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S éame pe1 muido dar a ustedes una 
explicación p, evia a esta mi intei vención. Su título original, sugerido 
po, el D, J ean Labbens, se , ef ería al concepto de estt uctura en el pen 
samiento de Cm los Marx. Sin embargo, este no es un estudio histórico. 
No hay en él pesado apare]o de citas bibliográficas, ni exégesis de lo 
que Marx dijo o quiso decir, Se trata simplemente de unas consideracio 
nes sobre el actual concepto de estructui a social a la luz de una socio 
logía rigurosamente científica. 

La razón del cambio no es ott a que mi pe, sonal opinión de que el 
papel actual del profeso, ceniroatnet icano de Ciencias Sociales es el 
de acelet ar incesantemente el cus so de sus investigaciones empíricas del 
presente al mismo tiempo que ahonda, en los concurrentes históricos y 
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El hombi e alcanza el conocimiento únicamente poi dos vías: la 
vía de la 1 evelación y la vía de la ohser vación. El conocimiento adqui- 
1 ido poi revelación se apoya en la autoridad y se expresa en dogmas, 
misterios y teologías. Independientemente de que sea verdadei o o no 
-que no viene al caso en esta ocasión-e- es un conocimiento que se 
presenta con las pretensiones de ser absoluto y perfecto y, poi lo mismo, 
1 ígido e invai iahle. El conocimiento que se adquiere poi observación, 
poi el contí ario, es relativo y perfectible, cambiante y acumulativo, se 
apoya en la realidad y poi ella es comprobable. 

¿Peio qué es lo que desencadena este proceso que tales caracterís- 
ticas tiene? Para decirlo en una palabra es el cambio. Desde que el 
hombre atraviesa el umbral de la conciencia empieza a darse cuenta de 
que vive en un mundo cambiante, en un mundo inestable que se modi- 
fica día a día, hora a hoi a, minuto a minuto. El hombre es palle de ese 
universo y se modifica con él. 

Lo que el hombre observa es la permanencia del cambio, pero un 
cambio al nivel de lo singular, de lo fenoménico. Lo que él mira siem- 
pie son individuos, individuos con los cuales poi un proceso de selec- 
ción y eliminación de notas pueden elaborar un concepto. Así, el con- 
cepto es el primer producto del pioceso de abstracción, peto no el 
último. 

Después de hahei seleccionado las notas que identifican a vai ios 
objetos, el hombre es capaz de, una segunda abstracción que lo conduce 
a las oategorías cientificas ,o conceptos de conceptos. Cada ciencia ela- 
bora sus propias, categorías, que no son otra cosa que expi esiones sin- 
téticas de los fenómenos, y las 1 elaciones entre fenómenos. Este · es el 
camino seguido poi la socíologia en la elaboración, del concepto de 
"estructura social". Veamos cómo. 

La estructura es una categoi ía filosófica a la cual se llega sólo 
después de haber elaborado, al nivel de las ciencias particulares, el 
concepto de unas estructuras específicas. Así, poi ejemplo, los químicos 
hablan de la estructura de la materia, los anatomistas de la estructura 
anatómica, los economistas de la estructura económica y, claro, los so, 
ciólogos hablan también de una estructura social. De aquí es posible 
eliminar la determinación que cada ciencia le da al concepto, el apelli- 

La Idea de "Esu ucuu o" es una Catego1 ía Filosófica 

políticos con vistas a la p1 evisión necesaria. Ptu a mí, esta es la únioa 
vía para sobreponernos al presente en nuestra propia realidad, 
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Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la sociedad y cuáles 
son las posiciones que pueden ocupar? o, dicho a la maneta de los filó- 
sofos, ¿ cuáles son los conceptos pal ticulai es que integran el concepto 
general de estructui a social? 

Planteada la pregunta en el contexto de una sociedad compleja co- 
mo la nuestra, la respuesta se vuelve difícil, pero tenernos el i ecm so de 

Elementos de la Esn uctut a Social 

do, dii íamos, que toma en cada porciúncula del conocimiento y absn aet 
la categoi ía -ahoia filosófica- de esti uctut a a secas 

Ya en este plano universal, el concepto puede utilizarse como un 
insn umento de análisis' que nos pe1mita afinar enalquier categoi ia al 
nivel científico. Así es siempre, tanto en la actividad matei ia] como en 
la intelectual, una herramienta inicial poi 1 udimentai ia que sea nos 
permite elahoi ai hcn amientas cada vez más precisas, cada vez más efi- 
cientes. Cuando se hahla, pues de estructma, a secas, tenemos un con- 
cepto general en el que advertimos dos notas esenciales constituidas a 
su vez por los conceptos de elementos y posición. 

Las ideas de elementos y posición son pues, comunes a todas aque- 
llas categoi ías determinadas poi las cienr-ias pa1 ticulai es. Así, la es- 
ti uctura de la matei ia se refiere a los elementos últimos que la consti- 
tuyen y a la manez a como se ordenan, la estz uctm a anatómica lleva 
consigo las ideas de elementos anatómicos y posiciones c1ue ocupan, y, 
poi este camino, tenemos que esti ucturn social no es on a cosa que los 
elementos primeros en que puede descompone1se la sociedad y la posi- 
ción que cada uno de ellos ocupa en la vida social 

Pe10 aquí nos asalta ya la primera dificultad. Y es la de que la 
categoi ia de esti ncnn a hace mención de elementos y posición, pe10 na- 
<la dice -casi nada- de la función de esos elementos ni de la función 
de las posiciones ocupadas 

La categolÍa de estructura se nos aparece entonces como un con- 
cepto estático, que algo nos dice de la 1 ealidad pero no todo, puesto 
que la rea lidad es cambiante, mudable, movediza. Las noticias <¡ne nos 
<la la matei ia, de los cuei pos, de la economía, de la sociedad, etc., son 
noticias de una realidad congelada, de la 1ealidad tal como se da en 
un momento determinado, en el fugaz momento t. Si tenemos en cuenta 
esta particular idad del concepto, no hay problema pai a que nos en- 
tendamos. 
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responderla p01 analogía, planteándola en una sociedad más simple, en 
un grnpo humano prlmitivo contemporáneo, La Antropología Social ha 
elaboiado ya unos conceptos que podemos utilíza1 para nuestro propó- 
sito. Son los conceptos de Estatus, Grupos e Instituciones 

Estatus es la posición que el individuo ocupa dentro del grnpo; el 
grnpo es un conjunto de estatus en interacción, y las instituciones son 
grupos creados poi la sociedad paia la consecución de ciertos fines va- 
liosos, son dispositivos que la sociedad crea para la satisfacción estable 
de necesidades elementales. Esta es l;a razón poi la cual lo que más dis- 
tingue a una sociedad de on a -a una cultura de otra, como dii ia 
'I'ovnhee+- es el equipo de instituciones con que cuenta cada una de 
ellas. La institución siempre nos pone en la pista de lo que es valioso 
paia el g1 upo, en la pista de la tabla de valores de cada sociedad. 

Hay aquí, pues, una sucesión de conceptos que va de las ideas de 
posición, a la de interrelación y a la de valores y fines, referidas todas 
ellas al estatu.s, es decir al individuo como miembro de un grnpo. Con 
estos insti umentos conceptuales podemos ahora enfr entarnos a nuestra 
propia sociedad y rasn ear en ella estos elemenfos sociales, por compleja 
y enorme que sea. 

En prime; lugar tenemos los estatus que nos hablan de las posicio- 
nes que el individuo ocupa; Porque el individuo, todo individuo, en 
cualquier tipo de grnpo, de cualquier tiempo que sea, ocupa diversos 
estatus a lo largo de su breve vida, e inclusive, ocupa simultáneamente 
varios estatus que no son más que distintos tipos de relaciones que lo 
atan al g1 upo que lo ha socializado. Y este dato nos conduce a una 
definición esencial del hombre: el hombre es un nudo de relaciones, 
es un complejo en el que confluyen multitud de lazos que lo atan al 
grnpo, es sólo un punto en una i ed de relaciones que van desde la atrac- 
ción hasta el rechazo, pasando naturalmente por la indiferencia, Aris- 
tóteles tiene, entonces, razón cuando define al hombre como animal po- 
lítico o social. 

Pe10 el estatus es sólo el aspecto estático ~y noten ustedes la co- 
munidad de raíces enti e estatus y estático -de este e'lemento de la 
estructura, Porque si bien el grupo aparece como una í ed de inteuela- 
ciones en la cual el individuo ocupa un Iugar, es evidente también que 
los individuos no son pasivos sino activos, es decir, que además de 
ocupar una posición desempeñan un papel o rol en esa estructura. Esta- 
tus y papel son entonces los conceptos que pueden set vi1110s para un 
examen detenido de los grupos e instituciones y, consecuentemente, 
para una conceptualización clara de la estructura social. 
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En primer lugar desculn imos un medio geográfica, que constituye 
la condición necesai ia y permanente de la vida tanto material como 
espiritual del grupo. Este medio geogi áfico, en las primitivas etapas 
hístói icas ejerció un dominio asfixiante sobre el hombre, el cual a me- 
dida que perfecciona la técnica, y los instrumentos de producción y 
desauolla progresivamente la cultma, se libera del yugo natural y 
construye un mundo cuyas fuerzas se controlan al servicio humano. En 
su fase histórica, actual, la sociedad representa la Iibei ación definitiva 
de la humanidad frente a la naturaleza. Pei o de aquí no debemos 
deducir que existe únicamente acción de la sociedad sobre su medio. 
El medio geogi áfico, a su vez, también i eactúa sobre la sociedad im- 
pi imiéndole, aunque en forma atenuada, sus cai actei ísticas, conn ihu- 
yendo en foi ma destacada a modelar el sentimiento de solidaridad 
comunitaria y, además, retardando o acelerando los pi ocesos dinámicos 
del agregado social. 

En segundo término encontramos al individuo empotrado en una 
sociedad que no pel'manece estacionaria, que mediante el crecimiento 
natural o social incrementa el número de sus componentes ~suinato1ia 
de status y con ello gesta movimientos que facilitan o entorpecen el 
desarrollo de la sociedad. 

Ideología { 

Relaciones pai a producir 

Relaciones políticas, =. 
ar tísticas, científicas, religio- 
sas, etc. 

Cultura 

Necesidades 

PRODUCCION ! 
(Sociedad) 

POBLACION 
E"'"' (Trabajo) - ! 

NATURALEZA 
(Medio físico) 

Por de pronto hemos empezado a perfilar al g1 upo no como una 
simple agregación de individuos sino más bien como un producto o, 
más exactamente, como una mai afia de relaciones reciprocas. Hemos 
visto, además, que el estatus con todo y .set el concepto inicial de la 
cadena es un concepto complejo, y es fácil supone1 que lo son más aún 
el grupo y la institución. Sin embargo, es posible explicarlo todo satis- 
facto1iamente -didácticamente iba a decii-> si acudimos al siguiente 
esquema de los elementos de la vida social: 

Base r Supe, estructura de la Sociedad 
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(2J FRANCISCO ZAMORA Elementos de Economía Teórka Editortal América México¡ 1946, p .49 
(3) F V KONSTANTlNOV El l\htcrialismo Histórico Editorial Grijallo'o, S A México, D F 1957, p 47 

En tercer término, la población en un área determinada necesita, 
como todo agrupamiento social, transformar la naturaleza, efectuar 
actividades de tipo económico, indispensables pa.ra producir los satis· 
factores de las necesidades humanas. El proceso de la pr.oducción que 
se efectúa mediante el trabajo, es el puente de unión entre la naturaleza 
y el hombre, entre la sociedad y su circunstancia. 

Naturaleza, población y producción son los componentes íntima· 
mente correlacionados que condicionan la vida' material de la comuni- 
dad. Estos fenómenos necesarios y permanentes constituyen una unidad 
de procesos cuyo punto de ari anque son ias necesidades. "La necesidad 
es fundamentalmente un sentimiento de falta, de insuficiencia, la 1 eac- 
cíón psíquica que provoca en el sujeto cualquier ruptura del equil ihi io 
entre las fue1zas internas de su organismo y las del medio cósmico que 
lo rodea. Por eso ... la satisfacción de las necesidades exige un intei- 
camLio de enei gia entre el hornln e y el cosmos, que debe mantener e] 
equilibi io restablecerlo cada vez que se altera, corno inexcusable con· 
dición de la existencia del ser humano, si éste ha de seguir viviendo, 
tiene que responder a la sensación de desequililn io con una serie de 
actos destinados a restaurarlo" (2). · 

Estos actos productivos que en su conjunto integran el trabajo, re- 
quieten de los medios indispensables que son los insti umentos de la 
próducción. La necesidad impulsa el trabajo; el ti abajo perfecciona 
los insti umentos de la producción ; los instr umentos de la proriucción 
ti ausforman la naturaleza, y al mismo tiempo la natmaleza, con su 
relativa pasividad y i eaistencia, repercute por medio del trabajo sobre 
la conciencia humana despertando el interés creciente de descubi ii nue- 
vas formas y métodos pat a la producción Las relaciones sociales pa1a 
producir, son tan importantes, que constituyen ;una "condición perma- 
nente de existencia del hombre, una necesidad natui al eterna; sin pro· 
ducción, sei ia imposible el intercambio de matet ias entre el hombre y 
la natmaleza, es decir, que seda imposible la misma vida humana" 
( 3). Con justa razón, constituyen la hase material de la sociepad. 

Pe10 las relaciones de producción -1elaciones matei iales-> pese 
a su trascendencia, no son las únicas establecidas, puesto que existen, 
al mismo tiempo las relaciones jmídicas, políticas, científicas, aitísti- 
cas, religiosas, etc. 

Es indudable que las últimas relaciones mencionadas, de tipo es· 
piritual, integran una unidad sintética con las relaciones de producción, 
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HJ KONSTANTINOV, op cit 1• 112 

Hemos expuesto hasta ahora el funcionamiento de los componentes 
esenciales de la base material de la sociedad. Pe10, ¿es posible que 
exista una correlación entre la esn uonn a social y esta base material? 
¿enhe las relaciones de producción y las relaciones espii ituales-cultui a- 
les objetivadas en los fines y propósitos de las instituciones? Analicé- 
moslos brevemente. 

El trabajo es una necesidad natural eterna, es una condición in- 
dispensable paia que la sociedad pueda existir Los homln es antes de 
dedicarse a la política, a la ciencia, al arte, a la religión, etc., necesitan 
comer, beber, tener vivienda y vestirse. 

La esu ucttu a social como desan ollo de relaciones económicosociales 

Estas se reducen a la formación del sistema económico de la comuni- 
dad. Aquellas, por una parte, integran un conjunto de concepciones, 
de foi mas de conciencia desprovistas de todo contenido matei ial ; son 
ideas, conceptos, representaciones políticas, jurídicas, científicas, filo- 
sóficas, religiosas, etc. que reunidas reciben la denominación de ideo· 
logía. Por otra par te, las 1 elaciones espii ituales y las relaciones de pro· 
ducción geneian la cultura, conjunto de bienes y valores materiales y 
espirituales, creados poi la humanidad, en los p1ocesos de su actividad 
transformadora del cosmos La cultura es el índice que exp1esa con 
toda nitidez el giado mayo1 de dominio del homlne soln e las fuerzas 
y agentes de la natmaleza y de la sociedad 

Aspectos matei iales y espii ituales integran la cultura. Los prime- 
i os se manifiestan y adquieren expresión c01 poral en los valm es mate· 
riales, como la técnica, los medios de ti ansportes y de comunicación, 
los edificios, las viviendas, etc. Los segundos "abarcan el nivel de 
desan olio de los conocimientos, el giado de difusión de éstos en la 
sociedad. . así como el desauollo de la ciencia, del arte, de la sanidad 
pública, etc.", ( 4) y el conocimiento total de las instituciones sociales 
coz respondientes, 

Así, sobre la base social constituida poi los sistemas de pi oduc- 
ción, se levanta una enorme estr uctui a ideológica y cultui al íntima- 
mente vinculada con las actividades prácticas que mantienen la existen- 
cia social del homln e. · En tanto que la p1 aducción es la pal te material' 
de la sociedad, la ideología en su aspecto ±ormal. En cambio la cultura 
se objetiva en productos matei iales poi una palle y espirituales poi 
otra, independientemente de su división intei na. 
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Pero estas relaciones no se reducen únicamente a las -que. se dan 
entre los roles de productor -de colaboración· y ayuda mutua entre 
hombres libree-e- puesto que en un deteuninado momento del desarrnllo 
de las fuerzas productivas los medios de producción se concentran en 
un número reducido de propietar ios que establecen una. sepai ación en- 
ti e los productores directos y aquéllos medios. Los productores y sus 
instrumentos no pueden unirse sin antes establecer determinadas rela- 
ciones con los propietai ios-> por ejemplo, de dominio y subordinación 
o de transición entre una forma y olla. Estas relaciones que se dan 
en el curso del p1oceso de producción son relaciones entre clases; es 
decir, relaciones entre "grandes grupos de hombres que se diferencian 

Así, el medio .geog1áfico y la, población son las condiciones mate· 
i iales y natmales del. p10ceso .de producción, Estas condiciones, ejer- 
cen notable influencia sobre la marcha del desauollo social, acelerán- 
dolo o reti asándolo ; sin embargo, no constituyen la base del proceso 
histórico, Vemos, por ejemplo, .que en. un mismo medio natural han 
existido distintos regimenes sociales; y, luego, que la densidad de· po· 
blación influye de distinta manera en distintas etapas de desarrollo 
-por citar un par de nombres, la densidad demográfica es un proble- 
ma de la República de El Salvador y no lo es en Holanda ni en Bélgica. 

Lo que sucede es que el hombre al obtener con ayuda del trabajo 
los bienes matei iales necesarios paia su existencia obra activamente 
sobre el. medio ; y esto lo separa definitivamente del 1 esto de animales 
que se adaptan pasivamente a él. Es obvio que el trabajo presupone el 
uso y fabricación de .instrumentos especiales o herramientas. Y estos 
instrumentos de trabajo no se eligen arhitraiiamente, sino que están 
determinados p01 · las cai actei isticas del. medio al cual se aplican y, 
dato importante, están subordinados· a ciei to 'orden de sucesión. Las 
herramientas de trabajo se perfeccionan continuamente ·p01 la expe- 
i iencia laboral acumulada en su uso. 

Aquí tenemos ya los elementos de las fuerzas productivas de la 
sociedad, los hombres que realizan el procesO' de la producción y los 
instrumentos de ti abajo, Y salta a la vista que la producción no es obra 
del hombre aislado; es, por el contrario, esencialmente social. Los hom- 
bies quiéranlo o no, se relacionan de diversas .manei as y, asi, la reali- 
zación de cada trabajador se convierte en una porciúncula del trabajo 
social. Los productores se relacionan entre sí p01 numerosos vínculos, 
La necesidad y su respuesta, el trabajo, han creado la interrelación 
social y· con ella la sociedad. Los estatus y papeles han sido creados 
por el trabajo que empieza por dar lugar a la función productora, 
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(5) OTTO V KUUSINEN Mnuunl Je Marxismo lcntnísmc 

entre sí poi el lugai que ocupan en un sistema de producción social 
históricarriente determinado, poi las relaciones en que se encuentran 
con respecto a los medios de p1oduceión, poi el papel que desempeñan 
en la producción social del trabajo y, consiguientemente, po1 el modo 
y la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que 
dispone". 

Estas relaciones se establecen independientemente de la conciencia 
de los homln es. Son, pues, relaciones que la base material de la socie- 
dad le impone al grupo, con la voluntad de los hombres, sin la voluntad 
de los hombres, en contra de la voluntad de los hombi es Para decirlo 
ln evemente, se imponen con las mis;nas cai acter ísticas de toda ley 
científica, concreta y objetiva 

Como dice un conocido autor: "El carácter de ellas viene detei- 
ruinado poi el nivel de desarrollo y el carácter de las fuerzas pi oducti- 
vas. Las relaciones económicas propias de la esclavitud, poi ejemplo, 
halnían sido imposibles en la sociedad primitiva. Primero porque los 
instrumentos de trabajo eran tan i udimentai ios (palos, hachas de pie- 
di a] que cualquiera podía hacerlos, por lo que la propiedad privada 
de ellos eta imposible. Y segundo, porque nadie habría podido expío- 
tai a otros trabajadores, puesto que la productividad era tal, que apenas 
si Lastaba pata satisfacer sus propias necesidades, y el sostenimiento 
de clases parasitai ias eta matei ialmente imposible" (5). 

En este apretado examen del desan ollo de las relaciones económi- 
co-sociales he introducido las categor ias "productor", "productor di- 
recto", "propietario", "no pi opietat io", correspondientes cada una a 
unos estatus y papeles específicos que podemos ag1 upar en una cate- 
goi ía ma yoi , la clase social 

Históricamente, estas clases sociales hacen su aparición con la 
propiedad privada de los medios paia producii , y con ellas aparecen 
también los estatus antagónicos que clan lugar, a su vez, a los g1 u pos 
de intereses contrarios. La sociedad tiene, entonces, una estructura cla- 
sista, de clases conti ar'ias que luchan enti e sí -unas poi el manteni- 
miento de los papeles conti adictorios y otras poi el cambio a un estatus 
de homln es libres. Esta es la explicación de toda la problemática del 
mundo civilizado actual; problemática que lo único que hace es pone1 
al descubierto los antagonismos sociales propios de la estructura. 

Pero aquí hay que hacer un distingo. En la vida social es necesa- 
t io establecer una diferencia entre las contradicciones antagónicas y 
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las no antagónicas. Antagónicas son las ennti adicciones que se dan entre 
grupos o clases sociales de intereses cardinales irreconciliables: las no 
antagónicas son contradicciones que surgen entre diversos aspectos de 
la vida social no únicamente entre los g1 u pos clasisistas, poi ejemplo, 
entre producción y consumo. 

Felizmente, las conu acciones antagónicas que se dan entre los 
grnpos y las instituciones son de carácter temporal. Engendi atlas po~ 
una sociedad Lasada en la explatación, tienden a desaparecer defini- 
íivamenre 

A no dudarlo, mis ilustres lectores han advei tido y:ue e] equipo de 
conceptos estatus, g1 u pos e instituciones los he usado en su forma so- 
ciológica habitual pe10 situados dentro de un contexto teórico ajeno 
a su origen inmediato Son categorías elaboiadas fuera del murco de la 
materialidad, pero que p01 lo que tienen de objetivo bien pueden utili- 
zar se sin mayores eser úpulos teóricos, en una sociología científica 
Esto es, cuando menos, lo que yo pienso, pues tengo la convicoión do 
que esta capacidad de enriquecimiento permanente es una de las cai ac- 
tei ísticas de la dialéctica matei ialista el sei múltiple al mismo tiempo 
que una, síntesis de oi igenes múltiples, de actividades múltiples, con 
vista a múltiples fines 
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