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PRESENTACIÓN

MOVIMIENTOS SOCIALES 
EN TRANSFORMACIÓN:  

PROTESTA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL  
EN ESPAÑA (2000-2022)

Andy Eric Castillo Patton
Marta Romero-Delgado
Gomer Betancor Nuez

1. INTRODUCCIÓN

Por definición, el estudio de los movimientos sociales comprende un 
análisis acerca de una de las formas más explícitas de articulación del cam-
bio social y político fuera del ámbito formal e institucional. Los discursos, 
repertorios y símbolos desplegados por los movimientos sociales pueden re-
presentar desde una demostración de una particular y minoritaria opinión 
acerca de un tema concreto en la agenda política, a ser la inauguración de un 
nuevo tiempo político, con las pertinentes reformulaciones de los sujetos y 
actores implicados. Por tanto, aquí entendemos a los movimientos sociales 
en su contexto socio-histórico de aparición, con su acción colectiva conten-
ciosa con respecto a un sistema político y social determinado donde se de-
sarrollan, a la par que como agentes activos de cambio social si se analizan 
a medio-largo plazo (Tejerina, 2010).

En las dos últimas décadas, los estudios sobre los movimientos socia-
les han reforzado su papel y relevancia en España, con un palpable retraso 
respecto a otros países europeos (Romanos y Aguilar, 2016). Este pro-
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ceso ha transcurrido en paralelo a otros tres desarrollos en la sociología 
española. En primer lugar, la llegada tardía de los nuevos movimientos 
sociales a la escena social y política española (y, por tanto, a su estudio 
desde las Ciencias Sociales). En segundo lugar, la introducción del tema 
por parte de algunos investigadores/as previamente internacionalizados/as. 
Por último, el aumento significativo de este tema desde el cambio de siglo. 
Este aumento ha coincidido, a su vez, con una serie de desarrollos sociales 
como: 1) la normalización y ampliación de la protesta social en España 
(Jiménez-Sánchez, 2011; Cruz, 2015); 2) el enraizamiento progresivo de 
la cultura cívica (Díez y Laraña, 2017), y 3) la ampliación de la protesta 
social con el ciclo de movilización contra el último gobierno del presiden-
te J. M. Aznar (2000-2004) y la aparición del Movimiento por la Justicia 
Global (Jiménez-Sánchez y Calle, 2007; Flesher, 2014), así como el auge 
de las demandas feministas y de los movimientos por la diversidad sexo-
genérica (Martínez, 2018; Campillo, 2019; Robles, 2021; Trujillo, 2021; 
Galdón, 2022).

Progresivamente, los estudios sobre los movimientos sociales han gene-
rado un campo de estudio específico en España que empieza a consolidarse 
a partir de las aportaciones en congresos académicos, tesis doctorales y tra-
bajos publicados (Romanos, 2011; Betancor y Santos, 2023). Las estancias 
de investigadores españoles en Europa, Estados Unidos y América Latina, 
así como la consolidación de grupos de investigación en las universidades 
españolas, han sido claves para importar e integrar enfoques teóricos y abor-
dajes metodológicos en los estudios de caso locales.

Este libro nace de una particular iniciativa que, pasado el tiempo, ha ido 
cobrando unas dimensiones insospechadas para quienes nos hemos ocupado 
de su impulso y coordinación. En este sentido, lo que iba a ser una modesta 
contribución monográfica, de carácter eminentemente genealógico, ha de-
rivado en un proyecto que trata de atender al pasado, presente y devenir de 
diferentes acciones colectivas de una forma relacional y dialógica.

La justificación de este enfoque radica en la observación de, no sólo 
un nuevo punto de inflexión que ha acaecido tanto en las formas de movi-
lización como en las semánticas de problematización colectiva desde la(s) 
crisis de 2008, sino también que el propio campo de estudio de los mo-
vimientos sociales —o social movement studies— ha tenido una eclosión 
que actualmente se encuentra estabilizada en un momento boyante, con in-
finidad de proyectos de investigación, tesis doctorales, monográficos, hand-
books, etc. Asimismo, y conectado con fenómenos recientes de «contagio» 
entre la calle y las instituciones, existe en la propia mirada y en la posición 
investigadora cierta normalización de una nueva escuela de diálogo entre 
los movimientos sociales y la academia. A este respecto, pareciera que las 
discusiones teóricas acerca de la búsqueda de una definición consensuada de 
«movimiento social» —relativa a su tipología, características o repertorios, 
donde se pone en común identidad, memoria y (sub)cultura (Revilla, 1994; 
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Adell et al., 2007)—, han sido complementadas por otros enfoques y estra-
tegias de investigación.

En este sentido, si bien por un lado podrían destacarse propuestas re-
lativas al Análisis de Eventos de Protesta (PEA, en inglés) como principal 
apuesta empírica —de análisis más comparado que relacional—, la fertili-
dad actual del campo se encontraría en el estudio de los movimientos en sí, 
es decir, desde una perspectiva etnográfica o de estudios de caso. En esta 
circunstancia ha sido inestimable el interés reciente de la Antropología por 
los movimientos sociales, al igual que ocurrió con anterioridad por parte 
de investigadores/as provenientes de la Historia, la Ciencia Política y, por 
supuesto, la Sociología, lo cual está dando lugar a una especial riqueza in-
terdisciplinar. Sin embargo, en los social movement studies españoles aún es 
minoritaria una apuesta por trabajos que investigan las dimensiones relativas 
a los legados y diálogos entre movimientos (Della Porta et al., 2018). Esto 
es relevante destacarlo en un contexto en el cual impera una cultura «presen-
tista» y de memoria cortoplacista, demasiado ensimismada con el trending 
topic que, por otra parte, es fundamental para entender el establecimiento de 
una dirección y disputa por la agenda mediático-política a partir de la acción 
conectiva movimentista (Romanos, 2013; Romanos y Sádaba, 2016). Sin 
embargo, en cierto modo estas influencias afectan a la academia a la hora 
de establecer trabajos de investigación que ocasionalmente pierden de vista 
rigurosas miradas introspectivas, retrospectivas o prospectivas respecto a las 
formas de influir y los diálogos no siempre directos ni continuos que man-
tienen los movimientos sociales.

Por estos motivos contamos con aportaciones no sólo desde la Socio-
logía, sino que a través de una necesaria mirada desde la Ciencia Política, 
la Historiografía o la Sociología Política, traemos textos que puedan situar 
a los movimientos sociales en el contexto político de la España posterior a 
la Transición y comprender cómo el sistema político español va influyendo 
en la normalización de la protesta pública en la calle a través de los movi-
mientos sociales. Con ello podemos fomentar esa interdisciplinariedad que 
caracteriza a este campo de estudios denominados social movement studies, 
integrando en la Sociología los mejores recursos historiográficos, antropo-
lógicos y politológicos para poder comprender estos procesos políticos y 
sociales en toda su complejidad.

2.  POTENCIALIDADES Y RELEVANCIA CIENTÍFICA  
DE ESTA OBRA

Tal y como plantea Tejerina (2010), observar y comprender los movi-
mientos sociales y los procesos de cambio social de su acción colectiva es 
dificultoso en toda su amplitud, ya que generalmente no son visibles a corto 
plazo. La última ola mundial ha sido denominada por varias autoras como 
«movimientos antiausteridad», cuyo nexo común global es la protesta con-
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tra políticas neoliberales de ajuste estructural y sus efectos devastadores, 
contra la oligarquización mundial y por la justicia social de diferentes países 
(Della Porta, 2014, 2015, 2016; Flesher, 2017). Coincide, además, en mu-
chos rasgos, con el modelo occupy de protestas urbanas y acampadas de los 
movimientos sociales generalizadas a partir de la Plaza Tahrir, en Egipto. 
Centrar el foco temporal en las dos últimas décadas y en cómo van cam-
biando las pautas de protesta y el modelo de movimientos sociales español 
en los últimos años es así pertinente, para arrojar luz sobre las continuidades 
y los cambios a nivel micro y macro en lo que se refiere a la escala de la 
protesta, el comportamiento ciudadano, la memoria de las luchas sociales y 
el legado cultural de los movimientos. Y cómo, a su vez, esto reconfigura la 
construcción y el molde del estudio de la protesta y los movimientos socia-
les como campo específico de estudios.

Este libro supone así una contribución actualizada a la literatura so-
bre movimientos sociales en España, colaborando en sellar un vacío sor-
prendente en el campo de la acción colectiva. La muestra de trabajos es 
diversa y consigue visibilizar la complejidad y el carácter heterogéneo 
de los movimientos, prestando atención a sujetos, procesos y conflictos 
tradicionales (tanto como a expresiones novedosas y contemporáneas de 
los mismos).

La actualidad de los movimientos sociales, así como sus incesantes 
transformaciones al calor de los contextos contemporáneos (y sus crisis, 
desafíos, grietas, etc.), vuelve necesaria la reflexión colectiva y la formación 
actualizada, favorecida por publicaciones de este estilo. Es también una in-
vitación a seguir esta línea dialógica y divulgativa, difícilmente de seguir 
mediante el formato de papers científicos al uso (que en nuestra subdiscipli-
na se centra, por lo general, en estudios de casos).

Su calidad reside en la necesidad y pertinencia de una obra colectiva 
como la que se presenta. Existen diferencias sustantivas entre algunas con-
tribuciones, debido a que algunas son de carácter más académico y de repaso 
de la literatura reciente, otras realizadas desde el interior de los movimien-
tos, también están las que son más exploratorias e incluso las presentadas 
como síntesis de un proyecto de investigación concreto. Esta heterogeneidad 
es comprensible debido a la propia del campo de estudio, resultando incluso 
un buen reflejo de su propio desarrollo. Esperamos que esta panorámica glo-
bal de este libro colectivo enriquezca los debates internos y servir como pre-
sentación para otras ramas y campos de interés de la sociología y disciplinas 
afines. Asimismo, el trabajo puede funcionar como un texto de consulta bá-
sico para quienes quieran acercarse al análisis de los cambios recientes en el 
campo de los movimientos sociales.

Contiene además algunas novedades que enriquecen el diálogo sobre 
nuevos fenómenos en la acción colectiva y la protesta, como son los movi-
mientos de ultraderecha, históricamente desatendidos por las ciencias socia-
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les  1; la atención a las recientes e innovadoras movilizaciones en el campo 
de la economía de plataformas; o dos capítulos que prestan atención a las 
transformaciones y conflictos de los feminismos, en un afán por analizar y 
explicar la complejidad y riqueza de la realidad actual de los mismos, siendo 
dicho tema una de las mayores muestras de la pluralidad, viveza y límites de 
los movimientos sociales en nuestro tiempo. Todo esto será desarrollado en 
el siguiente apartado donde veremos la estructura y la organización del libro.

3. ESTRUCTURA DEL LIBRO

Por tanto, este libro trata de ser una propuesta para resolver parte de ese 
vacío bibliográfico donde el componente narrativo se enhebra en la inter-
pelación de diferentes campos y movimientos. Para ello, se han formulado 
tres ejes por los cuales no sólo se estructura todo el planteamiento de este 
texto, sino cada capítulo, siendo así el propósito científico-social de esta 
propuesta:

a) Analizar las (dis)continuidades, rupturas, fragmentación y transmi-
sión de legados dentro y entre movimientos sociales en la era posterior a la 
Transición española, con especial incidencia en las dos primeras décadas 
del siglo xxi.

b) Visibilizar los procesos bajo los que se va modelando un nuevo mo-
delo de movimientos sociales en España que se va distanciando de la ex-
cepcionalidad o singularidad española, asemejándose a un modelo europeo.

c) Exponer el proceso de configuración de una Sociología de los Mo-
vimientos Sociales y, más generalmente, de los social movement studies 
como campo de estudios propio en España.

Estos ejes o coordenadas vienen distribuidas en una «cartografía» que 
hemos tratado de vertebrar en diez capítulos distribuidos en tres bloques 
más un texto introductorio. Dicho texto, con autoría de Robert Fishman 
(UC3M) y titulado «Sobre el significado de la protesta pública en la demo-
cracia española», se presenta como Prólogo de este libro al tratarse de uno 
de los análisis más brillantes acerca de las implicaciones de la emergen-
cia de una particular cultura política de la protesta reciente en España. En-
tre los diversos factores que han conformado la naturaleza especialmente 

1 Incorporamos así el debate de los akward movements (Polleta, 2006). Son movimientos incó-
modos porque, de forma general, se circunscriben en una escala de valores diferentes a los valores domi-
nantes en este campo de estudio, que suelen ser valores progresistas y de defensa de derechos humanos. 
De forma que es un reto enfrentarse a esos «muros de empatía» de los que habla Hochschild (2018), 
para hacer trabajo de campo con personas, colectivos y organizaciones que defienden ideas y valores 
contrarias a las que tenemos como investigadores/as. Cuando esa frontera se enfrenta a organizaciones 
y movilizaciones que están en el umbral de la legalidad, nos encontramos la dificultad empírica de que 
ni el derribar esos muros de empatía pueda servir para poder aproximarnos a esos distasteful social mo-
vements (movimientos sociales desagradables) (Eyerman y Jamison, 1991). Este fenómeno lo aborda 
Beatriz Acha de forma innovadora en su capítulo.
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contestataria de la ciudadanía en España ha sido protagonista un marcado 
sistema político poco abierto a la ciudadanía, al menos hasta el Ciclo 15-M. 
En ese sentido, y en comparación con otros países vecinos como Portugal, 
la falta de sensibilidad de los mecanismos institucionales previstos para ca-
nalizar las demandas ciudadanas facilita la canalización de los conflictos 
sociales mediante protestas en la calle (Fishman, 2019). En esa tesis abunda 
la introducción de Fishman, que es la traducción de un texto publicado hace 
una década (Fishman, 2012), y da cuenta de cuáles son los marcos por los 
que se dirige y fundamenta la discusión que acontece en los diferentes blo-
ques del libro.

El primer bloque, «Transformaciones en la acción colectiva y protesta 
social reciente en España», se centra en los aspectos de contenido más 
teórico y en reflexiones sintéticas sobre la acción colectiva en España, 
apuntando a cuáles han sido los principales cambios en este campo de es-
tudio desde una perspectiva más holística. Se trata de un bloque que traza 
los cambios macrosociológicos que ha habido sobre la protesta social y 
los movimientos sociales como agentes de cambios social. Se relaciona el 
contexto de desarrollo y maduración de los movimientos sociales con su 
reflexión y análisis desde la academia. En relación a esto, se constata la 
tesis de la normalización de la protesta en la España actual y se plantean 
los nuevos determinantes de la misma, partiendo de un estudio de hace 
más de una década (Jiménez-Sánchez, 2011). Se actualizan así, de forma 
empírica y sintética, la tesis de este patrón de protesta específicamente 
español y cómo España se ha convertido en una de las primeras demo-
cracias en términos de participación en movilizaciones y protestas, pro-
blematizando en la incidencia de las transformaciones (estructurales) so-
ciales y políticas de las sociedades democráticas avanzadas. En relación 
a esta transformación, y desde un enfoque constructivista que atiende a 
interacciones más microsociales como efectos de estos cambios, inclui-
mos la necesidad de análisis de un nuevo tipo de acción colectiva que 
impregna las lógicas de acción en los movimientos sociales: la denomi-
nada «acción colectiva colaborativa». Este nuevo tipo de acción colectiva 
aparece como transformación paralela a una sociedad caracterizada por 
la creciente fragmentación de los vínculos sociales, que ha pasado de ser 
mutualista a colaborativa. De forma que, sobre los puentes de la mutuali-
dad de épocas pasadas, ahora en declive, se exploran nuevas asociaciones 
que recogen inquietudes y situaciones compartidas que las personas indi-
viduales no alcanzan a contestar solas. Y que, además, sobre la base del 
conflicto y la colaboración (Aliende et al., 2022), tienen la pretensión de 
producir o frenar un cambio social a través de la movilización de determi-
nados sectores sociales (Tejerina, 2010). Lo que nos permite contemplar 
estas transformaciones desde dos ángulos: desde lo contextual y macro 
social, con los dos primeros capítulos; y desde las afecciones a vínculos 
micro sociales entre organizaciones de la sociedad civil y movimientos 
sociales, a nivel cotidiano.
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En este bloque se han ubicado el Capítulo 1, «El estudio de los movi-
mientos sociales en España: la generación de un campo propio de estudios», 
por Gomer Betancor (UNED), que aborda un imprescindible y original 
(meta)análisis de la creciente relevancia del estudio de los movimientos so-
ciales en nuestro país. Este texto presenta los ejes principales por los cuales 
se aborda el estado de la cuestión y la evolución de las principales teorías 
y paradigmas en torno al estudio de los movimientos sociales en España, 
aportando reflexiones a la luz de los últimos estudios desarrollados desde 
la Transición y, sobre todo, la inserción de investigadores/as españoles en 
redes de investigación europeas.

El Capítulo 2, «La ciudadanía contestataria. Normalización de la pro-
testa popular en tiempos de crisis y transformación política», por Manuel 
Jiménez-Sánchez (UPO), aterriza en el aspecto empírico relativo al con-
cepto de «ciudadanía contestataria» en relación con la normalización de la 
protesta en el Estado español. Este trabajo advierte de un creciente influjo 
de la protesta en el ámbito institucional, algo que parece acercar a España 
a los estándares europeos de movilizaciones cívicas e influencia en la toma 
de decisiones.

Cerrando el bloque, el Capítulo 3, «La acción colectiva colaborativa 
y sus impactos sociales en la sociedad española», por Benjamín Teje-
rina Montaña (UPV-EHU), Ana Aliende Urtasun (UPNA-NUP), Rafael 
Castelló-Cogollos (UV) y Ramón Llopis-Goig (UV), presenta el trabajo 
sobre la identificación de la «acción colectiva colaborativa» como nueva 
forma de trabajo que se abre paso en los movimientos y sus modos de 
enhebrarse con demandas sociales de nuevo cuño, mediante un diálogo 
entre diferentes líneas de investigación acerca de la emergencia de esta 
«acción colectiva colaborativa» como concepto pionero en las recientes 
épocas de crisis.

El segundo bloque, «Legados y transformaciones en los (viejos y nue-
vos) movimientos sociales», se adentra en los estudios de caso que mantie-
nen especial impacto relacional desde la Transición, considerándolos clave 
por su impacto en otros movimientos. Son movimientos (y movilizaciones) 
de largo recorrido, cuya genealogía es fundamental para entender las trans-
formaciones recientes. Por un lado, hay un repaso a los legados y principales 
transformaciones de dos «nuevos movimientos sociales» desde los ochenta 
hasta la actualidad (aunque centrándonos en las dos últimas décadas): los fe-
minismos y el movimiento antimilitarista. Ambos comparten un surgimiento 
relativamente coetáneo desde la Transición, aunque con trayectorias bastan-
te diferentes en función de su institucionalización. Asimismo, no podíamos 
obviar un fenómeno de movilización social que ha ganado protagonismo en 
los últimos años: una nueva extrema derecha, o nueva movilización en la 
ultraderecha. Esta ha surgido a rebufo de los cambios sociales introducidos 
(precisamente) por los feminismos, la polarización de la cuestión catalana 
y el denominado Procés y con la afección de las crisis subsiguientes en el 
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descenso de las clases medias urbanas, lo que le hace pertinente analizar y 
poner en diálogo con otras trasformaciones recientes.

Siguiendo el abordaje de trayectorias políticas en reconfiguración re-
ciente, el Capítulo 4 titulado «Cierres y aperturas: el sujeto y la identidad 
colectiva en los feminismos» de María Martínez (UNED), nos comparte 
un recorrido diacrónico de los procesos que han ido constituyendo y trans-
formando las movilizaciones feministas en España en las últimas décadas. 
Sobre todo, el debate central en torno a la figura del sujeto del feminismo 
permite explicar su devenir contemporáneo y las disputas que actualmente 
se articulan tanto a nivel político como analítico tras el 15-M y las moviliza-
ciones del 8-M. A este respecto, se presentan en el capítulo ideas sugerentes 
en torno a la acción colectiva feminista como herramienta transformadora 
de lo social y lo jurídico, atendiendo a la politización de las identidades de 
género en este país desde finales de 1970 hasta la actualidad.

A continuación, le sigue el capítulo 5 «El antimilitarismo pacifista re-
ciente en España: la desobediencia civil en transformación», de Juli Antoni 
Aguado Hernández (UV), donde se analiza la heterogeneidad del movi-
miento antimilitarista y las movilizaciones pacifistas desde una perspectiva 
diacrónica. Este trabajo abarca un ciclo de tres décadas de «resistencia» que, 
mediante la extensión de la desobediencia civil, acabó forzando la crisis del 
sistema de reclutamiento y el final de la conscripción obligatoria en España. 
En el mismo texto también se presta atención al proceso de construcción 
y extensión de los repertorios de herramientas de acción no-violenta o de 
«desobediencia» a otras movilizaciones como las de los movimientos an-
tiglobalización/altermundistas, el 15-M y los movimientos antiausteridad 
posteriores.

Posteriormente, Beatriz Acha Ugarte (UPV) nos presenta el Capítulo 6, 
«De la (des)movilización en los ochenta a nuevas formas de organización 
en la (ultra)derecha española: cuatro décadas entre las urnas y la calle», 
donde presenta los principales cambios acontecidos en los fenómenos de 
protesta relacionados con el conservadurismo y la extrema derecha, la cual 
se ha expresado con fuerza y de muy distintas formas en las cuatro décadas 
de la historia de España. La autora desarrolla un análisis que resalta no sólo 
las diferencias contextuales entre los diversos movimientos de ultraderecha, 
sino las similitudes en torno a su condición reactiva o de «contra-movimien-
tos» en etapas recientes, planteando un enfoque novedoso en un campo de 
estudios en auge.

Finalmente, el tercer bloque, «Nueva agenda, movilizaciones diversas 
y últimas tendencias de protesta», recoge los debates recientes a partir de 
una nueva agenda pública, derivada en gran parte de la irrupción del 15-M 
en 2011 y una década de continuas movilizaciones y protestas en la que han 
irrumpido multitud de temas diferentes y cambios en los movimientos socia-
les. De este modo, ha madurado un nuevo tipo de protesta y de movimiento 
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social que parte de asociaciones por la recuperación de la memoria histórica 
(movimientos memorialísticos), que surgieron en España muy tardíamente 
en comparación con otros países, centrando sus acciones en un aspecto muy 
particular de la memoria como es la recuperación de los restos de las fosas 
comunes donde miles de ciudadanas y ciudadanos fueron asesinados y en-
terrados. Es importante también visibilizar la importancia del Movimiento 
LGTBiQ y actualizar los principales debates y demandas en los últimos 
años, en los que parte de sus demandas han sido incluidas en una corriente 
de los feminismos (el transfeminismo). De forma que es crucial atender a es-
tos debates internos y redes sumergidas de este movimiento, para ver cómo 
sus demandas impregnan otros movimientos y son cada vez más transversa-
les. Otro de los cambios más recientes se refiere al movimiento obrero y sin-
dical y, concretamente, cómo está cambiando la representación en relación 
con el empleo tras la aparición de un orden económico más neoliberal y una 
nueva serie de retos a los que se enfrenta la desregulación del empleo con la 
economía de plataformas. De forma que es pertinente examinar las nuevas 
formas de movilización y actores que están surgiendo con la economía de 
plataformas, y cómo la naturaleza de las formas existentes de regulación y 
representación de carácter colectivo pueden ser utilizadas por nuevos grupos 
de trabajadores que se movilizan en función de sus derechos y a través de 
sus movilizaciones de base social, en alianzas con movimientos sociales 
más de base o territorializados.

Este bloque lo abre Ángeles Diez (UCM) con el Capítulo 7 «Los mo-
vimientos sociales por la recuperación de la memoria histórica en España. 
Límites y potencialidades en la lucha por la democracia», en el que presenta 
algunos de los elementos claves en la comprensión del surgimiento de re-
des colaborativas en los «movimientos memorialísticos» o por la memoria. 
Además de resaltar su aparición tardía en España en comparación con otros 
países con procesos de transición a democracias liberales, Diez Rodríguez 
señala la complejidad y fragmentación de un movimiento heterogéneo con 
agendas entrecruzadas y con disputas aún latentes.

Le sigue el Capítulo 8 «Feminismos y movimiento LGTBI+ y Queer 
en España: recorridos y debates actuales», de Gracia Trujillo. En el mismo 
muestra, por una parte, cómo el desbordamiento o ampliación desde los már-
genes del sujeto de las luchas y de las políticas feministas y LGTBI+ han 
sido claves en el éxito movilizador de los últimos años, sobre todo en la 
emergencia de la alianza que se da en el transfeminismo. Sin embargo, por 
otra parte, se analiza cómo ese desbordamiento de las políticas identitarias da 
lugar a recientes roces y desencuentros entre movimientos en temas como la 
autodeterminación de género o la centralidad de un particular sujeto político.

Seguidamente, Pablo Carmona Pascual, con su Capítulo 9 «De los cen-
tros sociales al sindicalismo social», analiza cómo los movimientos de lucha 
por los derechos políticos y sociales han tenido su particular espacio de 
incubación y encuentro en la figura de los centros sociales okupados. La 
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evolución de estos centros, desde sus prácticas originalmente más «resis-
tencialistas» y juveniles, han supuesto un nuevo enfoque político basado 
en las tesis del sindicalismo social. Esto se observa en la cristalización de 
experiencias de innovación movimentista como la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, Sindicatos de Inquilinos y otros movimientos sindicales de 
manteros, trabajadoras domésticas o trabajadoras sexuales.

En conexión con este capítulo, Pablo López Calle (UCM) y Francis-
co Fernández-Trujillo Moares (UNED) analizan en el Capítulo 10 titulado 
«Riders, la movilización de un nuevo sujeto laboral al final de la cadena 
logística», el particular estudio de caso de la conformación de resistencias 
movimentistas en nuevas realidades laborales. Centrándose en el sector del 
transporte, la mensajería y la logística, los autores abordan las principales 
características de la movilización y las estrategias de movimientos laborales 
novedosos y sindicatos alternativos, en contraposición a fórmulas más tradi-
cionales de organización del movimiento obrero bajo la figura del sindicato 
de clase. Todo ello sin perder de vista los alegatos y alianzas que se dan en 
la disputa jurídica en torno a las figuras «atípicas» del siglo xxi.

Finalmente, el libro es clausurado con el capítulo «Conclusiones» en el 
cual los/as coordinadores/as reflexionamos en torno a qué aporta este trabajo 
colectivo tras el planteamiento de los ejes referidos a:

a) ¿Cómo contribuye a explicar los cambios recientes en la acción co-
lectiva y los movimientos sociales en España?,

b) ¿Cuáles son los principales cambios, qué legados y qué cambios de 
estrategias se dan en los objetos/sujetos de estudio seleccionados?, y

c) ¿Qué rasgos y periodos ayudan a explicar las transformaciones re-
cientes de la acción colectiva en España?

Por tanto, lo más destacable a este respecto sería que este libro ofrece 
una condensación de la investigación especialmente dedicada al análisis ge-
nealógico, relacional y diacrónico de los actores movimentistas, necesario 
para repasar trayectorias y profundizar en cuestiones de alto interés no sólo 
académico, sino sociopolítico y de interés mediático más allá de los aspec-
tos relativos a la espectacularización. En este sentido, esperamos que los 
trabajos aquí presentados sean de interés para un gran público fuera de la 
academia o en contacto periférico con el mundo universitario.

Por último, este libro no habría sido posible sin el inestimable apoyo 
de la Colección Investigación Sociológica de la Federación Española de 
Sociología con el que hemos conseguido dar forma a un proyecto que, 
lejos de ser ambicioso, ha terminado siendo un tremendo logro en sus pro-
pósitos de conjugar diferentes miradas y sensibilidades relativas al estudio 
de los movimientos sociales en el Estado español. Sin embargo, los an-
tecedentes de este trabajo se sitúan en la emergencia de una de las líneas 
de trabajo de la Sociología española en los últimos años con espacios de 
dinamización y difusión de referencia como la Fundación Betiko/Betiko 
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Fundazioa, el Comité de Investigación (CI-20) de Movimientos Sociales, 
Acción Colectiva y Cambio Social de la Federación Española de Socio-
logía o iniciativas recientes como los seminarios monográficos del grupo 
Movilización, Contienda Política y Cambio Social (MOVICON), radica-
do en la Universidad Complutense de Madrid. Estos espacios, entre otros 
muchos, dan sentido a la continuidad del estudio de la acción colectiva 
y los movimientos sociales en relación con el cambio social, analizando 
tanto los factores que influyen en estos movimientos como su capacidad de 
incidencia en dichas transformaciones colectivas, de gran interés y de gran 
pasión en su investigación.
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PRÓLOGO

SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA PROTESTA 
PÚBLICA EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Robert M. Fishman

1. INTRODUCCIÓN

Este prólogo representa un intento de identificar algunos elementos de 
continuidad en el papel de los movimientos sociales en la democracia pos-
franquista. El texto  1 intenta encontrar en la realidad cambiante e importante 
de las movilizaciones sociales en España —y en su significado para la vida 
política del país— algunos elementos de continuidad. Esos elementos de 
continuidad obviamente conviven con otros elementos de cambio y transfor-
mación. Siguiendo una línea de análisis que he elaborado en estudios sobre 
sindicalismo y la Transición (Fishman, 1990b), la política a nivel local bajo la 
democracia (Fishman, 2008) y la práctica democrática actual (Fishman, 2019; 
2021), defiendo la importancia de prácticas culturales, formas organizativas 
y modos de movilización forjados en momentos decisivos de transformación 
histórica de España. Estos legados de la historia siguen marcando la relación 
entre protesta pública y política institucional en la vida democrática actual.

1 Publiqué una versión inicial de este texto en inglés en 2012 en un volumen editado por la Uni-
versidad Pompeu Fabra de Barcelona y dedicado a la memoria de Rosa Virós, politóloga y Rectora de 
la UPF. Les agradezco a los editores del presente volumen —que aporta un importante análisis de la 
transformación de los movimientos sociales en España durante las últimas dos décadas— la invitación 
a traducir el texto, actualizarlo y adaptarlo para este libro. Agradezco a Rosa Virós y a sus colegas del 
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra el ambiente estimulante 
para mi trabajo sobre esta cuestión y otros temas como profesor visitante en varias ocasiones durante los 
años 1996-2014.




