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Los propios activistas, pero también los poderosos. 

Historiadores, politólogos, filósofos, pedagogos, científicos 
sociales, psicólogos… 

 



HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Estado y movimientos sociales. Orden social, reformas, Estado 
social. Revoluciones. Pensamientos sociales. Instituciones. 
Nacionalismos. 

La protesta social ante el Estado y los poderes establecidos. 
Formas de protesta: huelgas, motines… Golpes de Estado y 
contrarrevoluciones. 

Asociacionismo. Economía social. Socorro mutuo. 
Movimientos urbanos. Acción colectiva. 

Relaciones económicas y conflicto social. 

 Conflictividad laboral. Movimiento obrero. 

 Movimiento campesino. 

Nuevos movimientos sociales. Feminismo. 

 Pacifismo. Ecologismo. 



HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Bandas, revueltas de esclavos, campesinado… 

Revoluciones burguesas, reformas religiosas, comunas… 
Movimientos milenaristas. 

Movimiento obrero.  

Movimientos nacionalistas. Movimientos populares.  

Nuevos movimientos sociales de los años setenta.  

Movimientos ecologistas, pacifistas, feministas…  

Movimientos antiglobalización… 



CIENCIA POLÍTICA 

 Poder, Estado y sociedad civil organizada.  

 Asociacionismo y grupos de interés.  

 Democracia.  

 Estructura de oportunidades políticas.  

 



SOCIOLOGÍA 

 Cambio social. 

 Identidades colectivas. 

 Sociología Política. 

 Teorías tradicionales. 

 Movilización de recursos. 

 Nuevos Movimientos Sociales. 

 Perspectiva crítica. 

  

 

  





1) Teoría de la privación relativa. Los movimientos sociales 
surgen de una privación económica y social. Cuando el 
descontento con la situación social existente se profundiza 
y amplía, la gente se reúne y lucha para defenderse. La 
forma más fundamental de privación es la falta de 
satisfacción de las necesidades vitales, como el alimento, la 
vivienda o el vestido. La falta de estos recursos puede dar 
lugar a sucesos radicales como la Revolución Francesa.  



Esta teoría se refiere no a la privación absoluta de bienes y 
necesidades, sino a la brecha entre las expectativas de la gente y 
sus condiciones actuales. En 1962, James Davies presentó su 
teoría de la curva diferencial J. Las revoluciones son más 
propensas a producirse en periodos de prolongada mejora en el 
desarrollo económico y social, y no en situaciones de pobreza. 
Analiza la rebelión en Rhode Island (USA, 1840-42); la 
revolución rusa (1917) y la revolución egipcia (1952).  



Tras un prolongado período de mejora económica y social, 
cuando se da una drástica caída en dicha situación, en la que las 
condiciones de la gente empeoran, aparece la rebeldía. El primer 
período crea una expectativa de que las cosas mejorarán 
permanentemente, mientras que el segundo período estimula 
un temor de que todo posible progreso pasado se perderá sin 
posibilidad de recuperación. Davies considera que más que las 
condiciones reales adversas, lo que es más importante es el 
estado psicológico que fomentan y que llevan a que la gente se 
perciba a sí misma como engañada en relación a otras personas 
y les lleva a sentirse frustrados y esta frustración es la que les 
causa el deseo de organizarse en demanda de un cambio. 



2) Teoría de la sociedad de masas. La consideración de la 
sociedad moderna como una sociedad de masas ha constituido 
uno de los principales temas en el estudio de los movimientos 
sociales. Los grupos e instituciones tradicionales han perdido su 
control sobre el comportamiento individual, al debilitarse los 
lazos primarios y al extenderse el carácter impersonal en las 
grandes organizaciones y metrópolis, contribuyendo así al 
concepto marxista de alienación y al de anomía de Durkheim. 
De este modo, los movimientos sociales proporcionan a las 
personas socialmente aisladas un sentido a sus vidas y un 
sentido de pertenencia a un grupo.  



3) Teoría de las tensiones estructurales. Expuesta por Neil 
Smelser por primera vez en 1962, se refiere a que los 
movimientos sociales surgen cuando ofrecen una 
explicación y una propuesta de solución a los problemas 
existentes en una estructura social después de producirse 
tensiones en ella al ser incapaces de resolverlas las 
instituciones públicas y privadas y la propia sociedad civil. 
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Son seis los condicionantes funcionales que preceden a un 
episodio de comportamiento colectivo: 
1.- La conductividad estructural: ciertos aspectos de la 
organización social proporcionan un escenario que hace posible 
ciertas formas de acción colectiva. 
2.- La tensión estructural: puede provenir de muchas fuentes, 
pero siempre manifiesta un descontento con respecto de una 
situación repentina o cuando la cultura ofrece orientaciones 
inadecuadas para responder a un acontecimiento o cuando hay 
conflictos de valores entre segmentos de una misma sociedad. 
3.- Creencia generalizada: es lo que surge y se extiende para 
justificar la tensión que se está generalizando. 



4.- Acontecimientos precipitantes: algo ocurre para confirmar la 
creencia generalizada de la gente. 

5.- Movilización de participantes: la creencia en la causa lleva a 
actuar a la gente y se organizan los movimientos sociales. 

6.- Ruptura del control social: al intentar las elites gobernantes 
frenar el comportamiento colectivo pueden influir sobre su 
oportunidad, los contenidos, la dirección y aún sobre los 
resultados particulares pudiendo ser, en ocasiones, 
contraproducentes para los gobernantes. 



4) Teoría de la movilización de recursos. Los movimientos 
sociales no pueden surgir si no hay recursos sustanciales como 
tiempo, dinero, lugares de reunión e infraestructura 
organizativa, acceso a los medios de comunicación y una imagen 
pública positiva. Todo movimiento social depende de su 
capacidad para atraer recursos, movilizar a la gente y forjar 
alianzas estratégicas fundamentales. Sin recursos, aún los 
grupos más engañados y frustrados no serán capaces de 
producir un cambio. 



Charles Tilly argumenta que los grupos oprimidos o carentes de 
algo deben movilizar los recursos para aumentar su poder y, con 
ello, desafiar las disposiciones sociales que han establecido 
quienes controlan la sociedad. 
Entre los recursos que se pueden movilizar están: el dinero, los 
medios de comunicación, liderazgo y prestigio personal y un 
conocimiento profundo acerca de la gente y de las instituciones 
que la gente quiere cambiar. 
En ocasiones, los recursos movilizados para un movimiento 
social no siempre vienen exclusivamente del interior del grupo 
oprimido. Esto se dio en el movimiento obrero, con la ayuda de 
intelectuales, y en el movimiento por los derechos civiles, con la 
ayuda de personas blancas. 



Otro factor importante a tener en cuenta, además de la 
capacidad para movilizar recursos, depende de 
oportunidades favorables en el ambiente social, es decir, 
que en el momento que se realiza la organización del 
movimiento demandando algo se den unas condiciones 
apropiadas favorables en la estructura social. 



5) Teoría del cambio cultural. El cambio cultural se define como 
la transformación gradual y generacional de mentalidad, debido 
a cuatro factores: 1) el desarrollo económico y tecnológico; 2) la 
experiencia generacional; 3) el nivel educativo; y 4) el desarrollo 
de los mass media y las TIC. 



Esta teoría fue apuntada por Ronald Inglehart por primera vez 
en 1977. Ciclos de crisis económica y avance de culturas 
conservadoras, materiales, son sustituidos, generacionalmente, 
por ciclos de progreso económico y ascenso de valores 
postmateriales. Esta idea no es nueva, lo novedoso de Inglehart 
es la posibilidad de extraer y analizar datos a nivel mundial que 
describen y explican ese proceso cíclico en el orbe, por regiones 
o zonas, e incluso por países.  



MATERIALISTAS POSMATERIALISTAS 

Mantener el orden en la nación. Dar mayor participación a la gente en las 
decisiones del gobierno. 

Luchar contra el alza de los precios. Proteger la libertad de expresión. 

 
Mantener una alta tasa de crecimiento 
económico. 

Dar a la gente una mayor participación en 
el modo de decidir cómo funcionan las 
cosas en  su lugar de trabajo y en su 
comunidad. 

Asegurar en el país importantes fuerzas de 
defensa. 

Intentar embellecer nuestras ciudades y 
nuestros paisajes. 

Mantener una democracia estable. Avanzar hacia una sociedad más amigable, 
menos impersonal. 

Luchar contra el crimen. Avanzar hacia una sociedad en la cual las 
ideas valgan más que el dinero. 



FACTORES DEL CAMBIO ELEMENTOS DE 
CAMBIO 

RESULTADOS 

Desarrollo económico y 
tecnológico. Satisfacción 
de necesidades de 
manutención…  

VALORES Mayor relevancia de los 
temas relacionados con la 
calidad de vida. 

Experiencias de cohortes 
diferentes. Ausencia de 
una guerra total  

Declive relativo del 
conflicto de clases. 

Niveles educativos en alza HABILIDADES 
 

Lealtades supranacionales 
y tribales. 

Expansión de los mass 
media y movilidad 
geográfica 

Declive de las elites y 
desafíos desde 
movimientos sociales. 

Mayor énfasis sobre 
las necesidades de 

pertenencia, 
autoestima y 

autorrealización 

Aumento de la 
cultura política 



Para Ronald Inglehart, desde la II Guerra Mundial se ha 
registrado una tendencia global de cambio desde la 
prioridad de valores materialistas (‘de supervivencia’: 
normas tradicionales, bienestar económico, seguridad 
militar, orden interno) a la de valores posmaterialistas (‘de 
auto-expresión’: medio ambiente, calidad de vida, 
autoexpresión individual, desarme). 

Por tanto, se está pasando de la prioridad de valores 
materialistas a la de los posmaterialistas, lo que, entre otras 
cosas, ha supuesto una traslación del centro de atención 
hacia nuevos temas políticos y ha producido un 
considerable impulso de los nuevos movimientos sociales 
(estudiantiles, feministas, ecologistas, pacifistas, etcétera). 

 

 



6) Teoría de las nuevas formas de acción política. Para Claus 
Offe (1992), los nuevos movimientos sociales se vinculan 
con los cambios ocurridos en el ámbito político. El viejo 
paradigma político se caracterizaba por dar prioridad al 
crecimiento económico, a la distribución y a la seguridad, y 
tenía una concepción de la sociedad como suma positiva, en 
la que el crecimiento es posible. Los actores colectivos 
dominantes en este modelo eran grupos de intereses 
particulares institucionalizados y partidos políticos. Los 
mecanismos institucionales de resolución de conflictos eran 
la negociación colectiva y las elecciones políticas 
democráticas. 



Los cambios acaecidos en las últimas décadas del siglo XX, han 
propiciado una nueva situación política en la que surgen 
nuevos actores políticos con nuevas formas de participación. 
Entre estos nuevos actores destacan los movimientos 
sociales que incorporan nuevos temas y politizan cuestiones 
que no estaban consideradas como tales en el viejo 
paradigma. Su campo de acción es un espacio de política no 
institucional cuya existencia no está prevista en la práctica 
habitual del Estado de Derecho (conciliación de la vida 
familiar y laboral; identidades sexuales; violencia de género; 
etcétera).  



OBJETO NIVEL ENFOQUES TEÓRICOS 

 
 
Individuo-intereses. 

 
 
Micro. 

Elección racional, identidad, 
sociología creativa y 
construcción social de la 
protesta. 

Grupo-organización y 
movilización 

 
Meso. 

Movilización de recursos, 
redes sociales. 

Contexto. Estructura.  
Macro. 

Democracia, participación 
ciudadana, capital social,  
nuevos movimientos sociales. 



El nivel micro atiende a los aspectos individuales: objetivos e 
intereses de los participantes en una acción colectiva, 
motivaciones, actitudes, valores, habilidades y procesos de 
socialización, predisposiciones y preferencias que orientan la 
acción, etcétera. Las principales teorías que se encuadran en este 
nivel son la perspectiva de la elección racional (de tradición 
norteamericana), los estudios sobre la identidad (de tradición 
europea), la sociología creativa, la etnometodología, el 
interaccionismo simbólico, el construccionismo social y su 
derivación, la construcción social de la protesta. 



El nivel meso se ocupa de los aspectos grupales, relacionados 
con la organización, las pautas de reclutamiento, las estrategias 
de movilización y los repertorios de acción. Las principales 
teorías en este nivel son el enfoque de la movilización de 
recursos (de tradición norteamericana) y el análisis de redes 
sociales (de mayor tradición europea).  



El nivel macro de análisis de la acción colectiva tiene que ver con los 
aspectos sistémicos y estructurales: contexto político-social-
cultural-económico en que se ubica un movimiento de protesta y 
la estructura de oportunidad política que ofrece al movimiento. 

En este nivel son dimensiones de estudio: el sistema político 
(modelo de Estado, ideologías dominantes, relaciones entre las 
élites políticas, grado de represión de las autoridades…); el 
sistema social (características del tejido social, relación entre 
actores…); el sistema económico (estructura de producción, 
distribución de recursos, consumo…) y el sistema cultural 
(trayectoria o tradición asociativa y participativa, creencias, 
normas y valores sociales…), y su influencia en la acción colectiva 
de protesta.  

Se corresponden con el nivel macro las teorías de la democracia, el 
enfoque del capital social, el análisis de los nuevos movimientos 
sociales y las teorías del proceso político (y el concepto de 
estructura de oportunidad política).  


