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De los movimientos sociales
a las instituciones sociales: cambios culturales 

que impactan en nuestras vidas

Jesús Daniel Zazueta Borboa*

Resumen

El objetivo del trabajo es mostrar cómo las instituciones sociales son 

el reflejo de la sociedad y que a su vez muchas de estas instituciones 

han ido cambiando a través de los movimientos sociales; la meto-

dología es cualitativa ya que la hipótesis fue cambiando con base en 

la información y el análisis. La investigación nos llevó a la conclusión 

que las instituciones sociales son un reflejo de la sociedad, ya que 

éstas fueron formadas en un proceso histórico que implica la lucha 

de los individuos por la realización de ciertos valores sociales. 

¿Cómo surgen las instituciones sociales?, ¿cómo se crea la 

identidad en una institución social? Las instituciones sociales com-

parten una visión del contexto social de la sociedad, creo que es-

tudiar el surgimiento de las instituciones sociales a través de los 

movimientos sociales, nos puede brindar una visión del contexto, 

la participación de los individuos y su aceptación hacia estas, ya 
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que estos movimientos sociales surgen con la unión de personas 

que pretenden hacer un cambio social, a través de alternativas de 

vida con valores culturales con los que se identifican, y una de las 

misiones de las instituciones sociales es cristalizar valores que son 

aceptados por la sociedad.

Es importante conocer los antecedentes históricos de las institu-

ciones sociales, así como una definición de éstas, y a su vez aproxi-

marnos a los diferentes tipos de movimientos sociales al igual sus 

diferentes tipos de manifestación y el impacto histórico que han te-

nido en la sociedad.

Los movimientos sociales han ido evolucionando, porque la so-

ciedad ha podido exigir cambios y constitucionalizarlos en nuevas 

formas de vida, ¿cómo olvidar los movimientos revolucionarios sin 

un impacto real en nuestras vidas?, ¿cómo olvidar un movimiento 

social sin un carácter ideológico y de identidad que involucre a las 

personas que participan en ellos?, Castells nos dice que la mente es 

el poder de la gente.

Una opinión a través de la teoría crítica de las instituciones es 

que hay una aproximación a la relación entre praxis social e institu-

ciones, que llevan a una valoración de las instituciones como pro-

ductos históricos, que responden además a necesidades sociales 

históricamente determinadas, y, por lo mismo, pueden ser transfor-

madas o remplazadas por otras nuevas (Vergara:2001), en este pro-

ceso de construcción de instituciones sociales implica necesidades 

sociales en un contexto que éstas son manifestadas por la sociedad.

Por esto es posible pensar que los movimientos sociales son ge-

neradores de instituciones sociales, pero estos ¿cómo lo hacen po-

sible?; una opción sería que éstos ya cuentan con una identidad y 
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un fin, la manifiestan y logran que la sociedad los reconozca y con 

esto hacer cambios visibles para la sociedad.

Pero para que estos cambios sean visibles es preciso pasar por un 

reconocimiento social y político; que se vea que exista una necesidad 

social de éstos, es decir que su razón de ser esté bien justificada y 

en esto es cuando las teorías de la génesis, de las instituciones, dice 

que verdaderamente no hablan de cómo se generan las instituciones, 

sino que describen formas de acción colectivas más o menos orga-

nizadas que regulan dentro de una sociedad diferenciada en esferas 

muy institucionalizadas(Herrera y Jaime, 2004: 49, 66, 87). 

Y en el marco de los movimientos sociales, la teoría de la acción 

colectiva nos dice que el que se manifiesten los movimientos socia-

les es parte integral del funcionamiento correcto de la sociedad; en 

esto encontramos dos coyunturas.

La primera es que en la escuela funcionalista de Durkheim ve los 

movimientos sociales como anomalías sociales, pero a la vez dice 

que el término institución expresa la peculiar y propia forma de ser 

de los fenómenos sociales (ibidem: 50) 

La contraposición a ésto sería que a su vez Durkheim ve a la so-

ciedad como un conjunto de reglas morales que crean relaciones 

humanas, y la propuesta de los nuevos movimientos sociales es que 

sus manifestaciones son por propuestas culturales con valores que 

creen que hace falta resaltar en la sociedad.

Un ejemplo de ello sería el caso de los movimientos feministas 

como generadores de instituciones sociales, a través del cambio, ya 

que las mujeres a lo largo de la historia tuvieron un papel pasivo por-

que no las reconocían; pero a través de sus movimientos sociales. 

Éstos fueron por una lucha de aceptación social primeramente antes 
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que por el reconocimiento político; sus cambios han ido logrando que 

la mujer tome un rol social cada vez más importante.

Ahora podemos ver que en una institución social como la fami-

lia, la mujer puede ser el pilar, o en una institución educativa las 

mujeres pueden estudiar sin ser discriminadas o vistas menos. Es 

evidente que en términos electorales la mujer cada vez adquiere 

más derechos que la igualan a los hombres.

Y estos cambios sociales traen consigo cambios culturales, y 

como mencionaba Durkheim la sociedad se construye a través de 

valores morales, estos son el motor de una sociedad y los valores 

morales son un reflejo cultural, es decir cuando hablamos de alguna 

cultura conocemos parte de su sistema ético y moral, entonces es-

tos cambios sociales son transmisores de valores y su consolidación 

queda manifestada en las instituciones sociales.

Ahora ¿qué nos brindan las instituciones sociales surgidas de 

movimientos sociales? Estas instituciones a mi parecer transmiten 

valores y dan otro sentido moral a la sociedad; cómo los movimien-

tos sociales surgen de una lucha su principal objetivo es un reco-

nocimiento social, este reconocimiento quiere decir: “no somos 

malos”, “no pretendemos dañar”, “queremos una aceptación y te-

nemos propuestas morales, culturales”. Así es que vemos que las  

instituciones surgidas de movimientos sociales, nos brindan esos 

sentidos culturales y de valores.

Ante todo esto Touraine nos menciona una definición de lo que 

para él son las formas de acción colectiva y una de estas es el movi-

miento societal, este se puede vincular con las instituciones socia-

les, ya que conjugan los intereses de determinados colectivos, con 

intereses generales de la sociedad.
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Ahora esos valores que quedaron institucionalizados se transmi-

ten a través de las generaciones, y su herramienta para enseñarlas 

es a través del ejemplo, ya que esos cambios están en lo cotidiano 

en nuestras vidas y a las generaciones que nos toca vivirlos se nos 

hace normal que formen parte estos y nosotros al aceptarlos toma-

mos una postura de respeto y ese respeto lo vamos enseñando sin 

darnos cuenta.

Por citar otro ejemplo, está el caso de los matrimonios entre per-

sonas del mismo sexo; nos ha tocado ver cómo a través de manifes-

tarse de manera pacífica teniendo a personalidades como símbolos, 

brindando ejemplos de su estilo de vida han sido aceptados social-

mente, esto no quiere decir que toda la sociedad esté de acuerdo, 

pero sí se toma una postura de respeto, ya que si bien hay manifes-

taciones en contra esta postura también se respeta.

Este a su vez también es un ejemplo de cómo dichos matrimo-

nios pueden institucionalizarse ante el Estado, ya que primero tu-

vieron que pasar por una lucha de aceptación social para que se 

haya logrado ver como algo con lo que sí podemos convivir, que son 

personas. Después el Estado viendo las demandas sociales, a la cual 

la sociedad se iba transformando, tuvo que aceptarlo y reconocerle 

el derecho que tienen a compartir el estado civil de casados.

Ahora podemos ver actualmente cómo estos dos ejemplos del caso 

feminista y de los matrimonios entre personas del mismo sexo,  están 

presentes en nuestra vida cotidiana; ya tenemos un reconocimiento, los 

aceptamos como tales no como anomalías; al pasar por todo un proceso 

se han ido institucionalizando y dicha institucionalización es reforzada  a 

través de la educación, pues ésta de alguna manera opera como la es-

tructura mas relevante de una sociedad para crear e irradiar valores.

De los Movimientos Sociales a las Instituciones Sociales
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Es importante también tomar en cuenta las opiniones sobre 

las estructuras sociales ya que teóricos como Durkheim, Giddens 

y Melucci ven en éstas un rol muy importante para que surjan las 

instituciones, y lo que concierne a Melucci, es donde se darán las 

oportunidades para el surgimiento de los movimientos sociales.

Por citar el caso de los matrimonios entre personas del mismo 

sexo; para ser institucionalizados, se tuvo que dar la oportunidad 

de estructura política. En este ejemplo encontramos la importancia 

de la estructura y del contexto para que los movimientos sociales 

puedan institucionalizarse. 

Ahora en la sociedad la vinculación entre estructura y funciones 

se convierte en el centro de la generación de instituciones y movi-

mientos desde mi punto de vista, ya que el poder que tenga una 

institución en la estructura nos dirá el impacto y el carácter de sus 

funciones. También en la relación estructura-función se encuentra 

el contexto de surgimiento de actores y movimientos socialesde 

manera coyuntural.

Por ello Giddens logra sostener la existencia de actores socia-

les –no robots que simplemente reproducen la sociedad– que 

construyen su realidad social y la existencia de algo que precede 

a los actores –que de alguna forma moldea su práctica estructu-

ralista y funcionalistas (García, 2009: 31, 36, 61). 

Encontramos entonces en el análisis de la estructura social, las 

posibles oportunidades para que se cristalicen instituciones que 

surgen a través de un movimiento social y que logren tener funcio-

nes importantes en la sociedad.

Ahora un ejemplo que se vincula más con la educación. Las ins-

tituciones educativas han ido pasando por procesos ideológicos a 
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través de los cuales se enseña. Dichas formas de educación sufren 

cambios y a su vez se institucionalizan.

Es posible ver este proceso de movimiento a institucionalización 

como un proceso dialéctico donde es necesario, primero, tener una 

aceptación social para luego institucionalizarse, es decir aceptar el 

hecho social a través del cambio y afirmarlo proponiendo una insti-

tucionalización. 

Ahora un punto muy importante es remarcar cómo las institu-

ciones sociales tienen una identidad y a través de ella transmiten 

valores. Son instituciones creadas por seres humanos, individuos 

con una identidad colectiva y con valores.

Los valores en una sociedad se ven marcados en toda relación 

humana, en su lenguaje, en su forma de expresarse; ahora las insti-

tuciones sociales se expresan así porque contienen todo lo anterior, 

poseen una identidad propia que las distingue de otras institucio-

nes y con esa diferencia se puede percibir su fin.

El fin en una institución social es su motor y su razón de ser ya 

que es lo que las impulsa de manera inconsciente. Hacer lo que ha-

cen y ser como son; claro que en otras instituciones sus fines están 

bien definidos al igual que su razón de ser y esto las ayuda para afir-

marse y cambiar día con día, ya que como he ido haciendo énfasis, 

las instituciones sociales se ven en el día con día.

Teóricos como Melucci (1999) y Touraine (2005), ven a los movi-

mientos sociales como parte de la vida diaria y su funcionamiento; 

así lo plantean a través de la teoría del comportamiento colectivo y 

en esa perspectiva la escuela sociológica de Chicago afirma que los 

movimientos sociales han ayudado a institucionalizar valores para 

la creación de instituciones sociales.

De los Movimientos Sociales a las Instituciones Sociales
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Partiendo de todo lo planteado, podemos decir que la vincula-

ción que existe entre los movimientos sociales y las instituciones 

sociales, se puede dar a través de los valores ya que estos como 

plantea Durkheim son el motor social de la construcción y funcio-

namiento de una sociedad y un Estado; además es algo que da 

forma a una identidad, a un nosotros; todo ello se ve expresado 

en lo cotidiano.

En resumen las instituciones sociales se pueden concebir como 

un reflejo cultural, pues contiene lo que vivimos en el día a día; se 

han creado de acuerdo a las necesidades y cambios de la sociedad.

Las instituciones sociales también son un producto de la historia de 

la sociedad, ya que atrás de ellas contienen un contexto cultural por 

el cual surgieron. 

Si partimos de la teoría del 

comportamiento de masas y ve-

mos que los movimientos son 

algo normal en la sociedad y que 

de ello depende su funciona-

miento, se sustentaría en que la 

sociedad va demandando cam-

bios, y éstos pueden ser a través 

de valores que es como deman-

dan los movimientos sociales.
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