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RESUMEN

El objetivo de este texto es el de introducir el debate 
en torno a las consecuencias de los movimientos 
sociales, su poder de agencia y sus implicaciones 
sobre la organización social, en el marco de la so-
ciología española. Presentamos así los tres textos 
que componen este debate de la RES y damos unas 
pinceladas sobre el estado actual del mismo en la 
sociología de los movimientos sociales en España.

Palabras clave: Cambio Social, Consecuencias de 
los movimientos sociales, Organización social, So-
ciología de los movimientos sociales.

ABSTRACT

The aim of this text is to introduce the debate on 
the consequences of social movements, its power of 
agency, and its implications on social organization, 
in the framework of the Spanish Sociology. This 
debate is shaped by three articles that we briefly 
present here, together with some hints about the 
current state of the debate in the sociology of social 
movements in Spain.

Keywords: Consequences of Social Movements, So-
cial change, Social organization, Sociology of Social 
Movements.
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INTRODUCCIÓN

Una nueva línea de investigación parece ha-
berse incorporado con fuerza y aires renovados al 
estudio de los movimientos sociales y de la acción 
colectiva en los últimos años tanto a nivel nacional 
como internacional: la cuestión de las consecuen-
cias y resultados de los movimientos sociales1. En 
nuestro país algunos investigadores y académicos 
han abordado estas cuestiones desde la década 
pasada centrándose en las consecuencias de los 
movimientos sociales a nivel individual o biográfi-
co, meso o reticular, y sistémico o estructural2.

Tanto en el campo de los social movement stu-
dies, como en la sociología de los movimientos socia-
les en España, el tema ha despertado un creciente 
interés por diferentes motivos. Por ejemplo, I) ha sido 
un asunto relativamente poco tratado si observamos 
el campo de estudio de los movimientos sociales y 
de la acción colectiva desde una perspectiva tempo-
ral amplia, II) su análisis implica importantes retos 
metodológicos, III) el seguimiento de los procesos de 
continuidad y discontinuidad de los movimientos so-
ciales a lo largo del tiempo es complejo, y Iv) existen 
aún pocos estudios que hayan tratado esta cuestión 
desde una perspectiva comparada.

En líneas generales, en nuestro país se han 
abordado estas dimensiones pero quizá no lo sufi-
ciente como para abonar un campo que genere un 
debate fuerte y enraizado en una perspectiva his-
tórica, que incorpore más estudios de caso y una 
perspectiva comparada. Los numerosos y diferen-
tes estudios sobre movimientos sociales y acción 
colectiva (con sus distintos enfoques) se han fo-

1  Para el caso de España véase por ejemplo el monográ-
fico publicado en 2016 por la Revista Internacional de 
Sociología coordinado por Eduardo Romanos y Katrin 
Uba (2016), disponible en: http://revintsociologia.re-
vistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/53. 
Otras aportaciones recientes, desde diferentes enfoques 
y estudios de caso, son las de Calle (2016), Fernández 
(2014), García Espín y Jiménez (2014), Romanos y Sáda-
ba (2016) o Díez García (2017).

2  Sin ánimo de ser exhaustivos, algunos casos que pode-
mos destacar son los de Sampedro (1997, 2002); Laraña 
(1999, 2011); Gomá et al. (2002); Aguilar y Fernández 
(2005), Tejerina (2010), Jiménez (2005), Monferrer 
(2006), Calle (2007), valiente (2001) o Calvo (2010).

calizado con mucho detalle en las condiciones de 
surgimiento, desarrollo y caracterización de los mo-
vimientos sociales, pero han tendido a descuidar 
la cuestión de las consecuencias generadas en los 
tres niveles que hemos señalado.

Estas carencias pueden deberse a que el desarro-
llo de la sociología de los movimientos sociales en Es-
paña ha estado tradicionalmente menos consolidado 
que en otros países del entorno (Romanos, 2011: 337), 
pero tales carencias están siendo superadas con la 
progresiva incorporación de numerosos investigadores, 
junior y senior, a redes académicas y publicaciones de 
ámbito internacional. Una tendencia que parece ha-
ber adquirido una fuerza notable desde principios de 
esta década, coincidiendo con la irrupción del 15-M, 
un movimiento que ha tenido una importante repercu-
sión internacional (Romanos, 2016; Díez García, 2017; 
Baumgarten y Díez García, 2017).

Esta cuestión, —las consecuencias de los mo-
vimientos sociales—, guarda además una estrecha 
relación con un debate clásico no sólo en el estudio de 
los movimientos sociales, sino de la propia sociología 
si consideramos estos asuntos desde una perspectiva 
más general y menos centrada en casos concretos y 
particulares de movilización y acción colectiva: los 
aspectos más estructurales y más dinámicos de la 
realidad social, del cambio y de la organización social 
(Díez García y Laraña, 2017b). Por ello nos ha parecido 
interesante impulsar este debate en torno a diferentes 
producciones teóricas y empíricas, abordando estas 
cuestiones desde diferentes enfoques, pero también 
introduciendo propuestas de alcance internacional, 
que entroncan con la ola de movilizaciones que cobró 
fuerza a inicios de la presente década.

¿Hasta qué punto la ola internacional de indig-
nación que surgió a principios de esta década plan-
tea nuevos escenarios y retos para el análisis del 
cambio respecto a las últimas décadas del siglo xx? 
¿Cómo podemos abordar desde el campo de estudio 
de los movimientos sociales las consecuencias de los 
movimientos sociales y las dinámicas de cambio y 
organización social? ¿Ha desatendido la sociología 
de los movimientos sociales cuestiones de mayor al-
cance en el análisis sociológico de la realidad social? 
Estas son algunas de las cuestiones que nos plan-
teábamos en este debate, y a través de las cuales 
hemos tratado de aportar nuevas ideas y puntos de 
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vista que ayuden a ensanchar y promover un campo 
de estudio que ha despertado mucho interés.

CAPACIDAD DE AGENCIA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

La existencia de conflictos sociales y culturales 
en una sociedad facilita el surgimiento de grupos so-
ciales que impulsan la acción colectiva a través de la 
generación de redes con recursos que problematizan 
diferentes asuntos públicos, y que los exponen a la 
sociedad como agencias de persuasión colectiva. A 
menudo en contextos políticos que facilitan el desa-
rrollo de redes y movilizaciones en torno a diversos 
conflictos y controversias públicas, por ejemplo, 
cuando existen determinadas oportunidades políti-
cas, o cuando se abren brechas de legitimidad en 
relación a la gestión política de tales asuntos.

Uno de los aspectos básicos de los movimien-
tos sociales es su capacidad de intervención en su 
entorno público más inmediato y su capacidad para 
generar cambios sociales a partir de la acción colec-
tiva. Estos cambios se traducen en la práctica en re-
sultados, impactos y consecuencias, muchas veces 
más como reformas secuenciales que como cambios 
estructurales. Dichos cambios presentan serios pro-
blemas de operacionalización porque es complicado 
hacer atribuciones causales de la acción colectiva 
respecto de un determinado cambio. En este sentido, 
existen efectos interconectados y no intencionados 
difíciles de controlar en el análisis, y su estudio se 
hace complicado, motivo por el cual no hay consenso 
sobre una metodología clara de estudio de este fenó-
meno (Giugni, 2008; Freeman, 1998).

Las propuestas que incluimos en este debate 
se focalizan en el análisis y comprensión de los 
cambios sociales y culturales producidos a partir 
de la acción colectiva y la movilización. Asimismo, 
después de un lustro del surgimiento de una nueva 
ola internacional de movilización, nos volvemos a 
preguntar por la capacidad real de agencia y de ge-
nerar cambios de los movimientos sociales.

Este es el marco de la contribución de Geoffrey 
Pleyers y Antonio Álvarez “La producción de la 
sociedad a través de los movimientos sociales”, 
que plantean la paradoja de cómo la aludida ola 
internacional de protesta no habría producido en 

el corto plazo cambios palpables sobre las situa-
ciones denunciadas. Asimismo, llaman la atención 
sobre algunos sesgos que existen en el estudio de 
los movimientos sociales, por ejemplo la simpatía 
que despiertan entre numerosos investigadores y 
académicos algunos movimientos sociales en com-
paración con otros, un aspecto que estaría relacio-
nado con un bajo nivel de reflexividad y distancia-
miento respecto del objeto de estudio.

De tal modo que, además de los propios mo-
vimientos, hay otros actores que hay que analizar 
cuando se abordan las consecuencias de los mo-
vimientos sociales, como son los gobiernos, las 
élites, los grupos de presión y otros movimientos 
sociales con posiciones diferentes. Porque los 
movimientos sociales contribuyen a producir a 
la propia sociedad con la introducción de nuevas 
prácticas y valores que promulgan. Pero la diná-
mica es secuencial, con frecuencia porque surgen 
otros actores y contra-movimientos o movimientos 
que plantean cosmovisiones diferentes a las de los 
movimientos sociales a menudo analizados o que 
despiertan mayor grado de simpatía o interés.

En este sentido, los cambios sociales inducidos 
por la movilización colectiva muchas veces solo se 
entienden como procesos de transformación que se 
dan de forma progresiva, a través de la puesta en 
marcha y ejecución de reformas de menor alcance. 
Asimismo, hay que diferenciar entre el nivel de acep-
tación de los discursos que promueven los movimien-
tos sociales y la permeabilidad real que tienen di-
chos discursos en la ciudadanía, esto es, traducidos 
en cambios reales de las prácticas sociales y estilos 
de vida, ya que el cambio social tiene continuidades 
y discontinuidades (Tejerina, 2010).

Hay evidentes obstáculos teóricos y empíricos a 
este tipo de estudios, como son: I) que los movimientos 
se adaptan a metas concretas, II) el efecto de la es-
tabilidad procesual que describe el retraso, reversión 
o erosión del impacto de los movimientos en el tiem-
po, III) la interacción de estos efectos, lo que dificulta 
estudiarlos por separado, o Iv) la dificultad de esta-
blecer una relación causa-efecto en la observación 
de un cambio determinado (Giugni y Bosi, 2012). En 
este sentido, como señala Romanos (2011: 320 y ss.), 
la tendencia de los estudios a nivel europeo surgidos 
de este campo es a orientarse empíricamente hacia 
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el enfoque de la contentious politics, ya que atiende a 
la dinámica relacional, mecanismos y diferentes acto-
res de un conflicto o tema que aborda un movimiento 
(McAdam et al., 2001).

Próximo a este enfoque se sitúa el texto que nos 
presentan Susana Aguilar y Eduardo Romanos, “El 
alcance de los cambios: una propuesta analítica so-
bre las consecuencias de los movimientos sociales”. 
En su intervención los autores señalan que los po-
cos estudios con perspectiva comparada realizados 
sobre el tema han arrojado conclusiones no conver-
gentes, en parte debido a problemas de diferente 
conceptualización y aplicación de metodologías no 
similares para analizar el mismo fenómeno. Estos 
autores abogan por focalizar el punto de análisis en 
los resultados políticos que a nivel meso consiguen 
los movimientos y que responden a las demandas 
explícitas realizadas por los mismos, contemplan-
do además los cambios culturales y biográficos que 
esos resultados políticos producen con frecuencia y 
que no han sido suficientemente abordados.

Desde un enfoque complementario, la contribu-
ción de Rubén Díez “Sociedad civil y movimientos 
sociales. Entre el cambio y la organización social”, 
enfatiza la utilidad de aproximarse a los movimien-
tos sociales como actores que son agencias de 
persuasión colectiva con una alta capacidad para 
impulsar definiciones de la situación social orien-
tadas a reformar el statu quo, en un contexto de 
sociedades civiles abiertas y plurales. Desde este 
prisma, contemplar los cambios sociales a partir de 
los movimientos se hace desde el cuestionamiento 
de los “valores que nutren a grandes organizaciones 
políticas y económicas, mediante la articulación 
y el ensanchamiento de los márgenes y del campo 
de acción de la racionalidad sustantiva en nuestras 
sociedades”. Una de las potencialidades de este en-
foque reside en ver los canales de cambio cultural 
que los movimientos sociales introducen en la esfera 
pública, pero también sus implicaciones en la propia 
organización social y el orden democrático.
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