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NUEVA CIUDADANÍA Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
 

ES EL TIEMPO DE SUMAR NO RESTAR 
“Las luchas de ayer son los derecho de hoy”. 

Las luchas de hoy, son los derechos de mañana” 
 
1.- DEFINICIÓN DE CIUDADANÍA 
 
Según el diccionario1, ciudadano o vecino  perteneciente a una ciudad. El habitante  de 
las ciudades antiguas o de Estados Modernos como sujeto de derechos políticos y que 
interviene, ejercitándoles en el gobierno de su país. 
 
 No hay democracia sin ciudadanos. Ya desde la Grecia clásica, la noción de 
ciudadanía está vinculada  a las relaciones entre el Estado y sus habitantes, ahora bien, 
precisando que, unos individuos eran sujetos políticos (ciudadanos), mientras otros eran 
meramente sujetos económicos, reproductivos o educativos. Siglos más tarde, nos 
encontramos con el transito de súbditos (periodo del Medioevo) a ciudadanos, (sociedad 
industrial) es uno de los  mayores logros  de la civilización moderna. Hoy, el concepto 
de ciudadanía, se refiere a la pertenencia de los individuos a una comunidad política que 
les confiere  un determinado nivel de derechos y obligaciones de carácter universal. El 
Pueblo, la ciudadanía,  como sujetos de  derecho político de participación democrática 
que deben ser respetados y ejercidos. 
 
Así se manifiesta en el conjunto de Constituciones modernas y Declaraciones  
Internacionales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de 
agosto de 1789). El primer antecedente histórico de codificación de derechos 
universales y  extensibles a todos los hombres, “y mujeres” con carácter sagrado, 
inalienable y natural. Años más tarde (1948) se aprueba  la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: Artículo Primero dice que “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos”. La Declaración contempla diferentes “tipos” de 
derechos como son los civiles (libertad individual, de expresión, de pensamiento…),  
son derechos  puramente individuales. Los políticos (reunión, asociación, participación  
ciudadana, en los asuntos públicos) y,  los económico–sociales. (acceso a la educación, 
la protección social, la vivienda…). El  reconocimiento  supone exigible más allá de las 
fronteras particulares de un Estado. Son de carácter universal. 
 
A renglón seguido, es necesario destacar que todavía estamos muy lejos de lograr 
una plena ciudadanía para todos los seres que habitan el Planeta Tierra. Esta es la 
situación de las amplias mayorías excluidas de los denominados “sin “protección 
social” “sin papeles”, “sin salud”, “sin tierra”, “sin nombre”…  La ciudadanía no será 
plena si los ciudadanos no tienen la oportunidad de participar activamente en la 
consecución de la satisfacción de sus necesidades, y este proceso se inicia y se proyecta 
desde la esfera de la vida cotidiana y se proyecta a lo universal que, a su vez, debe 
enriquecer y favorecer la emancipación de la comunidad territorial. 
 
Desde esta óptica, la ciudadanía debe ser reconocida como un proceso práctico, debe 
también considerar los desafíos  a la innovación democrática que tiene en cuenta nuevos 
escenarios políticos  con nuevos actores sociales, nuevas problemáticas y nuevas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Nuevo Diccionario Ilustrado Sopena. Editorial Ramón Sopena, 1980 
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posibilidades de de participación. En palabras de Julio Aguacil2 ”el sujeto, accede a una 
ciudadanía plena si es capaz de crear, (re)definir, descubrir y (re)construir derechos, 
deberes y alternativas”. La ciudadanía y la democracia son dos conceptos  
irremediablemente asociados  que se encuentran  en un continuo proceso de 
redefinición.   
 
La ciudadanía liberal prima el individuo frente a la comunidad. El yo-ciudadano 
liberal está asociado a una serie de derechos y deberes individuales donde a parte del 
vínculo obligado de acatar las constricciones impuestas por la exigencia de respeto a los 
derechos de otros, ningún interés público y común relaciona a un ciudadano con otro 
ciudadano. Marca una  línea divisoria entre la vida pública y privada, entre ciudadano y 
persona... política y cultura. El modelo político que propone J. Locke es el Liberalismo: 
un sistema político donde los individuos eligen a sus gobernantes, (democracia 
representativa) y éstos tienen como misión garantizar el cumplimiento de los derechos 
individuales naturales el (derecho a la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad) y 
mantener el orden social. 
 
La ciudadanía republicana exige el compromiso  de estos individuos con su 
comunidad. Lo esencial es la presencia de una ciudadanía proactiva capaz de ejercer la 
virtud republicana frente a la pasividad  y la indiferencia de muchos ciudadanos. La 
teoría  republicana de la ciudadanía solo puede avanzar si indaga las condiciones  
sociestructurales de  la fraternidad y propone soluciones para mejorarlas. Cuatro 
características básicas: 
 

a) El sujeto es protagonista, forma parte de una red, de una trama de relaciones 
humanas. Requiere el enriquecimiento de lo sutil, lo pequeño, lo singular y lo 
particular que cada persona ofrece.  

 
b) Esta en un entorno físico, (la ciudad, el barrio, el pueblo),  un espacio social donde 

ser, identidad que  vincula  a los “otros” para ser junto a “otros” en la vida 
cotidiana. 

 
c) Se siente parte de una comunidad. Experimentar la solidaridad, necesitamos  la 

capacidad simbólica  de pensar y sentir el mundo a escala cercana y lejana y, 
consecuentemente de actuar. 

 
d) Toma parte en las decisiones que afectan a lo común. Interacción de las 

potencialidades de las personas, para asociarnos y crear sociedad. Combina su 
propia subjetividad con los intereses universales. 

 
Las constituciones democráticas plantean como uno de sus principios básicos  la 
participación de los ciudadanos  en la vida política, económica, cultural y social. Así, la 
Constitución Española de 1978 afirma que “los  ciudadanos tienen derecho a participar 
en los asuntos públicos, directamente o por medio  de representantes” (art. 23) y, en 
consecuencia, reconoce y regula  los derechos de reunión, asociación, manifestación y 
huelga, además de establecer mecanismos electorales para elegir a los representantes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Julio	  Aguacil.	  Ética,	  nueva	  ciudadanía	  y	  democracia.	  Documentación	  Social.	  Nº	  159.	  Octubre-‐diciembre,	  
2010.	  Caritas	  Española,	  Editores	  
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públicos en la administración local, autonómica, estatal y europea. Siguiendo a Salvador 
Giner3, podríamos diferenciar tres categorías de ciudananos/as: 
 
a) Los políticos son los ciudadanos con cargo, en el gobierno o en la oposición, así 

como en la administración de la cosa pública, para quienes la política o su 
aplicación son parte esencial de su ocupación o profesión. La profesionalización de 
la actividad política y tal y como ha venido desarrollándose en las últimas décadas  
han conducido a la ciudadanía a la desafección de la vida política. 

 
Los partidos políticos. La tasa de afiliación a partidos  políticos se sitúa siempre 
entre el 2,3% y el 3,8% de la población adulta. Las diversas administraciones y los 
partidos políticos, en connivencia con los grandes grupos de poder económicos y 
mediáticos, acaparan la gestión de lo político, dando lugar a formas de ciudadanía 
de baja intensidad que propician, tal como se desprende de diversas encuestas, el 
descreimiento de muchos ciudadanos respecto a los representantes políticos.  
 

b) Los ciudadanos pasivos (normativos) son aquellos que se limitan  a cumplir con un 
mínimo de obligaciones, (Declaraciones de Hacienda, Pago del IVA, votar cada 
cuatro años en las diversas elecciones…) aunque en momentos  efímeros de emoción 
colectiva puedan manifestarse públicamente.  

	  
El tiempo dedicado  por la ciudadanía a participar activamente en los asuntos 
públicos  es muy pequeño en relación con el que se dedica a otras formas de 
intercambio social y, de alguna manera refleja la debilidad de los ciudadanos y 
ciudadanas en cuanto a sujetos políticos, capaces de intervenir  activamente en 
asuntos públicos  que les afectan. 

 
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)4 señalaba el creciente 
descontento de los españoles con la clase política, que ha alcanzado un reto 
histórico desde 1985. Los partidos políticos  son percibidos como una 
preocupación para un 24,7% de los consultados. Y se consolida la tendencia 
iniciada en febrero de 2010 que sitúa a la clase política como tercer problema de 
España. Por otra parte, el sondeo ha puesto de relieve que, para una inmensa 
mayoría de ciudadanos  la corrupción existe fuertemente entre ese colectivo. 
 

c) La actividad pública no partidista que brota del ámbito privado cívico  es parte 
esencia de la democracia y la refuerza. La calidad de una democracia depende de la 
textura y actividad pública detectable en la sociedad civil.	  Personas que les mueve a 
afiliarse intereses más inmediatos y en los que se mezclan la vocación y tener 
principios o valores de solidaridad.  
 
En palabras de Alain Touraine “se siente sujeto solamente aquel o aquella que se 
siente responsable de la humanidad de otro ser humano. Es reconociendo los 
derechos humanos del otro como me reconozco a mí mismo como ser humano”5. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Salvador Giner Ciudadanía pública y sociedad civil republicana. Documentación Social. Nº 139. Edita 
Cáritas Española. Madrid, 2005. 
4 Barómetro del CIS. Junio 2011. 
5 Touraine, A. “Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy. Edi. Paidos. Madrid , 2005 
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Todo ciudadano digno –diría Caballero Bonall6- debe situarse en el polo  opuesto a 
la sumisión. Su papel es, en este sentido, el de un crítico del poder, sea este del signo 
que sea, debe oponerse de algún modo a todo lo que derive hacia la injusticia, los 
abusos, las corrupciones… 

 
El mundo político, económico y social-ciudadano está entremezclados, pero no por 
ello dejan de existir organizaciones más netamente políticas, económico-privadas o 
sociales (de las asociaciones formales e informales). En definitiva, requieren de un 
encuentro y relación simétrica entre el sector público estatal y el sector público no-
estatal (entidades sociales con vocación de servicio público), de tal modo que implique 
una democratización de ambos y de los procesos que construyen conjuntamente. 
 
2.- DEFINICIÓN DE MOVIMIENTO SOCIAL 
 

 Los estudios de antropología nos vienen a demostrar que, en la historia de la 
humanidad, siempre han sido una mujer, un hombre, los pequeños grupos, las pequeñas 
comunidades…como células embrionarias cargados de significados  y testimonios, las 

que han fraguado nuevas  formas de vida y esperanza de un mundo mejor. 
 
Sobre este tema, hay que destacar que el pensamiento y el  hacer colectivo –los 
movimientos sociales- que vienen desde muy atrás, aportan  soluciones y a menudo son 
superiores  a las que son ideadas y aplicadas por seres humanos  aislados y desde el 
poder. Los movimientos sociales son corrientes de acción y expresión colectiva en 
demanda de los derechos humanos que,  provoca el conflicto contra las diferentes 
estructuras y poderes que impiden su aplicación, al mismo tiempo que plantean 
propuestas de mayor justicia y equidad. 
 
a) La identidad del movimiento, que hace referencia a su autodefinición, lo que es  

y en  nombre de quién habla; Las personas manifiestan comúnmente demandas 
materiales o aspiraciones de autonomía  o de libertad. Toma de conciencia del ser   
“reconocimiento”, la conformación del “nosotros”. Es su decir (símbolos y 
discursos). 

 
b) El adversario, hace referencia al principal contradictor del movimiento, según 

es identificado por él de forma explícita. Las asociaciones y los movimientos 
sociales nacen como respuesta a las contradicciones sociales, como reacción a los 
choques entre fuerzas que tienen intereses contrapuestos. Según Karl  Marx la 
contradicción principal y determinante en la sociedad es la económica, la derivada 
de la contradicción entre grupos y clases sociales. Pero existen otras 
contradicciones y relaciones de fuerza entre; género: hombres/ mujeres; ecológica: 
naturaleza / industrialización; espacial centro /periferia; cultural: 
religiones/idiomas... La concentración del poder en unos pocos que utilizan su 
posición dominante para el sometimiento de la inmensa mayoría.  

 
c) El objetivo social, que se refiere a la visión que tiene el movimiento del orden 

social o estructura socio-política que desearía construir en un horizonte histórico de 
su acción colectiva. Son espacios y otras formas de entender  y de actuar en la 
sociedad. Tratan de visualizar sus aspiraciones y reivindicaciones ante la opinión 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Revista	  Éxodo.	  Número	  	  119.	  Junio	  de	  2013	  
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pública y al propio Sistema. Son corrientes de expresión y acción colectiva que 
transcienden los márgenes del hecho asociativo y se manifiestan de otras múltiples 
formas. Entre sus características fundamentales está el plantearse una 
transformación social (ya sea concreta, pragmática, ideológica o global) y el 
situarse «frente a» o independiente de» el sistema. 

 
d)  El amplio mundo de los valores y la concepción antropológica de la 

humanidad (Max Weber). Cambios en las formas de comprender la acción social. 
En la medida  en que el trabajo se reconocía como una función social  elemental, se 
podía también sostener un nuevo tipo de reivindicación política por la que el 
trabajador aparecía como  sujeto de nuevos derechos. Muchos idearios de la 
izquierda, han sido y continúan siendo, en líneas generales, de carácter 
productivistas. Se fue consolidando la tendencia  a medir el valor de la dignidad de 
los seres humanos en función de las recompensas  económicas recibidas, “de 
mejor” a “más”. 

 
Los hitos de los movimientos sociales anti-sistémicos caracterizados por su 
universalismo hay que buscarlos en las siguientes fechas: 1848 (Revolución en 
Europa. Corriente del pensamiento marxista), 1871 (Comuna de París. 
Internacionalismo Obrero), 1917 (Revolución Soviética), mayo de 1968 (“rebeldía 
juvenil”). Siguiendo esta estela  podríamos considerar también una prolongación del 68 
el surgimiento del movimiento Altermundistas con una auge llamativo entre el 2000 y 
2003. Los tres primeros se corresponden con el surgimiento, desarrollo y auge del 
movimiento obrero, mientras que los tres últimos se corresponden con lo que 
conocemos como nuevos y “novísimos” movimientos sociales que complejizándose se 
encuentran más acorde con la significativa fragmentación de nuestras sociedades 
contemporáneas 
 
3.- ALGUNOS RASGOS DE LA EVOLUCIÓN (ORGANIZACIONES Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES) 
 
 En un principio no había nada, (1946-1960) todo vestigio de asociacionismo y 
organización obrera, fue perseguido, encarcelado y desarticulado por la dictadura 
franquista. En este contexto de represión, jugaron un papel importante la creación y 
desarrollo de los Movimientos Especializados Apostólicos, permitidos –en principio- 
por el hecho jurídico de pertenencia a la Iglesia  (JOC, HOAC, VOS…), que bajo  el 
Método de Ver-Juzgar y Actuar van a contribuir de manera especial a una formación 
sistemática a partir de la Acción. Y, años posteriores   con la influencia del pensamiento 
de Paolo Freire de, “acción y reflexión“entendidas como  una unidad que no debe ser 
dicotomizada.  
 
Las luchas obreras en un principio, seguido del movimiento vecinal y después, el 
ecologismo, el pacifismo, el anti-militarismo, el feminismo, la exigencia de una 
democracia más participativa y los nacionalismos demuestran la diversidad de las 
reivindicaciones de los grupos humanos, su persistencia y siempre vigente actualidad.  
 
Aunque la información sobre asociacionismo presenta en España muchas 
limitaciones, si tomamos como referencia las asociaciones inscritas a escala estatal se 
observa que el crecimiento del asociacionismo es una constante en la sociedad española, 
con características especificas en cada momento: 
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a) Un  primer momento se produce en 1964 a partir de la recién estrenada Ley de 

Asociaciones, que permite la creación de asociaciones de carácter cultural, 
recreativo, profesional y deportivo (en un marco político restrictivo). 
 

b) Una segunda ola de inscripción se produce en los años 1977-1982, en plena 
transición política, aquellas que venían trabajando en plena ilegalidad. 
(Asociaciones de vecinos y  madres  y padres de alumnos). Son las luchas por 
las mejores condiciones de los barrios y por las luchas por las libertades. 
 

c) El tercer momento, entre 1985 y 1989, es un tiempo de expansión asociativa. los 
nuevos movimientos sociales (asociaciones juveniles, pacifistas, ecologistas, 
feministas...)  La emergencia de una conciencia de desarrollo sostenible frente al 
economicismo despilfarrador.  
 

d) Los años 90 va a ser la expansión de las denominadas ONGs. El auge del 
“Tercer Sector” y los problemas derivados de la exclusión social y la 
solidaridad. 
 

e) El 15 de mayo de 2011, el nacimiento de un nuevo sujeto social caracterizado 
por su “forma de actuar”. La irrupción en calles y plazas bajo un nuevo 
paradigma. “el final de la transición”. Recobrar la democracia participativa. 
 

 
INSCRIPCIÓN DE ASOCIACIONES DE ORIENTACIÓN CÍVICO-POLÍTICA 

REIVINDICATIVA (1994-2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Barómetro Social. Colectivo IOE (2013) 

 
Finalmente podemos observar a partir del gráfico, la evolución del número de 
inscripciones indica una tendencia  decreciente hasta el año 2000, para recuperarse en 
años posteriores, gracias sobre todo al empuje de las asociaciones de inmigrantes  y las 
de orientación cívico-política reivindicativa, sobre todo en 2009, ecologistas y de 
defensa de los derechos humanos.  
 
4.- EL MOVIMIENTO OBRERO (AÑOS 60 Y 90)  
 
Durante todo el siglo XX los estudios predominantes sobre el trabajo siguieron la línea 
que iba de los mercados de trabajo a los procesos de trabajo, a la regulación laboral y a 
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las acciones colectivas vinculadas con el trabajo asalariado (De la Garza, 2002).7 
Elementos todos ellos que configuraron identidades obreras y la propia identidad del 
Movimiento Obrero. 
 
En la era clásica de la moderna sociedad industrial, el trabajo era, al mismo 
tiempo, el eje de la vida individual y el orden social, así como garantía de 
supervivencia (reproducción sistémica).  La ética del trabajo que, desde el principio  de 
los tiempo modernos, atrajo a los pobres  hacia las fabricas (Max Weber). El ritmo, el 
reloj, la máquina, el capataz… Disciplina y obediencia en el contexto social (salvación 
por el trabajo y la creatividad). 
 
En la medida  en que se consideraba el trabajo  como principal fuente de riqueza, 
la clase obrera  podía ser sujeto de unos derechos sociales y económicos  que, de 
algún modo, podían “compensar“ las condiciones inmediatas  de explotación. En este 
contexto se desarrollo el acuerdo implícito europeo "Pacto Social" entre capital y 
trabajo, entre el movimiento obrero y el empresariado. Cuatro grandes principios vas a 
vertebrar las relaciones en estos últimos cuarenta años:  
 

a) La participación en la producción y en el consumo (pleno empleo);  
b) Reconocimiento de los derechos de ciudadanía (político y social);  

La división sexual del trabajo (diferentes papeles hombre/mujer) y; 
c) Un sistema de protección social. Estado de Bienestar. (cubrir necesidades 

básicas). 
   
En nuestro país, en el inicio de los años cincuenta, el movimiento obrero de forma 
silenciosa (...) se fue articulando con todas las características de la clandestinidad. 
Situaron su contradicción principal en la relación capital-trabajo. Su identidad, se 
construyó ligada a las condiciones socio-laborales de la clase trabajadora. España fue el 
país que más número de huelgas registraba en Europa: por la reducción de la jornada de 
trabajo, por salarios dignos, salario mínimo, por el derecho a la huelga, por la 
negociación colectiva, la libertad sindical... luchas que se desarrollaban en el seno de 
una férrea dictadura que negaba los derechos humanos más elementales: libertad de 
reunión, expresión, de manifestación… 

La conflictividad laboral, se vio favorecida por la nueva estructura de oportunidades 
políticas que ofrecía la Ley de Convenios Colectivos de 1958. Esta potenciaba los 
jurados de empresa y el papel de los enlaces sindicales, lo que llevó a que los salarios y 
condiciones laborales se fijasen en convenios directos entre los representantes de los 
empresarios y los trabajadores. Con ello, se multiplicaron los conflictos laborales. Y 
posteriormente el Plan de Estabilización (1959).  

En el inicio de los años sesenta tuvo lugar la huelga de la minería asturiana 
(1962), un movimiento de solidaridad comenzó a extenderse por todas las zonas 
industriales del país. Meses después  en la fabrica Euskalduna  (Villaverde) se 
inicia un paro  que se mantuvo durante diez días y hubo 19 despedidos. En 
Madrid, se desarrollo una fuerte protesta en toda la zona sur, cuyo centro eran 
Villaverde y Getafe y su estrecha relación con trabajadores de otras industrias 
metalúrgicas como Standard, Marconi, CASA, Perkins, Kelvinator. En estas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 De la Garza, Problemas clásicos  y actuales de la crisis del trabajo. Buenos Ares: GLASCO.  2002 
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acciones se despliega multitud de acciones solidarias: económica para los 
huelguistas detenidos, manifestaciones a favor de la reincorporación de los 
trabajadores despedidos, comunicados…  
 
En 1970 hubo una huelga política como rechazo a los juicios de Burgos. En 
octubre de 1971, la compañía automovilística SEAT inició una huelga que se 
extendió rápidamente a otros sectores y que también repercutió en la enseñanza.  
En 1976 y 1977 se produjo un elevado incremento de la conflictividad laboral en 
los centros más industrializados de España, especialmente en Cataluña, Madrid y 
País Vasco. En noviembre de 1976 una huelga general destinada a solicitar la 
celebración de elecciones libres para la formación de Cortes Constituyentes y en 
petición de libertad sindical.  

 
Años más tarde, la crisis del petróleo (1973) y las contradicciones  internas del modelo 
de desarrollo, junto con el fin de la dictadura y el inicio de la transición democrática, se 
produjo un gran impacto sobre los grandes centros industriales.  

 
Cierres de empresas, reducción de plantillas y reacciones en cadenas en las 
industrias auxiliares. Es el  momento del nacimiento de Polígonos Industriales. 
La zona más afectada fue la de Villaverde –Getafe; de los más de 60.000 empleos 
industriales perdidos entre 1975 y 1983, más de 40.000 corresponden al Sur de la 
Capital.  
 
Los años setenta presentan una nueva modalidad de lucha obrera, organizado 
entre los trabajadores de las empresas más importantes de la zona: las marchas 
conjuntas de trabajadores   de diferentes empresas que se apoyaban 
solidariamente en las reivindicaciones de los convenios colectivos y en las 
huelgas y otras movilizaciones.  
 
Buena prueba de la conflictividad laboral  de Getafe fue el impresionante 
movimiento huelguístico en Madrid  y su cinturón industrial en el invierno de 
1975/76. Las reivindicaciones laborales  y la lucha política se fusionaron  en 
demanda del fin de la congelación salarial, la amnistía total, la libertad política, 
la legalización de los sindicatos obreros y otras peticiones que dinamitaban  la 
línea de flotación  de los continuistas del viejo régimen.8 

 
En los años sesenta y setenta se creaba empleo fijo y se fueron consiguiendo 
paulatinamente más servicios públicos, sanidad y educación gratuita  para todos, más 
pensiones de jubilación y, ya en los 80, pensiones no contributivas y, por tanto, unos 
ingresos mínimos asegurados a partir de los 65 años y también, en la práctica, subsidios 
o ayudas, escasos pero para casi toda la población necesitada. 
 
El esquema del proceso seguido en la negociación de los Convenios Colectivos: 
	  

a) Inicio de la negociación colectiva, empresa / trabajadores. (en un marco 
restrictivo de libertades.  La Organización Sindical Española). 

b) Elección de una Comisión representativa de trabajadores. (Enlaces Sindicales/ 
Comisiones Obreras).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  EIDA:	  Getafe,	  lucha	  obrera	  bajo	  el	  franquismo.	  Madrid,	  1977.	  Santamaría	  ,	  C.:	  “Getafe,	  el	  largo	  día	  del	  
paro”	  Alfoz	  16	  (1985).	  
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c) Propuesta –a la baja-  por parte empresarial  del nuevo Convenio Colectivo. 
d) Propuestas  por parte de los trabajadores en torno a la mejora de las condiciones 

de trabajo (subida salarial a partir de la subida del IPC, reducción de la jornada 
laboral, salud, vacaciones…). 

e) Desacuerdo Laboral. Combinar la lucha legal con la ilegal.  
f) La Asamblea de trabajadores para considerar las propuestas de la Patronal. 
g) Ante una nueva negativa, Movilizaciones de carácter público. 
h) Represión policial y Movilizaciones de Solidaridad.	  

Las Huelgas Generales (a partir de la transición)  

La primera huelga general de (1985) durante el Gobierno del PSOE por la ley de 
Pensiones que, entre otras cuestiones, aumentaba el período de cálculo de las pensiones 
de 2 a 8 años. La segunda se celebró en 1988, los trabajadores pedían la retirada del 
plan de empleo juvenil. En 1994 y debido a la reforma laboral.  

En el año 2002, se convoca un paro general para protestar por las medidas de reforma 
de la protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo aprobadas por el 
Ejecutivo del P.P. El 29 de septiembre de 2010, los sindicatos protestaron por la 
reforma laboral y las políticas de ajuste del Ejecutivo del PSOE. Reforma que va a ser 
intensificada por el Gobierno del Partido Popular, flexibilizando aún más, facilitando el 
despido y, sobre todo debilitando la Negociación Colectiva entre trabajadores y 
empresarios. En este contexto junto con el aumento de desempleados que alcanza a los 
seis millones de parados, se desarrollan las dos Huelgas Generales en 2012 (29 de 
marzo y 14 de noviembre). 

Acciones significativas a escala nacional  

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por las 35 horas de trabajo. Al calor de 
la experiencia francesa, en marzo de 1998 se formalizó una campaña basada en 
una Iniciativa Legislativa Popular  para recoger más de 500.000 firmas que 
permitieran proponer al Parlamento la rebaja  de la jornada laboral de 40 a 35 
horas. Se recogieron más de 700.000 firmas  y, sin embargo no hubo debate 
parlamentario. 

El caso SINTEL fue un hito de la lucha sindical, en verano del 2001 varios 
centenares de trabajadores iniciaron una acampada en el paseo de la Castellana 
(Madrid) enfrente de la sede del Ministerio de Economía. Se conoció como 
"campamento de la Esperanza", una movilización sin precedentes que se ganó la 
simpatía y comprensión de los ciudadanos, entre canciones, consignas, 
solidaridad y protestas.  

Los cambios acontecidos en el mundo obrero  
 
Hoy, basta una mirada rapidísima a la situación del empleo,  los conceptos actuales nos 
hablan de la sociedad de riesgo (Beck, 1998), de corrosión del carácter (Sennett, 
2000) o de nuevo  espíritu del capitalismo  (Boltanski y Chiapello, 2002) apuntan 
supuestamente  a que ha terminado la seguridad en  y de los empleos que habría 
caracterizado el fordismo  en la etapa  del Estado Benefactor, al limitarse el pleno 
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empleo, fragmentándose las biografías y carreras profesionales  y predominar el 
“trabajo frágil”, flexible e inseguro. En este contesto estos  autores plantean que 
  

“Con el debilitamiento de la estructuración de la identidad colectiva y también 
individual, se configura un proceso de desestructuración laboral, familiar, 
social  y del carácter que jugaría contra  la identidad individual y social”  
 

La era de la modernidad “sólida” como diría Bauman9 parece estar llegando a su fin. 
Asistimos  a un “sistema abierto” donde diversos adjetivos vienen a ocupar nuevos 
significados: probabilidad, complejidad, incertidumbre, flexibilidad, fluidez, 
modernidad liquida, expansión, tiempo, espacio… son como metáforas que distintos 
autores vienen expresando en sus ensayos cobre el acontecer cotidiano.  
 
5.- EVALUACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO 
 
Las políticas neoliberales –entre ellas la reducción del gasto público, la bajada de 
impuestos, la desregulación del mercado laboral y financiero, etc.- se aplicaron en 
toda su extensión en determinados países periféricos en los años 80-90 del siglo pasado 
(consenso de Washington, crisis de la deuda externa, planes de ajuste auspiciados por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, etc.). En el contexto español, en 
cambio, su introducción fue más pausada y no lineal. Hasta el estallido de la crisis en 
2007: a partir de entonces las elites dominantes parecen decididas a aplicar la receta sin 
matices a los países centrales.10 
 
El concepto de trabajo y su significado ha cambiado históricamente. Nos 
encontramos en ese transito del trabajo durante siglos caracterizado por lo la presencia 
de lo material y lo manual (la materia, la mano, el cuerpo, la maquina, la fabrica…) al 
trabajo inmaterial, el conocimiento, y la multiplicación de las formas de vida… el 
capital  sigue siendo  lo que siempre fue, una estructura y un método de extorsión y 
apropiación del trabajo de cada persona.  
 
El proceso de deslocalización. La existencia  de diferencias en los salarios tiene un 
gran significado en las diferentes regiones del mundo. Propicia asimismo  el traslado de 
empresas de Norte a Sur. Afecta d manera especial a los sectores más intensivos  en 
fuerza de trabajo. Junto a la emergencia de los países emergentes. 
 
Hoy se produce valor en cualquier actividad humana. Esto quiere decir, que 
cualquier actividad puede ser explotada o aprovechada por una estructura empresarial. 
El lenguaje, los afectos, los cerebros, son parte de la maquina colectiva que genera y 
mantiene instrumentos de cooperación extremadamente sofisticados. Cada vez más los 
objetos no provienen de la naturaleza, sino que son productos  puramente simbólicos... 
 
Pero hoy nuestra sociedad, es una sociedad de consumidores. Usar las cosas, 
comerlas, vestirse con ellas, utilizarlas... consumir significa destruir,… todas las 
economías  se dirigen hacia la producción de lo efímero y volátil. Primero se vende, 
luego se produce. La estrecha relación productor consumidor –salud, educación, 
restaurantes, transporte, servicios bancarios…- Se consumen en el mismo momento de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Zygmunt Bauman. “Modernidad Liquida. Ed. Fondeo de Cultura Económica. México 2003 
10 Barómetro Social, 2013. Equipo de investigación social integrado por Carlos Pereda, Walter Actis y 
Miguel Ángel de Prada. Colectivo Ioé forma parte del grupo cooperativo Tangente (www.tangente.coop). 
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la producción. No son necesario grandes almacenes. La producción masiva no requiere 
ya la mano de obra masiva. 
 
En un escenario como el actual, de profunda crisis económica y de destrucción de 
empleo, de profundos cambios en el mundo del trabajo y de fuerte ofensiva de los 
sectores neoliberales contra el sindicalismo de clase y confederal. Escenario que ha 
de llevar al análisis  que el impacto de la crisis está teniendo  en las tasas de afiliación, 
en la relación que existe  entre dichas tasas afiliativas y los altos niveles de precariedad 
laboral existente en nuestro país o el creciente peso de  la microempresa en la economía 
española y su repercusión también en dichos niveles de afiliación. 
 
Los cambios operados  al interior de las organizaciones obreras. El debilitamiento  
sindical  en el ejercicio de la negociación. La presencia institucionalizada de 
organizaciones corporativas, encarnadas en los sindicatos  y organizaciones 
empresariales, que regulan  las variables básicas  en el mercado laboral (especialmente 
en las grandes empresas y en la administración pública. La estratificación social de los 
trabajadores y de los propios desempleados. 
 
6.- LAS ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS VECINALES  
(TERRITORIALES) 
 
Los planes de desarrollo del gobierno central empujaron a la población desde e las 
áreas rurales del sur y el centro de España hacia las ciudades de Madrid, Bilbao y 
Barcelona que reciben el impacto derivado del crecimiento industrial y demográfico. 
 
Entre 1955 y 1970 el número de viviendas de Madrid prácticamente se ve 
triplicado, pasándose de unas 350.000 a casi el 1.000.000 de casas. En ese mismo 
período, Vallecas pasa de tener 56.300 habitantes censados, a 222.602, convirtiéndose 
en la zona de mayor recepción de emigrantes (con el 25% del total de Madrid). Se inicia 
una ingente construcción de vivienda por parte del Estado a cuyo festín no podía faltar 
la especulación privada11. Durante el período "desarrollista" se va a producir un 
destacado fenómeno de especulación inmobiliaria en la corona metropolitana, 
acumulando con antelación gran cantidad de suelo a bajo precio para obtener grandes 
beneficios cuando se desencadenase el crecimiento de la zona. 
 
En los primeros años el movimiento vecinal,  se configura como una prolongación 
del movimiento obrero en el territorio, en la proximidad y en la nueva solidaridad que 
procura ese hábitat que llamamos barrio. En estos años  centra sus reivindicaciones  en 
la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.  Estas asociaciones fueron un 
refugio para la contestación social y política a la dictadura franquista. Es el primer 
movimiento que adopta una perspectiva integral y eco sistémica que concuerda, por otro 
lado, con los avances en ciencias sociales y naturales en relación al pensamiento 
complejo. (Aguacil, J. 2008) 
 

En la década de los sesenta la población de Getafe sufre un crecimiento  pasando 
de  21.895 habitantes en 1960 a 69.424 en 1970. Población proveniente de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 El comienzo de la masiva construcción de viviendas por el Estado -que ocurría por vez primera en la 
historia de la ciudad- fue seguida inmediatamente por el despertar de los intereses privados, que supieron 
aprovechar hasta el límite de lo imaginable la nueva figura de la "vivienda subvencionada" Juliá, S.; 
Ringrose, D. y Segura, C, Madrid capital de Estado 1833-1993, Madrid: Alianza Editorial, 1994. 
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regiones rurales… con un bajo nivel educativo, en búsqueda de trabajo y 
vivienda. Las reivindicaciones vecinales se van a centrar, por lo general, en la 
pavimentación de las calles, la recogida de basuras, la falta de plazas escolares, 
la ausencia de infraestructuras sanitarias y las malas condiciones del transporte 
colectivo… 

 
Su perspectiva territorial le lleva a desarrollar una mirada integral acogiendo las 
múltiples dimensiones que intervienen en la calidad de vida de los barrios, del espacio 
concreto, producido socialmente pero con sus proyecciones ambientales, físicas y 
culturales. Su integralidad  en el territorio le lleva a combinar políticas temáticas en el 
ámbito de lo más puramente físico (transportes, zonas verdes, vivienda, medio ambiente 
urbano, contaminación, residuos…), en el ámbito de lo social (educación, salud, 
exclusión social, empleo, cultura, equipamientos…),  y en el ámbito sectorial de los 
colectivos sociales (mujer, jóvenes, mayores, infancia, parados, discapacitados, 
inmigrantes, minorías…). 
 
La Ley de Asociaciones  de 24 de diciembre de 1964 abrió la puerta al asociacionismo 
no político. En el marco de esta Ley surgieron organizaciones vecinales  y las 
Asociaciones de Amas de Casa, que dieron la oportunidad a muchas mujeres  de 
desarrollar una labor pública. 
 

“La creación  de la Asociación de Amas de Casa de Getafe, una de sus primeras 
actuaciones públicas se produce en el verano del 1969 y esta relacionada con os 
cortes del suministro de agua que dejan zonas del pueblo sin este servicio por 
diez días. Algunas mujeres se dirigen al Ayuntamiento y además escriben una 
carta al Director  del Canal de Isabel II. El servicio se repone  inmediatamente, 
lo que sin duda popularizó  a  estas mujeres de la localidad”.12 

El Programa, de manera genérica que planteaban giraban ante problemas muy 
concretos en el área de la Promoción de la Mujer, Sanidad,  Enseñanza, Transporte, 
Zonas Verdes…y contra la carestía d la vida. Los Medios  para conseguir objetivos se 
estructuran en torno a: difusión de la asociación para elevar el numero  de asociados; 
charlas y cursillos; trabajo a escala personal y de barrio y; difusión de la hoja 
informativa. 

Las Asociaciones de Vecinos en España van a tener una serie de características que 
responden para responden a un triple proceso que se da en los municipios españoles13: 

a) Por un lado las condiciones del proceso urbanizador de los años del 
desarrollismo, mucho más caótico y rápido que en el resto de nuestros países 
vecinos;  

b) Por otro lado la inexistencia de un mínimo control democrático en las 
instituciones locales;  

c) Y por último, la existencia desde 1964 de la Ley de Asociaciones que permitirá 
ser un instrumento legal para las actividades sociales en los barrios y punto de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 “Getafe incomunicado con Madrid”. Cambio 16, 13/10/72. Citado por “Getafe de la dictadura a la 
democracia”. Servicio de comunicación del Ayuntamiento de Getafe. Diciembre 2010. 
13 Tomás R. Villasante, Movimiento ciudadano e iniciativas populares. Cuadernos Obreros, nº16, Madrid: 
Ediciones HOAC. 
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apoyo unitario para jóvenes, mujeres, sindicalistas, etc. sin otras posibilidades de 
legalizar sus actividades como movimientos propios".  

Así pues, a lo largo de los años setenta se fueron creando múltiples asociaciones 
vecinales, que incluían entre sus principales objetivos la mejora de las condiciones de 
habitabilidad de los barrios, siendo su principal instrumento la presión ante la 
Administración a través de movilizaciones y manifestaciones de gran repercusión 
pública. En general las Asociaciones de Vecinos van a desarrollar su actividad en un 
ámbito geográfico perfectamente delimitado, como podía ser el barrio o el pueblo, 
organizado por personas que pertenecían al mismo y que por lo tanto conocían 
perfectamente los problemas cotidianos que trataban de eliminar, aunque no por ello 
rehusaban solucionar cuestiones más amplias y complejas. 

De forma esquemática el modelo de actuación de las Asociaciones se puede resumir 
en cuatro pasos:  

a) Se detecta un problema en el barrio y se hace un pequeño análisis del mismo;  
b) Se informa al vecindario de dicho problema, buscando su participación; 
c) Se organiza alguna asamblea o reunión donde los vecinos expresen su opinión y 

se analizan los diferentes cauces reivindicativos y;  
d) Por último se actúa mediante negociaciones con las instituciones, 

manifestaciones, a través de los medios de comunicación, etc.	  	  
 
A finales de los años setenta, importa destacar la experiencia de la Asociación de 
Vecinos de Juan de la Cierva. El último ayuntamiento del régimen franquista decidió 
instalar en la amplia plaza central del barrio una comisaria de policía. 

 
 La lucha de los vecinos  contra esta iniciativa consistorial se prolongo  durante 
cinco años: cartas a los ministerios, recogida masiva de firmas, entrevistas con los 
responsables políticos, sentadas colectivas, fiestas populares, movilizaciones 
diversas, etc…, consiguieron que el acuerdo se revocara y que donde se iba hacer 
la comisaria  se levantara  el actual centro cívico. Fue la asociación de vecinos  la 
que llevó la parte más fuerte de esta lucha y el primer ayuntamiento democrático el 
que decidió la puesta en marcha del Centro14 
	  

El barrio se convirtió así en una base organizativa, y las asociaciones desempeñaron 
el papel de agente de cambio social. Bajo su impacto se transformaron las ciudades 
españolas, las instituciones políticas y se mejoraron las relaciones sociales dentro de los 
barrios. 
 
En estas acciones se forjaron y educaron miles y miles de militantes, hombres y 
mujeres de izquierda. El movimiento obrero y vecinal, una Iglesia comprometida con  
los gozos y  las esperanzas de los pobres... Fueron sujetos y  actores relevantes en la 
construcción social del país. Pero, todos ellos, han sufrido distintos avatares que han 
determinado su mayor o menor capacidad de influencia, pasando de un fuerte 
protagonismo inicial a una creciente institucionalización... con la contradicción y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	   Rafael	   Otano.	   Centros	   Cívicos,	   Presente	   y	   Futuro.	   Getafe	   y	   sus	   centros	   cívicos.	   Editorial	   Popular.	  
Madrid	  1989.	  
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complejidad que ello acarrea en la nueva situación de exclusión social a escala 
internacional. 
 
Una estructura organizativa de carácter asambleario que se convirtieron en una 
autentica escuela de democracia. Son asociaciones interclasistas y permeables a las 
diversas ideologías (con fuertes tensiones en su interior  para mantener la independencia 
de los partidos políticos). Las Asociaciones de Vecinos suministraron el terreno práctico 
para el aprendizaje político.  Ofrecieron a los residentes del barrio una de sus pocas 
oportunidades, a mediados de la década de los setenta, para organizarse alrededor de 
temas específicos y de interactuar con el gobierno municipal a fin de obtener soluciones 
para necesidades específicas del barrio. 
 
7.- EVALUACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS VECINALES 
 
Con las primeras elecciones municipales democráticas (en 1979) se comienza un 
proceso irreversible de cambio social. La asociación ha dejado de ser un todo «frente a» 
las instituciones.  Parte de los cuadros, los grupos formales ideologizados, se van de las 
asociaciones, para trabajar en la administración pública y en la «política» 
(representantes de las instituciones y en los partidos políticos).  
 
La década 1980-1990. Es el tiempo de las inversiones en los equipamientos 
colectivos y las implicaciones, colaboraciones y nuevas relaciones de las asociaciones  
con la administración local: 
 

En Getafe fue importante La creación y potenciación de infraestructuras 
comunitarias: Las  casas de  Juventud, centros de información juvenil y 
promoción de talleres de diseño gráfico, fotografía, excursionistas. El Centro de 
Salud, el Gabinete Psicopedagógico, el Centro Municipal de la Cultura, la 
incorporación de grupos formales e informales de mujeres motivadas por 
actividades concretas. Equipamientos deportivos, gestionados  por entidades y 
clubes deportivos adscritos  o no a otras entidades, como asociaciones de 
vecinos. Promoción de escuelas de adultos, los Talleres Escuela y la Educación 
Compensatoria.  

 
Crisis económica (1983-1987). Instaurada la democracia municipal, las asociaciones 
tardan en adaptarse  a la nueva situación política. El movimiento ciudadano pierde 
vinculación con la bases social, ello implica un cierto aislamiento tanto de los 
ciudadanos como de la Administración. Sólo se generan relaciones consultivas: faltan 
las que posibiliten la participación en la toma de decisiones 
 
Al mismo tiempo las administraciones crean nuevos servicios culturales y sociales. 
Para ello absorben a miembros de los sectores activos de las asociaciones que pasan a 
trabajar en ayuntamientos y comunidades autónomas (nuevos departamentos de cultura, 
juventud, mujer, deportes…). Determinadas reivindicaciones que realizaban las propias 
asociaciones de vecinos, ahora provienen de la iniciativa municipal con más medios. 
Las políticas municipales priman  cantidad sobre la calidad. Es el nacimiento de 
nuevos grupos profesionales (equipos técnicos)  que colaboraban con las asociaciones 
pasan a dedicarse a su labor profesional (arquitectos, abogados, sociólogos…) 
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En estos años fueron significativos, -en la mayor parte de la ciudades españolas-   
la Creación de Centros Cívicos (Getafe) y Universidades Populares (Leganés) 
como equipamientos culturales de proximidad. Los centros Cívicos  “se pueden 
definir como equipamientos de titularidad municipal destinados a impulsar e 
incrementar el tejido  de relaciones sociales de la comunidad, potenciando la 
vida asociativa en un marco físico”. Al estar enclavados en el territorio, se 
configuran  como centros de proximidad  y de fácil accesibilidad, principalmente 
las mujeres del barrio. En ellos se desarrollan multitud  de actividades de 
promoción social, cultural, comunitaria y solidaria. Es un modelo administrativo 
dirigido al consumo de actividades enclavadas en el Centro con una pérdida 
significativa de una visión integral y territorial.  
 
En el inicio de los 80  va a ser el nacimiento de las Casas Regionales  con la 
inquietud de dar a conocer las diferentes Regiones (Extremadura (1980), 
Andalucía (1985), Castilla y León (1997), Castilla La Mancha, Región de 
Murcia…)  través de su cultura, geografía, situación social y económica y 
emprender actividades a favor de su recuperación socio-cultural y económica. Se 
abandona una cierta práctica de participación directa por el dirigismo 
controlado e ideologizado.  

 
Crisis social y desencanto (1988-1995). Época caracterizada por el desencanto general 
y el denominado déficit democrático. Creencia en que la democracia lo resolvería todo. 
Se producen desencuentros  en los lenguajes y objetivos. En las relaciones domina  la 
perspectiva sectorial-funcional  sobre el territorio integral. 
 
Competencia. El no saber llegar a acuerdos para establecer un nuevo reparto de 
papeles, provoca una competencia entre las nuevas administraciones y las asociaciones 
que se salda, en la mayoría de los casos, con la lógica victoria del más fuerte: el nuevo 
poder político, legitimado por las urnas (que utiliza sus victorias electorales a modo de 
plebiscito, especialmente en la época de las mayorías absolutas). A veces a la  falta de 
equipamientos sociales  en los barrios periféricos entraban en contradicción con las 
operaciones urbanísticas y los procesos de especulación.  
 
Sectarismo político. Domina el sentido gerencial dirigido a usuarios –clientes-. 
Trabajar sólo por intereses políticos inmediatos. Politización que se convierte en 
partidización (priman los intereses de los partidos). Falta de reconocimiento público y 
de interés hacia el asociacionismo por parte de la administración pública que ven a los 
movimientos como competidores. Así como se cuestiona la falta de representatividad 
democrática de las asociaciones, con respecto a la población numérica. 
 
Los medios de comunicación se dedican principalmente al seguimiento político-
partidista a partir de las primeras elecciones de 1977 y especialmente desde las 
municipales de 1979, reduciendo la información sobre los movimientos sociales. 
 
Esta suma de factores deriva también en crisis internas en cada asociación de 
vecinos y en la escisión, separación en dos o más asociaciones formales nuevas a partir 
de cada asociación, y en el minifundismo asociativo  de los años ochenta, también 
favorecido por la política de subvenciones (sectorializada) y por el clientelismo político 
de muchas de las nuevas administraciones en sus relaciones con las asociaciones. 
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Fenómenos todos ellos que van a contribuir en el desinterés ciudadano en una baja 
participación, que deriva en buena medida, en la debilidad del tejido asociativo y en una 
gran desconfianza del poder político municipal.  El ciudadano  es considerado como 
“cliente consumidor” de servicios culturales y no como sujeto de derechos ciudadanos. 
 
Al mismo tiempo que las asociaciones encuentran serias dificultades para 
incorporar nuevos socios que pudieran contribuir al relevo generacional, y los que 
siguen manifiestan cansancio ante las nuevas situaciones del territorio. 
 
Después de varios años  de la emergencia del voluntariado se crea La Plataforma 
para la Promoción del Voluntariado en España, (PPVE) nace en 1986, respondiendo  
a la necesidad  de impulsar, promocionar y proponer el voluntariado organizado, con el 
objetivo de consolidarlo y representarlo  ante los demás agentes tanto públicos como 
privados,  enmarcándolo  en un modo concreto de ejercer  el derecho a la participación 
ciudadana”15. 
 
8.- LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES (80-2010) 
 
Paralelamente  van a ir naciendo  nuevos actores. A partir de la década de los 
sesenta, el universo de los movimientos sociales comenzó a cambiar con las luchas por 
los derechos civiles y los movimientos estudiantiles anti-guerra, contra la sociedad de 
consumo y la conciencia ecológica. La solidaridad implica contemplar la desigualdad 
desde varios puntos de vista: paralelo a la desigualdad económica, camina el dominio 
del hombre sobre la mujer; los países del Norte sobre los territorios del Sur; las leyes 
sobre las personas a las que se les niega la condición de ciudadanos por se  
inmigrantes… se va a ir consolidando una amplia red de movimientos, cada uno con su 
propia identidad y finalidad, pero con un objetivo de resistencia global contra un 
capitalismo despiadado. Se configura el “Movimiento de Movimientos”, el Arco Iris de 
las “Mareas Ciudadanas”. 
 
El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), oponiéndose a toda conscripción 
(civil y militar). La Objeción Fiscal “por la vida, la paz y el desarme: no pagues 
impuestos para la guerra (1982). El Eco-Pacifismo y el Anti-Militarismo. 
 
El Movimiento Ecológico  concebido como un movimiento social de nuevo cuño que 
ha tratado de poner en cuestión el industrialismo resultante de la modernidad. En el 
primer Informe del Club de Roma, aparecido en la primavera de 1972, bajo el 
titulo de  “Los limites del crecimiento” nos alertaron sobre la finitud de los recursos 
naturales. Y la necesaria “sustentabilidad”  palabra que debe ir acompañada de equidad.  
 
El Movimiento FEMINISTA ha sido, como movimiento social, una de las 
manifestaciones históricas más significativas de la lucha emprendida por las mujeres 
para conseguir sus derechos. La acción en la vida cotidiana contra los comportamientos 
patriarcales, 
 
Movimientos de DERECHOS HUMANOS. Los derechos de la humanidad solo se 
garantizan con una quinta generación de derechos que amplían y profundizan la 
democracia, haciéndola más participativa y reflexiva. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 www.plataforma del voluntariado (junio de 2010) 
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El Lanzamiento del Movimiento ATTAC16 (Asociación por una Tasación sobre las 
Transacciones Financieras Especulativas  para la Ayuda a los Ciudadanos). “Desarmar 
los mercados" fue el detonante que provocó el nacimiento de esta organización francesa, 
que ha dado lugar a un importante movimiento global. Sus objetivos son definir y 
construir un orden socioeconómico a escala mundial y recuperar y ampliar los espacios 
perdidos por las colectividades en beneficio del poder financiero.	  

La PLATAFORMA RURAL “Por un Mundo Rural Vivo” es una red de 
organizaciones ecologistas, consumidores, campesinos, ONGs, cristianos de base..., 
entre otras. Trabaja en España para promover los principios de la soberanía alimentaria. 
Está vinculada a nivel internacional con “VÍA CAMPESINA” por la defensa de la 
Soberanía Alimentaria como eje articulador de la acción para erradicar el hambre y la 
pobreza en cada “territorio”. Promueve una agricultura campesina y, la alimentación 
como un derecho humano. 

 El despliegue del denominado “TERCER SECTOR” que incluye multitud de 
asociaciones, cooperativas, organizaciones sin animo de lucro. Especialmente se han 
desarrollado una economía rostro humano a través del impulso y las iniciativas de 
REAS (Red de Economía Acción Solidaria). 
 
El nacimiento y consolidación de la BANCA ÉTICA: Tríodos Bank, Fundación 
Inversión y Ahorro Responsable (FIARE), COOP 57, experiencias de ahorro y 
crédito ético y solidario, también extendidas a lo largo y ancho del territorio español, 
que plantean un uso más responsable de nuestro dinero, a favor de toda la población. 
 
Estos “nuevos y viejos  movimientos” que cuentan con más de treinta años de 
existencia son ya clásicos en la actualidad, se ven como tradicionales, e incluso, con 
un marcado carácter institucional. Conviven con los más recientes: desde los años 
noventa los movimientos de solidaridad internacional y de voluntariado, movimientos 
en torno al 0,7% y las llamadas ONGD (organizaciones no gubernamentales de 
cooperación al desarrollo), las nuevas asociaciones que trabajan con población 
inmigrante y para sectores sociales excluidos y, en los últimos años, las redes que 
conforman los movimientos altermundistas, los foros sociales y los movimientos contra 
la globalización capitalista y las guerras.  
 
Los nuevos movimientos sociales, tienen conciencia de la estrecha relación y la 
necesaria visión conjunta con las diferentes esferas. Y desde las acciones comunes 
tratan de superar el ámbito específico, dando mayor dimensión e importancia a la 
estructura  de solidaridad a escala internacional. 
 
LAS ACCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS 

Referéndum sobre la OTAN (1986), Los movimientos españoles pacifistas 
promovieron  actos  multitudinarios  registrados en casi todas las ciudades  -con el lema 
más repetido de OTAN no, bases fuera- en algunas ciudades como Barcelona y Madrid 
fueron seguidas por más de 100.000 personas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	   Un editorial de "Le Monde Diplomatique", de diciembre de 1997, escrito por Ignacio Ramonet y 
titulado "Desarmar los mercados" 
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Fue expresivo en la década de los 80, la lucha contra la droga y la creación y 
actuación del colectivo ”Madres contra la Droga”17 La droga y la ausencia de proyectos 
políticos y sociales, el abandono de los barrios... llevó a la marginación, las cárceles, la 
enfermedad… 
 
La Cumbre de la Tierra auspiciada por la NN.UU. en Rio de Janeiro. Ecología 
Política. Critica al desarrollismo, el transporte  y la mundialización por sus efectos en el 
medio ambiente y el territorio. Del legado de Rio de Janeiro en lo positivo, se puede 
resaltar las Agendas 21 Locales, 6.416 iniciativas locales en 113 países que han 
aceptado el reto 
 
La gran movilización del 0,7%, del PNB  (noviembre de 1993), para el denominado 
Tercer Mundo dinamizada por redes cristianas, consistente  en una acampada en el 
Paseo de la Castellana, que llegó a tener  1.000 tiendas de campaña permanente. Acción 
que  posteriormente tuvieron lugar en toda España 
 
La campaña de “50 años bastan” en referencia  a los 50 años de existencia  de los 
organismos creados en Bretton Woods. El Movimiento de Resistencia Global). 
Campañas de denuncia o de boicot contra multinacionales  com Nestlé, Nike, 
McDonalds, Monsanto... "El mundo no es una mercancía".  
 
Las “Euromarchas” contra el paro y la creciente precariedad laboral, a partir de 
mediados de los 90, el Movimiento Anti-Maastricht. Lucha contra el paro y la 
precariedad laboral, los accidentes de trabajo, la flexibilidad  y las reformas laborales. 
El impulso por echar los conflictos a la calle, promovido por la Plataforma Rompamos 
el Silencio. 
 
La Coalición de Jubileo 2000, para exigir la condonación de la deuda externa, 
especialmente de los Países Muy Empobrecidos  (PME) coordinación de varias 
organizaciones a escala nacional e internacional. La consulta de la  RECADE por la 
abolición de la deuda.	  Esta movilización permitió que se democratizara un debate social 
en torno a los problemas del hambre y el subdesarrollo y las políticas de solidaridad 
internacional.  
 
El MOC y las campaña de objeción fiscal a los gastos militares 
(2000) “gastos militares para escuelas y hospitales” Son campañas 
activas  de compromiso personal en momentos específicos de la 
Declaración de la Renta. 
 
La Marcha Mundial de Mujeres contra la Pobreza y la Violencia Contra las Mujeres 
(2000).  Iniciativa que tiene su impacto en una serie de regiones  del Norte y del Sur, 
llegando a coordinar miles de grupos, con acciones significativas  en cada país. 
 
El nacimiento del I Foro Social Mundial (FSM) (Porto Alegre Brasil 2001). Bajo 
estas redes tienden a agruparse  una demanda de justicia global. Se enfrenta ante los 
efectos negativos de la Mundialización, pero también se trata de Proponer 
“Globalización de la Solidaridad”. Se ha configurado como un autentico movimiento a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 El libro “Para que no me olvides”, de “Madres Unidas contra la Droga”, Editorial Popular 2012: 
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escala internacional. Donde concurren las diferentes sensibilidades y propuestas de los 
Movimientos Sociales. Bajo el eslogan de “Otro Mundo es Posible”. 
La Movilización Nacional ante el desastre del PRESTIGE 2003. España Miles de 
voluntarios, y decenas de asociaciones  se desplazaron a la zona para recoger fuel, junto 
a los pescadores, con sus propios medios para luchar contra la marea negra bajo la 
Plataforma de “Nunca Mais”  
 
La creación de multitud de experiencias locales de grupos de CONSUMO 
Responsable, creación de huertos urbanos  en la mayoría de las provincias 
españolas funciona coordinada en redes. S están desarrollando “mercados sociales” 
donde confluyen las redes de consumo y las redes de productores de bienes y servicios 
organizados. 
 
EL ARCO IRIS DE LAS MAREAS” Bajo el lema, “contra los recortes y por una 
verdadera democracia”. Un movimiento  ciudadano recorre las principales calles y 
plazas emblemáticas de las ciudades españolas. Hay  un estado de ánimo e indignación 
creciente en el país, que  cada día amanece con nuevas noticias de  políticas de 
austeridad, en medio de “sobrecogedores”  casos de corrupción.  
 
Esta unión de las distintas “corrientes y/o mareas” significa que el país está 
cambiando, y lo demuestra el hecho de que “gente tan distinta” despolitizada durante 
tiempo “despierte” del largo letargo consumista  y se acerque a este tipo de acciones sin 
el miedo paralizador que intenta introyectar el sistema.  
 
LA LUCHA CONTRA LOS DESAHUCIOS se ha convertido  en un símbolo de 
resistencia ciudadana, pacifica y, por tanto con buena imagen  entre la ciudadanía. Una 
movilización social de casi un millón y medio de personas avalaron con su firma la Ini-
ciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía una modificación de la ley hipotecaria, y 
que fue aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados.	   La admisión a 
trámite ya supuso un respaldo a su actuación, porque el episodio  fue percibido  como 
un éxito de sus movilizaciones. 
 
Paralelamente se desarrolla una conciencia, en todos los niveles, sobre la 
importancia de la participación ciudadana: disposición favorable a la búsqueda  del 
entendimiento  o del consenso institucional por parte de las asociaciones  y de la 
Administración local. El Tejido asociativo  le da mayor importancia  y pone en práctica 
con mayor frecuencia  el “trabajo en red”.  
 
Son años donde se aceleran las privatizaciones  de los bienes comunes (agua, 
educación, empresas nacionales, servicios sociales,…) y se desarrolla un mercado 
financiero que se ve acompañada  de guerra permanente justificada en intereses 
estratégicos. La ciudadanía muestra su descontento con las representaciones políticas. 
Donde unos pocos   técnicos y políticos  nombrados  “a dedo”, y no de una asamblea 
constituyente o de un refrendo político de la ciudadanía. 
 
Un mundo despiadado  que crea desiertos humanos allí donde se implanta. Las 
instituciones internacionales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial (FMI. BM. OMC. 
OCDE…) se refundan para hacer inviables los derechos de los pueblos. Un capitalismo 
depredador, un modelo de desarrollo agotado, un sistema que no funciona. Así lo 
muestran sectores enteros  de la sociedad que quedan subordinados  a puntos de vista de 
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la rentabilidad monetaria estricta, cuando sería más lógico buscar rentabilidades 
humano sociales. Es precisamente en tiempos de crisis cuando los esfuerzos deben ser 
redoblados, y  aunar voluntades democráticas para garantizar los Derechos Humanos de 
todas las personas, sin discriminación, y en especial de las personas en mayor situación 
de vulnerabilidad.	  
 
Emerge así  una cuarta generación de derechos, lo que algunos han denominado 
como bienes públicos y otros como derechos republicanos, que han emergido durante 
el último cuarto del siglo XX y que han motivado el refuerzo de una creciente 
conciencia mundialista sobre la sostenibilidad ambiental y la solidaridad como 
estrategias irrenunciables para corregir la sociedad del riesgo que afecta a cada uno de 
nosotros independientemente de nuestro origen nacional o cultural. (Aguacil. J. 2008) 
 
9.- EVALUACIÓN  DE LOS MOVIMIENTOS Y ENTIDADES SOCIALES  
EN LOS AÑOS  90-2010 

“Empecemos a vivir  lo del mañana 
 mientras nos vamos cargando lo de hoy” 

José Luis Sampedro 
 
El proceso de desmantelamiento del Estado de Bienestar, iniciado por el capitalismo 
neoliberal desde los años ochenta, ha encontrado en las fórmulas de voluntariado y de 
gestión social con ONL, y en la creación de la «Sociedad de Bienestar», una válvula de 
escape y justificación ideológica a ese desmantelamiento de servicios básicos. En 
algunos casos se introducen métodos más participativos de «gestión social» pero en 
muchos otros es mera disculpa para los procesos de privatización.  
 
El VI informe FOESSA (2008)18, indica que lo que se ha producido en los últimos 
25 años es un largo y progresivo proceso de desmovilización asociativa. Un proceso 
de desmovilización  que ha afectado fundamentalmente  a las asociaciones-
movimientos, y que ha quedado oculto y difuminado  tras el surgimiento y difusión 
social del voluntariado y, sobre todo, tras la enorme  proliferación de asociaciones de 
gestión (caracterizadas por su profesionalización, orientadas fundamentalmente hacia la 
prestación de servicios  y muy dependientes de la Administración); el tipo de 
asociaciones en las que se incardina preferentemente el voluntariado. Tampoco se debe 
olvidar el reforzamiento del asociacionismo de  corte expresivo (vinculado al ocio, los  
deportes, etc.) 
 
El proceso de institucionalización del voluntariado  está profundamente ligado al 
declive del modelo asociativo como “modelo general” de la participación social. El 
voluntario, es aquella que, sensibilizada  por las causas de la exclusión social o por la 
situación  de grupos  de personas vulnerables, marginadas y/o excluidas en su 
comunidad, decide de manera altruista  y solidaria, participar junto con otras en 
diferentes proyectos. La pregunta clave es si los actuales procesos de fragmentación 
social e individualización participativa funcional favorecen un desarrollo de los actores 
sociales con capacidad  para orientar la reforma social en dirección del desarrollo de los 
derechos sociales. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Rodríguez Cabrero, G. Actores institucionales y sociales en la política social. FOESSA, 2008 
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Asociacionismo subvencionado. Creación de nuevos servicios desde las asociaciones, 
junto con nuevas «asociaciones de servicios» minoritarias y muy gestionistas, que lleva 
a la aparición de la «asociación-empresa» (que se registra como asociación cuando 
debería hacerlo como una cooperativa o comunidad de bienes).  
 
Transferir la gestión de parte de los servicios públicos básicos que el Estado debe 
garantizar a toda la población (sanidad, educación, vivienda, empleo, seguridad 
social, pensiones...) justificándolo en los altos costes, falta de eficacia y en la 
competitividad internacional, sin iniciar procesos de modernización de las 
administraciones públicas, buscando fórmulas más participativas y democráticas de 
gestión. 
 
El Estado y los partidos  políticos han acaparado la gestión de lo político, dado 
lugar a formas de ciudadanía de baja intensidad. Se pone el énfasis  en la delegación  
(mecanismos de representación a través de partidos políticos, fuertemente centralizados 
y profesionalizados) y en las formas corporativas (estructuración de grandes 
organizaciones sectoriales, ligadas casi siempre a poderes económicos), en desmedro de 
la autoorganización de los ciudadanos, la  expresión espontánea, la defensa directa de 
intereses o los procesos colectivos de debate, gestión y toma de decisiones que, no 
obstante, también pueden articularse en nuestra sociedad. 
	  
Al mismo tiempo que se ha configurado una nueva realidad de los movimientos 
sociales. Vivimos una época de desprestigio de la política y de desencanto respecto a la 
participación política. La crisis de los partidos como instrumentos de la democracia se 
ha añadido  la crisis de la democracia de baja intensidad. Han caído los grandes modelos 
de sentido, las grandes teorías ideológicas, y nos hemos quedado  solos ante el 
pragmatismo y la eficacia electoral. 
 
Desconfianza radical hacia todo poder público. Imagen simplista de la 
administración pública, que bascula entre el relacionarse con ella para conseguir 
subvenciones económicas y/o el considerar negativo todo lo que venga del «poder». No 
se desarrollar un aprendizaje del consenso, la concertación social y la negociación sin 
pérdida de independencia. Pero también nuestra complicidad con un modelo 
desbordado por lo económico y por lo financiero. Nuestro dinero financia a los ricos, 
y hace posible que el sistema se soporte con valores individualistas.  
 
Falta de nuevos horizontes globales, de nuevos horizontes sociopolíticos. No se sabe 
trabajar para situarse como dualidad de poder en lo concreto.  Era necesario pasar, nada 
menos, que de «querer tomar el poder» para cambiar el sistema, a cumplir una función 
de sólo querer «controlar» el poder, para llenar la nueva democracia de contenido, 
transformándola en una democracia participativa, día a día, independientemente de las 
personas y del signo político de los que estuvieran en cada instancia del poder político. 
 
Las demostró la complejidad de los movimientos sociales en las sociedades 
contemporáneas, la facilidad con que pueden ser fagocitados por los poderes 
políticos y económicos, así como la ausencia de escrúpulos sobre la que algunos 
responsables políticos edifican su futuro.	   
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10.- EL MOVIMIENTO DEL 15-M 

 
“Los jóvenes salieron a la calle, y súbitamente todos los partidos envejecieron” 

El Roto 
 
A comienzos del siglo XXI, nos encontramos de nuevo con una crisis de carácter 
sistémica que apunta a reconsiderar el conjunto de nuestras conquistas sociales. 
Hoy, basta mirar la diversidad  de movilizaciones para evidenciar que estamos en otra 
etapa, en la emergencia de nuevas organizaciones y movimientos sociales… 
Plataformas en defensa de los servicios y bienes públicos: la escuela, el agua,  la salud, 
la ruralización;  el fluir  de las “Mareas” de distintos colores;  Semanas de lucha de los 
estudiantes y desempleados contra los recortes y la represión policial, contra los golpes 
de estado financiero… Acciones todas ellas que surgen de la indignación y vienen a 
sumarse a los movimientos llamados tradicionales. 
 
El ciclo de protesta que comenzó en España en la primavera de 2011 ha pasado la 
prueba del verano irrumpiendo con fuerza en las manifestaciones de otoño. Las crisis de 
los años 1980, 1990 y 2007, en las que el desempleo subió por encima del 20%, han 
demostrado su incapacidad de crear trabajo suficiente para la población. La 
consolidación de precariado  llamado “mileuristas”: una  población activa muy 
cualificada -y cada vez más feminizada- que, o bien no puede aplicar sus cualificaciones 
en el trabajo, o bien, aplicándolas, gana un sueldo que está muy por debajo de su 
competencia y de su productividad.  
 
La composición social de sus actores es compleja y depende de la zona del país, 
pero en general dominan los jóvenes entre 19 y 30 años con formación universitaria o 
en vías de adquirirla, domina la distribución paritaria entre hombres y mujeres con  una 
conciencia política bien definida que, sin embargo, no les lleva a votar19. Una de las 
cosas más llamativas  de todo lo que ha sucedido en las plazas españolas es la presencia 
de personas altamente cualificadas: abogados, médicos, economistas, licenciados -o en 
vías de serlo-. Destaca como novedad el protagonismo de las mujeres que han adoptado 
un papel de catalizador organizativo y de mediadoras entre opiniones discordantes.20 
 

“El 15-M es en primer lugar un espacio en el que una masa ingente de 
cualificaciones acumuladas tras los pactos políticos de la transición pero 
despreciadas por los mercados de trabajo encuentran una forma de hacerse  
socialmente útiles. Su elevada capacidad de solucionar en poco tiempo problemas 
técnicos, organizativos, de poner en marcha comisiones y foros de discusión sería 
impensable sin esa masa de capacidades puestas a disposición del movimiento”.  

 
También es necesario destacar que algunos de los grupos que impulsaron el movimiento 
desde el principio son creaciones de la izquierda tradicional: Juventud sin Futuro, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Calvo (2011, p. 4). Los datos numéricos se refieren a una encuesta realizada en la asamblea de una 
ciudad universitaria como la de  Salamanca en la que el 70% de los encuestados tenía estudios 
universitarios o estaba en vías de tenerlos. Este porcentaje no es exactamente representativo del total del 
Estado pero probablemente no se encuentre excesivamente alejado  de la media de todos los participantes 
a nivel estatal.  	  
20	  Fernández Steinko (2010).	  
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Democracia Real Ya, grupos ecologistas, de defensa de bienes públicos… que 
contribuyen a estabilizarlo. 
Muchas de las propuestas planteadas por el 15-M de hecho ya existían, pero tienen el 
valor de haberse llevado a las calles y plazas por la propia ciudadanía. El grado de 
consenso social alcanzado en torno a unas propuestas de “consensos de mínimos”. De 
manera apretada se apuntan:  
 

A la vista de lo ocurrido  en las calles y plazas de las ciudades, las movilizaciones 
de la ciudadanía  invitan a construir redes sociales desde abajo,  proponer  y 
promover acciones descentralizadas y combinar las propuestas territoriales 
(locales) con las propuestas de carácter general que identifican el 15-M. 

 
Ello no supone empezar desde cero. Y aquí viene  una contradicción considerable: 
como respetar la autonomía del movimiento 15-M, sin que los partidos de izquierda 
clásica quieran capitalizar el proceso social. Y al mismo tiempo no despreciar el 
patrimonio histórico de mujeres y hombres que durante décadas vienen trabajando a 
favor de la democracia y los derechos sociales. Los partidos de izquierda, los sindicatos, 
los movimientos feministas, ecologistas o las propias asociaciones vecinales...Porque 
como han señalado José Manuel Naredo  y Tomás R. Villasante, “Todos hemos sido 
desbordados”, por esta explosión de la protesta21.  
 

Un movimiento de estas características es necesariamente intermitente. Al 
depender de la iniciativa espontánea y no disponer de una cáscara formal que le 
de continuidad en momentos bajos, se apaga y reaparece en función de objetivos 
concretos (una manifestación, una iniciativa concreta). Al final sólo queda la 
estabilidad de los espacios de la web que, en este caso, son decisivos como hemos 
visto. 

 
El 15-M como el gran mural de plazas y calles emblemáticas donde se dan cita todas 
las demandas y propuestas de la inmensa mayoría contra la casta de depredadores de lo 
público. Como decía el Jefe Siux “Todas las cosas están conectadas. Lo que ocurre  a 
la tierra, les ocurre a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la tela de araña de la 
vida, es solo un hilo (Seattle.1854). Todo está conectado…  
 
A modo de valoración podríamos decir que el 15-M ha cumplido determinados 
objetivos iníciales22:  
 

a) La movilización y el despertar político de una sociedad adormecida; 
b) La instauración de un nuevo paradigma. Superar la cultura de la transición; 
c) Crear unas nuevas formas de hacer, en lo colectivo y en lo personal. 
d) Se abrió una brecha para volver hablar de democracia, cuestionando la función 

del Gobierno y del Parlamento. 
e) El cambio de verdad se genera en los márgenes y en las grietas de la estructura 

del Estado. 
f) La dispersión como estructura es mucho más efectiva y genera más cambio que 

la coordinación  centralizada. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Democracia real, desde abajo, sin siglas y sin jefes, Rebelión.org, 10 de junio de 2011. 
22 Ver Viejo Topo. Julio –Agosto 2013. Números 306-307 
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PERFIL DE LAS PERSONAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
11.- UNA NUEVA CIUDADANÍA PLANETARIA 

 
“Cuando los caminos se terminan comienza el viaje” 

Cyörgy Lukacs 
 

La Carta de la Tierra23 refleja un cambio de sensibilidad que parece estar 
amaneciendo sigilosamente. Apunta a la necesidad  de transformar profundamente 
nuestros valores, instituciones y formas de vida... y nos toca aprender a vivir con 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 La Carta de la Tierra. Promovida en el entorno de las Naciones Unidas y de sus organizaciones, ha sido 
traducida a más de 30 lenguas su lanzamiento en el año 2000.  
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reverencia al misterio del ser, con gratuidad por el regalo de la vida y con humildad con 
respecto  al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza. Se trata de “aprender a 
producir valor y felicidad, pero reduciendo la utilización de materia y energía”. 
Redefinir  la idea de riqueza, entendiéndola como satisfacción moral, intelectual, 
estética... 
 
Reconocemos que cada uno de nosotros es parte de los problemas del mundo y 
también somos parte de la solución. Los peligros y las posibilidades de curación no 
están fuera de nosotros. Comenzamos a trabajar allí donde estamos. No hay necesidad 
de esperar hasta que las condiciones sean ideales. Podemos simplificar nuestras vidas y 
vivir de un modo que afirme los valores ecológicos y humanos. Llegarán condiciones 
mejores porque hemos empezado [...] Por lo tanto, puede decirse que la meta 
fundamental de la política verde es lograr una revolución interior, el reverdecimiento 
del yo". Petra Kelly, Thinking Green. 
	  
Los nuevos Referentes sociales, no pueden surgir sino se dan algunas cuestiones 
básicas en el camino a seguir: a) que sean pensables y sentidas  hacia metas de 
convivencia entre los seres humanos y estos con la naturaleza; b) que su diseño sea 
posible “inédito viable”, no son aún, pero pueden ser, están siendo ; c) que sea una 
respuesta positiva a las necesidades humanas, universales y; d) que haya un conjunto de 
mujeres y hombres que comparten la propuesta –la hacen vida- y se pongan en marcha 
hacia su construcción social. 
 
Parafraseando a Maurice Godelier, (lo ideal y lo material. 1984) “los seres humanos 
constituimos  la única especie que somos capaces  de actuar sobre nuestras  propias 
condiciones originarias, punto de partida de existencia, convirtiéndose así de alguna 
manera en coautores, junto con la naturaleza, de nuestra evolución posterior. Pero en 
esta caminata es necesario  recordar que nosotros mismos formamos parte del sistema 
que deseamos cambiar. “el problema del socialismo, es que debe aprender a caminar 
con las piernas del capitalismo.  
 
Necesitamos una gran coalición de grupos  y movimientos sociales en torno  a 
valores de cooperación y dialogo, de autogestión y participación directa en todos los 
asuntos que nos conciernen, la democracia  directa. Hombres y mujeres, jóvenes,  
ancianas y niños… habituados  a contemplar la naturaleza y emocionarnos porque 
somos parte de ella; del aire, del agua, de la tierra, del paisaje. Hombres y mujeres que 
caminen por el territorio de lo desconocido, en medio de la incertidumbre. 
 
Hoy, de nuevo, treinta años después de que se publicara el primer Informe del 
Club de Roma, la humanidad puede y debe responder a las señales que indican que el 
crecimiento mundial alcanza ya unos niveles insostenibles. Ha llegado el momento de 
buscar soluciones  políticas, económicas y sociales  para alejar el mundo del borde del 
abismo al que se asoma. Inspirar a los ciudadanos del mundo a que reflexionen sobre las 
consecuencias a largo plazo de sus acciones y decisiones y concitar su apoyo político a 
favor de medidas susceptibles de reducir los perjuicios  de la extralimitación. 
	  

“Necesitamos  vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir” 
M. Gandhi 
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"La tierra puede proporcionar lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada 
persona, pero no la codicia de unos cuantos. “  El interés por articular lo individual y 
lo colectivo se hace eco de los escritos de Gandhi su reflexión del lugar de cada persona 
en la sociedad. Su interpretación se acerca a la práctica de la vida sencilla. En su libro 
Hind Swaraj or Indian home rule realiza una crítica al desarrollo y de la noción misma 
de civilización, representada por Gran Bretaña y los occidentales. Gandhi muestra que 
cada progreso alcanzado implica una agravación de las condiciones de vida, y que la 
civilización occidental deja de lado la moralidad y la religión, y que crea nuevas 
necesidades relacionadas con el dinero imposibles de satisfacer y que aumenta por lo 
tanto las desigualdades. 

 “Lo pequeño es hermoso” 
"Fritz" Schumacher. 

 
Es anterior al movimiento decrecentista. Crítica el modelo  neoliberal de desarrollo 
económico. Lo absurdo  del cada vez mayor “nivel de vida” basado en el consumo. 
Plantea el retorno a  la economía budista (...) es necesario liberarse del apego de las 
cosas, contra esa obsesión, ahora ya socialmente inculcada hasta en los niños, de más y 
más, él fomenta “la convivencia, lo humano, lo manejable de lo pequeño”. Una 
economía como si la gente tuviera importancia 
	  
Ante la constatación de que el crecimiento económico  ilimitado  es una fantasía 
imposible y además perniciosa, en esta línea ha tomado fuerza en los últimos años la 
invitación al decrecimiento. Pensadores como Ivan Illich, André Gorz, Cornelio 
Castoriadis... ampliado por economistas como Serge Latouche y Manfred Max-Neef, 
sociólogos  como Arturo Escobar y Gustavo Esteva y Filósofos como Jean Baudrillard y 
Raimon Panikkar. En un simposio internacional auspiciado por la UNESCO, bajo el 
lema “Deshacer el desarrollo, rehacer el mundo”. 
 
Estilos de vida sencillos y coherentes: la calidad por encima de la cantidad. Tomar 
conciencia de la fuerza que podemos ejercer como ciudadanos. La lucha contra la 
sociedad de consumo, la sociedad adquisitiva (Tawney, 1921) o del individualismo 
posesivo (Macpherson, 1962). El ejercicio de nuestra libertad tiene potencialidades para 
orientar las economías.  El propio Erich Fromm en  la búsqueda de la libertad, nos  
indica el camino del ser orientado a la sencillez, a la alegría vital y al desarrollo 
psicológico. Su humanismo plantea: ser plenamente, sentir seguridad, tener sentimiento 
de identidad, relacionarse, amar con el mundo que nos rodea,  sentir la alegría que 
causa dar y compartir,  amar y respetar la vida en todas sus manifestaciones,  hacer del 
pleno desarrollo de uno mismo y del prójimo la meta suprema del vivir, ser feliz en el 
proceso de vivir cada día. 

	  
12.- UNA CORRIENTE QUE  RECOJE LO MEJOR DE LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES	  	  

 
“Si no podemos adivinar como será el futuro,  

tenemos al menos el derecho de imaginar  lo que queremos que sea” 
Eduardo Galeano 

 
La utopía, tan inaccesible como  la felicidad, pero tan imprescindible como el aire, 
como el agua, como las caricias para el ser humano, como los besos... siempre nos 
empuja a la frontera del “más allá”. Cuando creemos que nos estamos acercando a su 
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entorno, a su territorio del ser en  plenitud... se nos abren nuevos paisajes, nuevas 
probabilidades de una vida más intensa, más vital, más apasionante... pero siempre 
inaccesible en su totalidad, siempre es un acontecer inacabado, siempre es una tierra 
nueva que florece, una nueva luz que nos atrae más allá de la lógica y nos empuja a la 
búsqueda de lo “aún no acontecido”. O como afirma Nicholas Humphrey “el papel de 
los sueños es lanzarnos a situaciones sociales extraordinarias” 
 
Estas son las señas irrenunciables de la condición humana, aprender del pasado, la 
historia, vivir con intensidad el presente y trazar el sueño, de lo que aún no acontecido, 
pero que puede ser: 
 

a) Critica al modo de producción y consumo. Alienación de la condición 
humana. La esencia humana no es algo abstracto, sino el conjunto de relaciones 
sociales. El hombre no es, por tanto, algo estático  y terminado, sino algo que va 
haciéndose, aún inacabado, puro dinamismo.(Corriente Marxista) 

 
b) Defensa de los ecosistemas “el capital natural”. El transito del consumo y 

despilfarro  a cuidadores de recursos naturales. Disfrutar de la vida sin cargarnos 
el Planeta que hace posible la supervivencia. (Corriente Ecológica) 

 
c) Da primacía a lo local, la autogestión, la horizontalidad... se estructuran las 

comunidades: sindicatos, talleres, cooperativas. La pedagogía libertaria  ofrece 
una metodología y una escala de valores no basadas en la competitividad o la 
desigualdad, sino en la cooperación y el trabajo compartido. (Corriente 
Libertaria). 

 
d) La economía de los cuidados, la defensa de la trama relacional. (corriente 

feminista). Como referente irrenunciable en la construcción de una sociedad sin 
violencia, sin discriminación y sin desigualdad por razones de género. 

 
e) Un proceso educativo desde el propio sujeto. Coherencia de vida.   Choca con 

las vanguardias y la toma del poder “desde arriba”. Se trata de repensar la 
práctica para transformarla desde abajo. Imaginando lo que somos y, lo que 
podríamos ser. “Escuela Abierta”. (Corriente Educativa- Paolo Freire). Lo 
“inédito viable”. 

 
f) La comunidad de bienes de la familia humana. El amor  como sentido de la 

existencia. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y 
caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, 
ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y 
culturalmente la vida social, que se configura así como pólis, como ciudad. 
(Corriente Cristiana) 

 
Se preconiza el acceso equitativo a los recursos del planeta como ampliación de 
los derechos humanos y se pone en cuestión la propiedad particular, al 
considerarse que ésta no debe excederse hasta el punto de comprometer el uso 
democrático de los bienes comunes. 

 
 
 



29	  
	  

 
 
 
 
13.- TODOS JUNTOS, CADA UNO CON SU PALABRA Y SU IDENTIDAD.  
 

El Movimiento de Movimientos 
el transito de la Protesta a la Propuesta 

 
Alzar lo que nos une, buscar el ADN colectivo, comunitario, cooperador de causas que 
ennoblecen a la humanidad. Como indica Fernández Buey (2007) “pasar de la ética de 
la resistencia  a las propuestas programáticas alternativas”.  Rescatar nuestra 
capacidad organizativa para crear una sociedad diferente articulada bajo principios  
como los que nos hablan de:  
 

1) La persona como centro. La dignidad humana y sus necesidades concebidas 
desde una dimensión universal. El despliegue del Ser en todo su esplendor en el 
espacio de la convivencia.  

 
2) El camino hacia la Renta Básica, como un derecho subjetivo y universal para 

ejercer el derecho ciudadano a una vida digna.  
 

3) Reducir la huella ecológica y conservar el patrimonio natural. Los bienes 
comunes de la Tierra: el agua, los bosques, el aire, las especies, la 
biodiversidad… son patrimonio de la humanidad. 

 
4) El decrecimiento. Lo que se ha dado en llamar hacia una sociedad “sobria”  

“calidad frente a cantidad”. Todo aquello que apunta a la producción y 
reproducción de la felicidad más allá del consumismo. 
 

5) Redistribuir el tiempo de trabajo y la riqueza. El transito del pleno empleo a la 
plena actividad, con la reducción del tiempo de trabajo. Ello debe ir muy unido a 
la creación de un “nuevo contrato fiscal” que redistribuya los bienes y servicios 
generados.  
 

6) Recuperar la vida local y la trama relacional. Construir vínculos sociales, 
cooperar, desplegar la democracia participativa. La “construcción del  ”nosotros 
universal”. 
 

7) Fortalecer la red de cuidados: la acogida, la hospitalidad,  “lo que se dio en 
llamar hace siglos “la ética de la compasión” para con los seres humanos y estos 
con la naturaleza.   
 

8) Aprender a levantar la mirada y mirarnos iguales y diferente hombres  y mujeres 
de todas las geografías. 
 

9) Desplegar todos los sentidos y potencialidades del Ser. Mirar el mundo con ojos 
de mujer, la mano como dimensión de la caricia, escuchar el latido de la 
“otredad”, saborear “la fraternidad” confinada. 
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10) Hacia una nueva aventura humana “más tierna” menos poder, más magia 
cotidiana y más ternura.     
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