pe rial se des po ja de los
eso te ris mos y ab sor be en for ma ab so lu ta las es en cias del
po der. Los im pe ran tes se va len, pa ra su ejer ci cio del do mi- 
nio, de “ser vi do res” que obe de cen sus ór de nes y se in te- 
gran en gran des bu ro cra cias po lí ti co-ad mi nis tra ti vas. Pe ro
ese an cho es ta men to que se pa ra los im pe ran tes de los
súb di tos ha per di do ya su sen ti do tau matúr gi co, y só lo se
man tie ne uni do por una gra cia de ca den te, la de la tra di- 
ción, to da cu ya fuer za y vir tud ema na de la ca be za im pe- 
ran te del sis te ma. El mun do, en esa se gun da y pro lon ga da
épo ca, vi ve más cer ca aún del irra cio na lis mo que de la ra- 
cio na li za ción.

Sur ge ese nue vo em pe ño, el de las fuer zas ra cio na les,
cuan do, al em pu je de la Re for ma re li gio sa, la tra di ción de ja
de ser in dis cu ti ble, y el afán de lu cro y el es píri tu de em pre- 
sa des cien den de los tro nos rea les y es ta llan en el ce re bro
de ca da ser hu ma no, con un sen ti do de or gu llo y dig ni dad.
El po der que da al al can ce de ca da in di vi duo, co mo el bas- 
tón de ma ris cal po día salir —se gún la con cep ción na po leó- 
ni ca— de la mo chi la de cual quier sol da do.

Des de el Re na ci mien to la em pre sa eco nó mi ca y el em- 
pe ño lu cra ti vo de jan de ser co sas ne fan das pa ra con ver tir se
en otros tan tos me dios de ga nar la glo ria eter na en es te
ba jo mun do. La ga nan cia y la ca ri dad se mue ven ya en un
mis mo pla no. “Ga na lo que pue das; aho rra lo que pue das;
da lo que pue das”, di ce una pres ti gia da sen ten cia cal vi nis- 
ta. Esa in ter pre ta ción so cio rre li gio sa de la his to ria y de la
eco no mía es uno de los gran des ha llaz gos de We ber. Ser vi- 
da tal idea por una asom bro sa eru di ción que cu bre el pla- 
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ne ta en te ro, Max We ber nos ex pli ca el pro ce so de “des en- 
can to”, me jor di cho, de “des en can ta mien to” de la men te
hu ma na, has ta en ton ces en ti nie bla da por la ma gia y la tra- 
di ción.

Pe ro We ber se da cuen ta de un he cho pe li gro so. El nue- 
vo Es ta do ra cio na lis ta no pa sa de ser una em pre sa, ma yor
que to das las em pre sas, por cier to. Pa ra man te ner, aho ra
con ma yor vo lun tad, el ejer ci cio del po der, otra bu ro cra cia
más gi gan tes ca que las an te rio res ne ce si ta ser crea da —en
las agen cias gu ber na men ta les, en las gran des ma nu fac tu- 
ras, en los cár te les in ter na cio na les, en los ejérci tos mo der- 
nos ci fra dos por mi llo nes—. Y el hom bre, los hom bres, ape- 
nas sali dos de su se cu lar “en can ta mien to” en que los te- 
nían pre sos el mi to y la tra di ción, se ven en vuel tos por el
ve lo de otra ma gia: la de la má qui na pri mi ti va y la del au to- 
ma tion ac tual, con su ame na za de ha cer los, gra cias al se- 
ñue lo de un men gua do bien es tar ma te rial, más es cla vos
que an tes. La me ca ni za ción, que nos pro me tía más ocio y
hol gu ra pa ra la con tem pla ción de los va lo res ul tra ma te ria- 
les, en rea li dad nos in cor po ra a un rush sin des can so, a una
ho mo ge nei za ción cro no mé tri ca sin sali da pa ra el al ma li bre,
a una vi da de eter na an gus tia in di vi dual y so cial.

Tal es el cua dro que re sul ta de las vi ven cias we be ria nas,
o del es ta lli do nu clear de los atis bos del gran so ció lo go
ger ma no. Pe ro se ría injus to im pu tar a We ber un pe si mis mo
irre me dia ble: an tes bien, los cri te rios que na tu ral men te se
des pren den de su con cep ción so cioe co nó mi ca son ins tru- 
men tos de pri me ra fuer za men tal pa ra alum nos y pro fe so- 
res. Cier ta men te la His to ria aquí pro lo ga da no es un li bro
fá cil, co mo pa ra ser leí do por au to di dac tas, pe ro sí un tex to
pa ra que un buen ma es tro lo ha ga fruc ti fi car en pro ve cho
de sus dis cí pu los. En tre sus ex ce len cias fi gu ra la de pre sen- 
tar nos las eta pas de la his to ria no co mo las pie zas des cuar- 
ti za das y exan gües de la evo lu ción de una hu ma ni dad caí- 
da, sino co mo tra mos del fluir de una savia siem pre vi va, en
sus avan ces y en sus re flu jos.
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Tu vo, ade más, We ber la ha bi li dad de ofre cer nos su His- 
to ria de pu ra da de las des via cio nes na cio na lis tas que, co mo
buen ale mán hi jo de la era bis mar ckia na, trans pi ran en
otras obras su yas. Su ob je ti vi dad in ta cha ble se ha bía ex pre- 
sa do a ma ra vi lla en uno de sus li bros de ju ven tud (La éti ca
pro tes tan te y el es píri tu del ca pi ta lis mo, Ber lín, 1904-1905),
mien tras que su apa sio na mien to ger má ni co se vuel ca en
otra de sus obras ma es tras (So bre la si tua ción de la de mo- 
cra cia bur gue sa en Ru sia, pu bli ca da en el “Ar chi vo [ale mán]
de las Cien cias So cia les y la Po lí ti ca So cial”, en 1906). Es ta
úl ti ma pu bli ca ción fue efec tua da al año si guien te de la re- 
vo lu ción acae ci da en el im pe rio de los za res, a raíz de la
gue rra ru so-ja po ne sa y de las tí mi das re for mas agra rias y
cons ti tu cio na les del con de Wi tte y Sto l y pin, a quie nes se
alu de al prin ci pio de la pre sen te His to ria.

We ber veía cla ra men te la de bi li dad de la au to cra cia za- 
ris ta cu yos gru pos po lí ti cos li be ra les se ca rac te ri za ban —
co mo en to dos paí ses y épo cas— por la fal ta de fe en sus
pro pios idea les, an ti cua dos por otra par te, co mu nes a las
lla ma das pe que ñas bur guesías. A fal ta de un fuer te par ti do
li be ral, cen tris ta, el za ris mo so bre vi vía por la iner cia de un
sis te ma mon ta do so bre la ma gia y la tra di ción, aun que We- 
ber fue vi den te al pre sagiar que “só lo una gue rra eu ro pea
in for tu na da po dría dar al tras te con el ré gi men au to crá ti- 
co”. Y así ocu rrió cuan do, a par tir de la ci ta da re vo lu ción de
1905, se pro du jo un po de ro so des pla za mien to de po der de
la co ro na a la bu ro cra cia, una tran si ción que We ber te mía
co mo na cio na lis ta ger ma no. En la bio gra fía de Max We ber,
es cri ta por Ma rian ne, su es po sa, se con tie nen acer ca del
pro ble ma ale mán es tas pro fé ti cas pa la bras: “El res pe to a la
ver dad nos obli ga a ad mi tir que la mi sión po lí ti ca mun dial
de Ale ma nia no es otra sino la de ase gu rar el ad ve ni mien to
del do mi nio del mun do por los an glo sa jo nes: Ah! c’est
nous qui l’avons fai te, co mo de cía Thiers a Bis mar ck, re fi- 
rién do se a la uni dad ger má ni ca”.
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Ma nuel Sán chez Sar to
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Pró lo go a la ter ce ra edi ción

Con la apa ri ción de la His to ria eco nó mi ca ge ne ral de Max
We ber en 1942 el Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca cum plía
uno de sus ob je ti vos ini cia les. En efec to, en el ori gen de la
ca sa edi to rial es tu vo una preo cu pa ción por ha cer ac ce si- 
bles a los es tu dian tes de eco no mía tex tos fun da men ta les
so bre es ta ma te ria. A prin ci pios de los años trein ta, un
diag nós ti co de los es tu dios de eco no mía se ña ló que la es- 
ca sa dis po ni bi li dad de tex tos en es pa ñol ha cía muy di fí cil la
en se ñan za y dis mi nuía el in te rés en la re cien te men te crea da
li cen cia tu ra en eco no mía en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó- 
no ma de Mé xi co. Con es ta preo cu pa ción, Da niel Co sío Vi- 
lle gas em pren dió una de las más for mi da bles em pre sas de
su fruc tí fe ra ca rre ra: la crea ción de una ca sa edi to rial cu ya
me ta era pre ci sa men te la de pro por cio nar ma te ria les in dis- 
pen sa bles pa ra que es tu dian tes y ma es tros se aden tra ran
en los tex tos lí de res de la cien cia eco nó mi ca a ni vel in ter na- 
cio nal. Con el tiem po, por su pues to, el Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca re ba só, pa ra be ne fi cio de la cul tu ra me xi ca na
del si glo XX, el ám bi to de los tex tos de eco no mía y se abo- 
có a la pu bli ca ción de li bros so bre otras ma te rias, has ta cu- 
brir una am plí si ma ga ma que 75 años des pués de su fun da- 
ción in clu ye tí tu los de his to ria, so cio lo gía, fi lo so fía, po lí ti ca,
de re cho y psi co lo gía, sin ol vi dar la pu bli ca ción de obras li- 
te ra rias en di ver sas co lec cio nes.

Pa ra 1942 la Sec ción de Obras de Eco no mía, di ri gi da
por Da niel Co sío Vi lle gas, con ta ba ya con 44 tí tu los, de los
cua les só lo un pu ña do fue ron es cri tos ori gi nal men te en es- 
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pa ñol. El afán por tra du cir obras de otros idio mas era, co- 
mo ya di ji mos, una ne ce si dad pa ra la en se ñan za de la eco- 
no mía. De es ta for ma qué pu bli car (y por lo tan to qué tra- 
du cir) es ta ba li ga do ín ti ma men te con lo que se creía era
fun da men tal en la for ma ción de los eco no mis tas. A pe sar
de que los tex tos de teo ría eco nó mi ca y as pec tos es pe cia li- 
za dos co mo ban ca, mo ne da y ci clos fue ron cru cia les en la
pro duc ción edi to rial de los pri me ros años, la his to ria eco- 
nó mi ca ocu pó un lu gar re le van te des de 1937 cuan do se
pu bli có Orí genes del ca pi ta lis mo mo derno de Hen ry Sée.
Al si guien te año apa re ció la His to ria eco nó mi ca de Eu ro pa
1760-1930 de Ar thur Bir nie y en 1939 se su ma ron Co mer- 
cio y na ve ga ción en tre Es pa ña y las In dias de Cla ren ce H.
Ha ring e His to ria eco nó mi ca y so cial de la Edad Me dia de
Hen ri Pi ren ne. En 1940 se pu bli có His to ria eco nó mi ca mun- 
dial de John Per ci val Day, mien tras que en 1941 se agre ga- 
ron al acer vo de tí tu los so bre his to ria eco nó mi ca los de His- 
to ria del co mer cio de Cli ve Day, His to ria eco nó mi ca de los
Es ta dos Uni dos de Edgard Cha se Ki rk land y la His to ria de
las in ven cio nes me cá ni cas de Abbot P. Us her. La His to ria
eco nó mi ca ge ne ral de We ber, ba jo el se llo del Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, apa re ció en 1942 cuan do tam bién se
pu bli có la His to ria eco nó mi ca de Ale ma nia de Gus tav Stol- 
per.[1] En su ma, por su nú me ro y la re le van cia de al gu nos
de los au to res lis ta dos, po de mos afir mar que la his to ria
eco nó mi ca era pa ra Co sío Vi lle gas y sus co la bo ra do res un
ele men to es en cial pa ra en ten der la eco no mía y otras dis ci- 
pli nas afi nes.

Pe ro el in te rés que lle vó a la pu bli ca ción de va ria dos
tex tos so bre his to ria eco nó mi ca no ex pli ca del to do por
qué se pu bli có la obra de We ber. Aun que des co no ce mos
las ra zo nes pre ci sas que lle va ron a su pu bli ca ción, se gu ra- 
men te la na tu ra le za del tex to y la in fluen cia del tra duc tor
Ma nuel Sán chez Sar to de fi nie ron en bue na me di da la in cor- 
po ra ción de la His to ria eco nó mi ca ge ne ral al ca tá lo go del
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. Pri me ro, el he cho de que el
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tex to pro vi nie ra de las no tas de un cur so im par ti do por We- 
ber en la Uni ver si dad de Mu ni ch a fi na les de 1919 y prin ci- 
pios de 1920 lo acer ca ba al in te rés del Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca por pu bli car li bros pa ra la en se ñan za de la eco- 
no mía en Mé xi co. Ori gi nal men te pu bli ca da en ale mán en
sen das edi cio nes de 1923 y 1924, la His to ria eco nó mi ca
ge ne ral es una obra pós tu ma en la que se reu nie ron y or ga- 
ni za ron las no tas de We ber. Los edi to res de es te ma te rial,
Se ig mund He ll mann, Mer chior Pa l yi y la pro pia es po sa de
We ber, Ma rian ne, con fron ta ron y com ple men ta ron las no tas
ori gi na les con los apun tes de al gu nos de los alum nos asis- 
ten tes a di cho cur so.[2] Se gun do, en el pre fa cio a la se gun- 
da edi ción en es pa ñol Sán chez Sar to re co no ció que la His- 
to ria eco nó mi ca ge ne ral era un tex to con el que él mis mo
im par tía cur sos de li cen cia tu ra.[3]

La His to ria eco nó mi ca ge ne ral es una obra que re fle ja
mu chos años de re fle xión, con un plan tea mien to con cep- 
tual com ple jo y al mis mo tiem po con un es fuer zo de sín te- 
sis. To do ello lo gra do por la obra ma du ra del au tor que
abre va en sus in ves ti ga cio nes y pro pues tas me to do ló gi cas
ex pues tas con ma es tría en sus tra ba jos pre vios. Tan só lo
unos me ses an tes de su muer te, en ju nio de 1920, We ber
im par tió un cur so de his to ria eco nó mi ca de cu yas no tas sur- 
gió el li bro que com pren de una pri me ra sec ción de “No cio- 
nes pre vias” se gui da por cua tro ca pí tu los. En las pá gi nas
de di ca das a las “No cio nes pre vias” se de li mi ta el cam po
de la his to ria eco nó mi ca en tres gran des te mas: el pri me ro
es tu dia la es truc tu ra de la so cie dad y su di vi sión en cla ses a
par tir de có mo se or ga ni za el tra ba jo del hom bre, su dis tri- 
bu ción, es pe cia li za ción y su re la ción con la pro pie dad. El
se gun do te ma se re fie re al ca rác ter con sun ti vo o lu cra ti vo
de la pro duc ción se gún el cual se bus ca de ter mi nar si el eje
de la ac ti vi dad eco nó mi ca se ri ge por la ren ta bi li dad. Fi nal- 
men te, We ber asig na a la his to ria eco nó mi ca el aná li sis del
pro ce so de se pa ra ción de la eco no mía con sun ti va y la em- 
pre sa lu cra ti va a tra vés de la ra cio na li dad for mal im plí ci ta



Historia económica general Max Weber

12

en la eco no mía mo ne ta ria. Y son pre ci sa men te es tos te mas
los que dan el tra zo con cep tual a los cua tro ca pí tu los que
in te gran el cuer po del li bro.

El pri mer ca pí tu lo des glo sa los as pec tos es en cia les de la
or ga ni za ción agra ria des de el co mu nis mo pri mi ti vo has ta
las plan ta cio nes y ex plo ta cio nes ha cen da rias del ca pi ta lis- 
mo. En un aná li sis don de pre do mi na la di ver si dad de ejem- 
plos y contras tes de ex pe rien cias en la ti tu des no eu ro peas,
el au tor cues tio na la exis ten cia inexo ra ble del co mu nis mo
agra rio en el ori gen de las co mu ni da des pri mi ti vas. De la
mis ma ma ne ra, la ti tu la ri dad de la pro pie dad de pen de de
la plu ra li dad de or ga ni za cio nes. El ca so que tra ba ja más ex- 
ten sa men te We ber se re fie re a la pro pie dad se ño rial ag rí- 
co la, que le per mi te ex pli car la mul ti pli ci dad de for mas feu- 
da les que apa re cen den tro y fue ra de Eu ro pa des de su ori- 
gen re mo to en la An ti güe dad has ta su sub sis ten cia en for- 
mas de ex plo ta ción ca pi ta lis ta. Y fue pre ci sa men te por la
de ca den cia del sis te ma se ño rial que se afian zó la pro pie- 
dad in di vi dual y la fun ción con sun ti va que dó re le ga da a la
co mu ni dad do més ti ca.

En “In dus tria y mi ne ría has ta la eclo sión de ca pi ta lis- 
mo”, co rres pon dien te al ca pí tu lo II de la His to ria eco nó mi- 
ca ge ne ral, el re co rri do cu bre nue va men te des de las for mas
más an ti guas de trans for ma ción de ma te rias pri mas pa ra la
sa tis fac ción de ne ce si da des de la eco no mía con sun ti va,
has ta la apa ri ción del ar te sa na do y la pro duc ción de ca rác- 
ter lu cra ti vo, el tra ba jo a do mi ci lio y el ta ller de em pre sa,
en tre otras. Sin em bar go, We ber no plan tea una su ce sión
evo lu ti va en las for mas de or ga ni za ción tal co mo lo de- 
mues tran los re pe ti dos ejem plos pro ve nien tes de las cor tes
de la In dia, Chi na o la ha cien da se ño rial de la Edad Me dia.
En rea li dad fue la es pe cia li za ción pa ra el mer ca do la ex pre- 
sión más cla ra de una pro duc ción re gu lar pa ra la ven ta lo
que dio for ma a la eco no mía de cam bio. Del la do del tra- 
ba jo, las or ga ni za cio nes de los ar te sanos se for ma ron des- 
de la An ti güe dad, pe ro lo que dis tin guió al gre mio me die- 
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val fue el po der mo no pó li co que ga ran ti za ba la igual dad
de con di cio nes en tre sus miem bros. No obs tan te, la di fe- 
ren cia ción y di ver gen cia al in te rior de los pro pios gre mios
ges tó cam bios que pro pi cia ron la apa ri ción de sis te mas de
tra ba jo a do mi ci lio. Sin em bar go, la sus ti tu ción de los gre- 
mios por sis te mas de tra ba jo a do mi ci lio fue en to do ca so
un pro ce so pau la tino que in clu so ope ró en for ma pa ra le la,
tal que no fue ron ar te sanos sino ope ra rios ag rí co las los que
apun ta la ron es te pro ce so en prác ti ca men te to das las la ti tu- 
des. Lo pe cu liar a Oc ci den te fue la apro pia ción in di vi dual
del ca pi tal fi jo y la di rec ción del pa trón en los sis te mas de
tra ba jo a do mi ci lio, pun to a par tir del cual se avan za ha cia
la pro duc ción de ta ller y la fá bri ca mo der na. Aho ra bien,
una con di ción in dis pen sa ble pa ra el pre do mi nio de la fá bri- 
ca fue la exis ten cia de ma no de obra li bre en abun dan cia.

En el ter cer ca pí tu lo We ber ana li za otro ele men to cen- 
tral pa ra en ten der el de sa rro llo de las eco no mías pre ca pi ta- 
lis tas: el co mer cio. Va le la pe na ha cer no tar que en es te ca- 
pí tu lo el au tor tra ta de te mas co nec ta dos con el co mer cio
en dis tin ta me di da. Por una par te, apa re cen la or ga ni za ción
del trans por te, las for mas de pro tec ción ju rí di ca a los co- 
mer cian tes y sus aso cia cio nes, los ins tru men tos de cré di to y
el pa pel de las fe rias en la ex pan sión del cré di to. En to dos
es tos te mas la co ne xión con la evo lu ción del co mer cio es
más o me nos di rec ta. En su ori gen más re mo to el cam bio
fue una ac ti vi dad aso cia da con un fe nó meno ex te rior a la
tri bu o a la co mu ni dad do més ti ca. Pe ro su con ti nua ción en
el tiem po re qui rió de trans por tes or de na dos en cual quie ra
de sus mo da li da des, te rres tre o ma rí ti ma. Asi mis mo, las for- 
mas ju rí di cas que re gu la ron la pre sen cia del co mer cian te
mis mo en ca li dad de fo ras te ro y la de fen sa de los in te re ses
de los co mer cian tes es ta ble ci dos en pla zas ex tran je ras a
tra vés de la for ma ción de guil das fue ron tam bién con di cio- 
nes in dis pen sa bles pa ra ga ran ti zar la ex pan sión de las ac ti- 
vi da des co mer cia les. Más im por tan tes aún fue ron los ins tru- 
men tos de fi nan cia mien to de la ac ti vi dad co mer cial en tre
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los que des ta can la tem pra na apa ri ción de la co m men da y
la so cie ta ma ris. Sin em bar go, fue la or ga ni za ción de las fe- 
rias, en par ti cu lar las de Cham pag ne, lo que dio un im pul so
de fi ni ti vo al in ter cam bio de lar go pla zo e in tro du jo tran sac- 
cio nes de ma yor vo lu men y pro pi ció ac ti vi da des co mo las
de los cam bis tas de mo ne das. En es tos sis te mas más com- 
ple jos de co mer cio, el cré di to se con vir tió en pie za fun da- 
men tal y con ello tu vo lu gar una se pa ra ción de la con ta bi li- 
dad do més ti ca y la co mer cial.

Por otra par te, el ca pí tu lo III in clu ye otros tres ele men tos
co nec ta dos con el co mer cio pe ro, en al gún sen ti do, con
una im por tan cia en sí mis mos: el di ne ro, la ban ca y el in te- 
rés. Res pec to del di ne ro, We ber afir mó que “con si de ra do
des de el pun to de vis ta de la evo lu ción his tó ri ca, el di ne ro
apa re ce co mo crea dor de la pro pie dad in di vi dual…”[4] y re- 
co no ció sus dos fun cio nes pri mor dia les: co mo me dio ge ne- 
ral de cam bio y co mo me dio le gal de pa go. Pe ro pa ra que
la se gun da fun ción se cum plie ra ple na men te fue ne ce sa rio
de sa rro llar pa tro nes me tá li cos que ga ran ti za ran el sis te ma
in ter na cio nal de pa gos, cu yo ejem plo más an ti guo fue el
flo rín de oro de Flo ren cia del si glo XI II y que lle gó a su ex- 
pre sión más com ple ja con los pa tro nes oro y bi me tá li co del
si glo XIX. Res pec to de los ini cios de las ope ra cio nes mo ne- 
ta rias y ban ca rias, We ber las sitúa en las ac ti vi da des de los
cam bis tas, el otor ga mien to de cré di tos a co mer cian tes y la
re cau da ción de im pues tos, aun que re co no ce an te ce den tes
en los ban cos de Es ta do de la An ti güe dad. Las in no va cio- 
nes fi nan cie ras, co mo la le tra de cam bio, do ta ron de la li- 
qui dez ne ce sa ria a las ope ra cio nes co mer cia les. La fun da- 
ción del Ban co de In gla te rra en el si glo XVII im pri mió una
nue va di ná mi ca a las ope ra cio nes ban ca rias, pues fa ci li tó la
mo vi li za ción de ca pi ta les a tra vés de las ope ra cio nes de
des cuen to. Fi nal men te, pe se a las prohi bi cio nes de la Igle- 
sia ca tó li ca res pec to del co bro de in te re ses, We ber con clu- 
ye que más que la re gu la ción re li gio sa fue el ries go de las
em pre sas ma rí ti mas lo que pro pi ció el co bro de un in te rés


