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PRESENTACIÓN DEL DOSSIER : PROTESTAS EN RED: LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES DE LO LOCAL A LO INTERNACIONAL

DOSSIER’S PRESENTATION: PROTESTS IN NETWORK: SOCIAL 
MOVEMENTS FROM THE LOCAL TO THE INTERNATIONAL

E l título de este dossier es en buena medida 
ilustrativo de las inquietudes y los objetivos 
que teníamos ambos coordinadores cuan-

do nos lanzamos a la tarea de reunir los traba-
jos que lo componen. Desde hace ya un tiempo, 
ambos hemos dedicado parte de nuestras inves-
tigaciones a los movimientos sociales en las úl-
timas décadas, centrándonos especialmente en 
el caso español. Esto ya nos había llevado a or-
ganizar diversas manifestaciones científicas, así 
como un seminario acerca de los discursos y las 
imágenes de la contestación, desde el año 2022, 
que se centra fundamentalmente en el mundo 
hispanófono, aunque sin olvidar la comparación 
con otros espacios. De este modo, cuando hace 
unos meses nos dieron la oportunidad, la cual 
agradecemos, de presentar una sesión al XV Se-
minario Nuestro Patrimonio Común, celebrado 
en la Universidad de Cádiz en abril de 2024, no 
dudamos que queríamos aprovechar la ocasión 
para poder responder a algunos de los interro-
gantes que nos han surgido en los últimos años.

Este dossier no hubiese sido posible sin el en-
cuentro del que pudimos disfrutar en aquella 
sesión, que dio pie a un fructífero debate, parte 
de cuyos resultados componen los artículos de 
este dossier. De ahí surgió el objetivo de tratar 
la cuestión de la articulación de los movimien-
tos sociales, a la que hace referencia el título del 
dossier. Ésta no se limita sólo a la cuestión orga-
nizativa a través de la generación de relaciones 
entre los diversos miembros de la movilización, 
cómo podría indicar la primera parte del título al 
hacer referencia al carácter en red de las protes-
tas; también, tuvimos un claro interés por com-
prender mejor cómo las cuestiones locales son 
capaces de transcender su ámbito geográfico. 
Acerca de este punto, esto no quiere decir que 
nos refiramos exclusivamente a la extensión geo-
gráfica de la protesta, con posibles nuevos focos, 
ni tampoco que nos ciñamos sólo a su capacidad 
de ganar importancia en los medios de comuni-
cación a diferente escala, sino que también in-
cluimos su inserción en las diferentes tendencias 
coetáneas a la movilización social, sin las cuales 
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los dos aspectos citados previamente probable-
mente no serían factibles. Asimismo, la elección 
de la palabra red facilita el vínculo con un ele-
mento que tiene cada vez un rol más importante 
en las movilizaciones sociales como vehículo de 
conexión y articulación, como se muestra en al-
gunos de los trabajos de este dossier, que no es 
otro que Internet y las redes sociales.

Estos elementos que se acaban de citar aparecen 
en los diversos estudios publicados, pero cabe 
no olvidar también que la elección de la segunda 
parte del título también está relacionada con el 
interés por aprovechar el potencial que ofrece el 
análisis de los eventos locales, para comprender 
la movilización social. Este enfoque desde lo lo-
cal aporta la posibilidad de comprender mejor 
las dinámicas relacionales de los grupos, ya que 
es a nivel interno de un grupo que se constituye 
una red primaria relacional, que consolida al gru-
po, al tiempo que es su principal fuente de recur-
sos. Además, se complementa con el análisis de 
la construcción de la identidad en los movimien-
tos sociales, al aprovechar la escala micro, como 
se ha hecho con los barrios de las ciudades, te-
niendo en cuenta que en la mayor parte de los 
casos que se abordan en este dossier, el espacio 
urbano es para las movilizaciones un actor más 
–no siendo sólo un escenario1.

El mayor conocimiento proporcionado por la 
escala local, también nos informa del dilema 
afrontado por los movimientos sociales. Es cier-
to que en ocasiones las protestas locales no de-
jan de ser movimientos NIMBY (Not in My Back 
Yard), que no van a más allá de la protesta por 
un problema concreto, sin llegar a tener mayor 
desarrollo. Pero también es un hecho que en 
ocasiones se presenta la oportunidad de dar un 
salto cualitativo, al conectarse la protesta con un 
movimiento más amplio, en el que vuelven a ser 
indispensables las redes, en este caso, aquellas 
que se conforman allende el grupo primigenio. 
Por así decirlo, se vinculan con la capacidad para 
salir de lo que Williams ha denominado el parti-
cularismo militante, causado por la interacción 
constante con las mismas personas en el ámbito 
relacional, que bloquean la posibilidad de salir 
del marco establecido previamente por la pro-

1 Sobre la importancia de las ciudades en la moviliza-
ción social, por ejemplo, vid. Nicholls, W.J. “The Ur-
ban Question Revisited: The Importance of Cities for 
Social Movements”, International Journal of Urban 
and Regional Research, 32/4 (2008), pp. 841-859.

testa, que además se ve reforzado precisamente 
por esa actitud2.

En definitiva, consiste en la inserción en una nue-
va red, más amplia, aunque también con vínculos 
menos sólidos que la primaria, cuya concreción 
depende fundamentalmente de cuatro factores. 
El primero es la capacidad de compartir una geo-
grafía común de intereses y experiencias, sin la 
cual no se puede crear un marco común de inter-
pretación, lo que tiene como consecuencia que 
no existan las alianzas. Después, aparece la res-
puesta a dos cuestiones relevantes que significan 
compartir el diagnóstico del marco, así como su 
pronóstico, en definitiva, estar de acuerdo con 
cuál es el problema y con cuáles son las acciones 
a implementar, sin las cuales no es posible el éxi-
to, que es fundamental para el crecimiento de la 
movilización. Luego, se debe tener en cuenta el 
conflicto por los recursos, la competitividad, así 
como su origen y la dependencia que provocan. 
Finalmente, la capacidad para extenderse de la 
movilización social depende también del rol del 
Estado, que puede restringir la movilización, al 
limitar o suprimir los recursos de los que dispo-
ne3.

Los artículos del dossier se adentran en estas 
cuestiones desde diferentes enfoques. Así es evi-
dente a simple vista del índice que las temáticas 
de las movilizaciones que se presentan difieren 
puesto que se relacionan con el ecologismo, con 
el feminismo y con la lucha laboral por obtener 
mejores condiciones de vida. Asimismo, hay una 
pretensión por comparar diferentes espacios, en 
concreto del mundo hispanófono. Si bien es cier-
to que diversos trabajos se centran en el caso es-
pañol, también hay dos que abordan situaciones 
en el cono sur de América Latina, en concreto en 
Chile y en Argentina, lo cual ofrece la posibilidad 
de ampliar la visión, y cabe no olvidar el interés 
internacional de las temáticas que se abordan. 
Es también importante reseñar el arco cronológi-
co de los trabajos que va desde los años sesenta 
hasta la actualidad, lo que permite, además de 
la evolución del repertorio y las estrategias em-
pleados, observar también el peso que ha ido 
cobrando Internet y las redes sociales en la ex-
tensión y la articulación de la movilización.

2 Vid Harvey, David, Espacios del capital. Hacia una 
geografía crítica. Barcelona, Akal, 2007, pp. 174-203.
3 Vid. Miller, B. & Nicholls, W.J., “Social movements 
in urban society: the city as space of politicization”, 
Urban Geography 34/4 (2013), pp. 452-473, concre-
tamente las páginas 461-463.
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El análisis realizado por Pablo Corral Broto de la 
historia del ecologismo en España aparece en 
primer lugar en este dossier, no sólo por la di-
mensión cronológica, sino también por su carác-
ter de explicación general del movimiento eco-
logista a nivel nacional, comparable en algunas 
cuestiones a otros espacios. Su estudio se basa 
en un gran volumen de fuentes, construyéndo-
se a partir de una síntesis de diversos estudios 
acerca del tema, así como del trabajo de investi-
gación emprendido desde hace muchos años, en 
diversos tipos de archivos. El ecologismo ha sido 
un movimiento que ha adquirido un enorme éxi-
to, al conseguir impregnar diferentes estratos de 
nuestro pensamiento y nuestras acciones en un 
tiempo relativamente corto, a pesar de funcio-
nar a partir de núcleos pequeños y no contar con 
grandes organizaciones, que le sirvieran de apo-
yo continuado4.

Asimismo, como expone Pablo Corral, tiene un 
doble origen, por un lado, vinculado al conserva-
cionismo, cuya vertiente más evidente ha sido la 
creación de espacios protegidos, y por otro, con 
un mayor compromiso social, que se relaciona 
con el ámbito de la izquierda, que ha tenido tres 
ejes: la lucha contra los pantanos, contra la con-
taminación urbana y el movimiento antinuclear, 
englobados los tres en la lucha por la justicia 
ambiental. Los éxitos cosechados se vinculan en 
buena medida a la capacidad de construir redes 
en momentos concretos entre estos grupos. Sin 
embargo, cómo se señala en el artículo, la capa-
cidad para concretizar estas alianzas de manera 
durable no se va a producir hasta finales de la 
centuria pasada, y para ello, Pablo Corral señala 
que su origen en el contexto de las luchas an-
tifranquistas provoca una debilidad estructural, 
dada la cultura política basada en el compromiso 
y el consenso, que añadió barreras adicionales al 
ecologismo para poder constituir alianzas.

El trabajo de Virginie Gautier N’Dah-Sékou y Ale-
jandro Román Antequera se complementa con 
el anterior, al abordar un modelo del desarrollo 
del ecologismo en su vertiente conservacionista 
como es el caso de Doñana, con un alto valor 
simbólico a diferentes niveles. Pero asimismo 
se adentran en comprender las diferentes inte-
racciones entre intereses contrapuestos y, por 
consiguiente, el surgimiento de diferentes movi-
mientos en defensa de los mismos. El eje de las 
disputas es la utilización del agua, que es la base 

4 Vid. Castells, Manuel, “El reverdecimiento del yo: el 
movimiento ecologista”, La Factoría, 5 (1998).

de la preservación del espacio protegido de Do-
ñana, al tiempo que su consumo para la agricul-
tura y el turismo han sido claves en el desarrollo 
de las comunidades del entorno. La creación del 
espacio protegido de Doñana, históricamente 
empleado como coto de caza, es una historia de 
éxito del ecologismo conservacionista, vinculado 
con las élites franquistas, y con capacidad para 
movilizar a nivel internacional, tanto a las élites 
como a la opinión pública. En paralelo, el desa-
rrollo económico que se inicia en el franquismo, 
vinculado a la explotación agrícola y turística de 
la zona aledaña al parque, va a poner en riesgo la 
supervivencia del mismo al competir por el uso 
del mismo recurso, el agua.

Esta situación se ha agravado en los últimos años, 
a causa del cambio climático, que, al provocar 
sequías más intensas, ha funcionado como un 
acelerador de los efectos de la sobreexplotación 
del acuífero, al tiempo que los intereses econó-
micos en la zona aumentaban. Así, en el artículo 
se muestra cómo la movilización ecologista de 
amplios sectores de la sociedad, a diferentes ni-
veles, chocaba con los intereses económicos de 
parte la población local, en la cual también había 
sectores que abogaban por la racionalización del 
uso del agua. Este choque también se ha trasla-
do al ámbito de la política, puesto que Doñana 
se convirtió en un elemento de la agenda electo-
ral para las elecciones locales, regionales, nacio-
nales y europeas en la zona. La consecuencia ha 
sido que el Partido Popular ha tomado el lideraz-
go contra el PSOE, gran dominador electoral du-
rante décadas en la comarca, al que ha supera-
do al mostrarse como defensor de los intereses 
de los agricultores –siendo también un ejemplo 
para atraer electores de otras zonas en la región. 
Mientras, el PSOE se ha asociado a la defensa de 
la naturaleza, preconizada desde el gobierno y 
las instancias internacionales, al mismo tiempo 
que el partido a nivel local y regional intentaba 
evitar no verse excesivamente identificado con 
la posición nacional, dado el efecto sobre sus 
expectativas electorales. De esta manera, el ar-
tículo muestra el peso de los diferentes factores 
enunciados previamente para el éxito de los mo-
vimientos, al tiempo que se expresa la capacidad 
de extensión de un conflicto desde el nivel local, 
a la implicación de las instancias internacionales, 
con repercusiones en los diferentes niveles.

Este efecto de extensión es la base del análisis 
del artículo escrito por Alice Tusa acerca del im-
pacto del caso de La Manada, que se ubica en 
coordenadas más recientes y supone el tratar un 
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nuevo aspecto en el dossier, al abordar el femi-
nismo. En este caso, a partir de un evento que 
va a dar un nuevo impulso al movimiento femi-
nista en España, en un contexto internacional en 
que se había convertido en una tendencia, con 
los movimientos MeToo y “Ni una menos”, cuyo 
denominador común era denunciar los abusos 
sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Se 
parte del análisis del impacto que tuvo el caso 
desde los primeros días, con una primera mani-
festación la noche de la agresión a la víctima de-
lante del ayuntamiento de Pamplona, con el apo-
yo de las autoridades locales. Esta agresión por 
su carácter grupal y premeditado, con la graba-
ción en vídeo, tuvo mayor repercusión que otros 
casos, y captó la atención mediática, no sólo a 
nivel regional, sino también nacional.

No es de extrañar cómo se analiza en el artícu-
lo que la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Navarra, rebajando la acusación de agresión 
a abuso, provocase una oleada de indignación. 
Esto dio pie a numerosas manifestaciones en 
todo el país, señalando el carácter patriarcal de 
la justicia, y a una reacción política de gran ca-
lado, que provocó incluso una nueva ley, la de-
nominada “sólo sí es sí”. La rápida extensión de 
la protesta y su repercusión internacional no se 
pueden explicar tampoco sin el contexto men-
cionado previamente de movimientos similares 
a nivel internacional, y sin el uso de las redes so-
ciales, cómo se aborda en la última parte del ar-
tículo, que son además fundamentales para inte-
grar a la protesta a las generaciones más jóvenes 
y crear una red más sólida y amplia, al compartir 
un marco común de experiencias y sentimientos 
frente a lo sucedido.

El impulso del feminismo y la visibilización de las 
mujeres es también el tema del artículo realiza-
do por Anaïs Hollard. En su caso, su artículo se 
focaliza sobre la obra de dos artistas dedicadas al 
Street Art, la española BToy y la chilena Isonauta. 
Los trabajos de ambas nos sirven para recorrer 
diferentes movimientos sociales, tanto en Espa-
ña, como en Chile, dando con ello el salto al otro 
lado del Atlántico, y a través de su obra analizar 
de qué manera han conseguido dar visibilidad a 
las mujeres en diferentes contextos de movili-
zación social, inclusive cuando sus realizaciones 
han sido objeto de destrucción. En ese sentido, 
se vuelve a poner de relieve el rol de las nuevas 
tecnologías, puesto que la realización de fotos 
que después se difunden a través de las redes 
sociales, ha salvaguardado su trabajo, así como 
ha conseguido darle una mayor difusión. Y, es 

precisamente, éste uno de los elementos a po-
ner de relieve en este dossier, la transformación 
que ha supuesto Internet en las estrategias de 
comunicación y de desarrollo de la movilización 
social, y su cada vez mayor peso, para integrar a 
las nuevas generaciones, al igual que ocurría con 
el artículo de Alice Tusa.

Asimismo, la preservación de su obra se enlaza 
con la generación de símbolos de identidad de 
los movimientos, así como con lo que se podría 
denominar la memoria de la movilización, que se 
puede mantener en nuevas acciones colectivas, 
o reactivar tras varios años en letargo, en nuevas 
reivindicaciones. De este modo, Internet adquie-
re un rol de archivo, nada desdeñable, y en para-
lelo, se introduce un elemento fundamental, que 
es la memoria. Ésta funciona a modo de una red 
diacrónica, que conecta los movimientos socia-
les del pasado con los de presente, con el uso 
de diferentes elementos que ya funcionaron en 
el pasado, como eslóganes, canciones, iconogra-
fía… Todo ello conforma un repertorio que per-
manece latente en la memoria colectiva, y que 
se puede reactivar en una nueva movilización, 
con un nuevo contexto.

Precisamente, la pervivencia de estrategias, re-
pertorio y simbología de los movimientos socia-
les es uno de los ejes del artículo siguiente, el 
que Antonio Ramos dedica a los movimientos de 
profesores argentinos, que protestaban por ob-
tener mejores condiciones laborales. El artículo 
analiza dos movimientos del profesorado argen-
tino, la Carpa Blanca que tuvo lugar a finales del 
siglo pasado (1997-1999), y la Escuela Pública 
Itinerante, que se desarrolló en 2017. Ambos se 
enfrentan a gobiernos que aplican programas 
neoliberales, ante los que reaccionan, compar-
tiendo la ocupación de la simbólica Plaza del 
Congreso de Buenos Aires; lo que remite a esa 
idea de que el espacio no es sólo un escenario, 
sino que se convierte en un actor más de la pro-
testa. Asimismo, las dos movilizaciones fueron 
convocadas por la CTERA, la mayor central sindi-
cal de docentes de Argentina, aunque difirieron 
las estrategias para conseguir extender el movi-
miento a las capitales de provincia, más allá del 
espacio de la capital federal, en lo que influyó la 
compleja estructura organizativa.

Uno de los puntos fuertes de la Carpa Blanca o 
de la Dignidad, durante sus más de dos años de 
existencia, fue que consiguió tejer alianzas más 
allá de la red sindical. Uno de los ejemplos más 
claros de ello fue la capacidad para concitar el 
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apoyo de famosos de otras latitudes a su causa, 
pero también el transmitir a la opinión pública 
una imagen de docente abnegado y sacrificado, 
gracias a las huelgas de hambre que se desarro-
llaron por los docentes, lo que los mostraba como 
sujetos débiles. Esta imagen jugó en la memoria 
colectiva cuando se lanzó la Escuela Pública Iti-
nerante, que tras tres meses consiguió el com-
promiso del Gobierno para reanudar la negocia-
ción colectiva, cambiándose la ocupación de la 
Plaza del Congreso por una caravana itinerante. 
Como señala Antonio Ramos, este movimiento 
se aprovechó de la memoria colectiva, aunque 
hubiese sectores que viesen esa conexión como 
un lastre. En todo caso, cabe preguntarse qué 
tipo de acciones son más efectivas, y ante todo si 
se produce una buena lectura de las estructuras 
de oportunidad política en las diferentes movili-
zaciones.

Para concluir, de estos artículos también se des-
prende la necesidad de ir profundizando en el 
análisis de las interacciones entre los niveles de 
actuación de los movimientos sociales, enfocan-
do en particular, por una parte, en el tema fun-
damental de la difusión de las ideas, y por otra 
parte en el posible desarrollo de nuevos patro-
nes de activismo, que van conformando un espa-
cio público transnacional.




