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La política. Diversos sentidos  

Distinguir dos sentidos de política: 

 

1. Política institucional, sentido restringido,  

• Ámbito del Estado, órganos de gobierno y representación, cargos públicos, 

partidos … 

• Sistema formalizado e indirecto de representación-participación (poliarquia, 

Dahl) 

• Política como profesión 

 

2. Política como gobierno de la “polis”, sentido amplio:  

• Política institucional  +  

• Acción política de organizaciones, grupos de intereses, iglesias, comunidad y 

movimientos sociales que pretenden influir sobre el gobierno, la definición de 

la agenda política y, en última instancia, sobre el reparto de la fuerza social.  



 
 
 

 La democracia representativa como poliarquía. Dahl 
 

 

Democracia moderna: ciudadanos que eligen actores sus representantes, 

elecciones libres, partidos políticos …   

 

Poliarquía, “gobierno de muchos” 

  sistema formal de representación de la ciudadanía 

  actividad política legítima circunscrita actores la acción directa de 

ciertos grupos formalmente organizados (partidos) 

  actores los que se atribuye la tarea de representar actores los 

ciudadanos y constituir el gobierno 

  en una competencia abierta (elecciones) 

 

El sistema político es más amplio que la estructura de partidos (tb actores no 

institucionales, altos funcionarios) pero son los partidos los que tienen atribuidas las 

tareas de representación y de proveer candidatos actores los cargos públicos  



 
 
 

 La estructura de poder y el proceso político. Offe.  
 
 

Tres niveles del proceso político 

 

1. Toma de decisiones políticas; aparato estatal. Élites políticas que compiten 

electoralmente y gobiernan. Nivel más visible 

 

2. Espacio de configuración de las posibles decisiones. Políticos, grupos de 

intereses, fuerzas sociales que tratan de configurar la agenda y su orientación 

 

3. Nivel más profundo y fundamental. Fuerzas sociales que se disputan la 

redistribución del poder social entre los grandes grupos 

 

Los tres niveles interrelacionados. Su complejidad: 
1  3. Acciones del gobierno que modifican la relación entre grupos y clases  
sociales (actual programa neoliberal) 
3  1. Movimientos sociales que provocan y generan cambios políticos, legales e  
institucionales (mov obrero, feminista, en el extremo, movimientos  
revolucionarios)  

 



 
 
 

 Los actores políticos no institucionales y el proceso político  

 

 

Actores políticos no institucionales 

 están fuera del ámbito partidista-institucional, no participan de sus rasgos   

 organizaciones, grupos de intereses, iglesias, comunidades y movimientos 

sociales 

 

En el proceso político (sg Offe) 

 

 Se situan en el nivel 2 (organizaciones, lobbies, iglesias,...) y en el nivel 3 

(movimientos sociales) 

 

 En todos los casos tratan  

 De influir en en las decisiones del nivel 1: gobierno, administración ... 

 reconfigurar la agenda de acuerdos con sus intereses, valores, visión del 

mundo ... Nivel 2 

 y, en última instáncia, modificar el reparto de fuerza social en la 

configuración (legitima) del campo de las decisiones políticas.  

 



 
 
 

 La política española. 1977-2010  

 

Sistema de partidos 

• Mapa político estatal y mapas políticos nacionales 

• “bipartidismo imperfecto” (IU, peso de los p. nacionalistas)  

•  1977-2010. Tres situaciones tipo: 

 Pluralismo relativo de la transción 

 Partido hegemónico con mayoría absoluta (PSOE o PP) 

 Partido mayoritario con necesidad de alianzas  

 

Reconocimiento de las organizaciones de intereses  

• sindicatos, patronal, Iglesia Católica  (Constitución 1978) 

• vías de participación, prácticas institucionalizadas (órganos consultivos)  

 

Muy homologable al resto de Europa 



 
 
 

  La política española. 1977-2010  

 

Opinión publica 

 

Adhesión democracia como régimen político 

“preferible a cualquier otra forma de gobierno” inmensa mayoría 

 

Actitud crítica al funcionamiento real  

• partidos / 1997-2005, 58% “la mayoría de los políticos se presentan por el 
poder y la influencia que obtienen con el cargo”  

• en los últimos años, “clase política”, los “partidos”, tercer problema principal 
del país (Barómetros CIS) Colectivo Ioé (2008)  

Actitudes críticas que aumentan con la crisis, la reforma neoliberal y la forma de 
implementarla  

 

 

España – Europa central  

➔ Europa: consolidación sistema político (50-70), nuevos movimientos (70-90), 
adhesión distante ... 

➔ España: consolidación + nuevos movimientos (80-90), adhesión distante ...   



 
 
 

 La política española y la crisis  

 

Un sistema político con perdida de credibilidad  

 

Política neoliberal frente a la crisis y formas de implementarla  

 

Sistema político y rechazo popular (al programa anticrisis). Afecta a: 

• Margen de acción de la política, utilidad del régimen democrático (decisiones 
impuestas por los “mercados”) 

• Credibilidad de la clase política (capacidad de acción, claridad y transparència, 
corrupción). Erosión creciente apoyo PP-PSOE (encuestas) 

• Visión dos mundos paralelos : política institucional /// calle 

• No vías de canalización –”satisfacción” creciente descontento y movilizaciones 

 

Un sistema político debilitado también: 

 Erosión del referente europeo (cambio imagen UE, ahora neoliberal) 

 Tensiones interterritoriales y nacionalistas 



 
 

 Nuevos movimientos sociales. NMS 

 
Movimiento social  

Intervención colectiva destinada a transformar las condiciones de vida de sus 
actores, contestar jerarquías y relaciones sociales, generando por ello cierta 
identidad colectiva y sentimiento de pertenencia 

 
Movimiento social, contentious politics, movilización social 
 
Movimientos sociales modernos  

la construcción de un espacio público de debate político generado por el 
parlamentarismo, el desarrollo del capitalismo y las luchas de obreros y otras 
capas populares. Tilly. 

 

Mitad sgl. XIX- XX 
  Movimientos obreros 

  Movimientos nacionalistas 

  Redes de partidos, organizaciones sindicales, asociaciones de distinto tipo 

 



 
 

 Nuevos movimientos sociales. NMS 

Desde 1970-1980 
 
 Movimientos anteriores, institucionalizados, movilizaciones puntuales 

 

  Nuevos Movimientos Sociales 

  “necesidades sociales” no tanto intereses propios: mejora de la calidad de vida, 
cultural, democrática i de autorealización 

   cambio de la lógica del sistema (no tanto del sistema), lógica más  
posmaterialista que materialista 

  horizontalidad, participación, colectivos de base, movilizaciones expresivas  

  cierto “estilo de vida”, prácticas coherentes....  

  movimientos interclasistas  

 

Ecologista, pacifista, feminista ....  

 



 
 

 Nuevos movimientos sociales. NMS. Teorías   

Teorías del comportamiento colectivo 
 
“agente colectivo movilizador que persigue el objetivo de provocar, impedir o anular un cambio 

social fundamental, obrando para ello con cierta continuidad, un alto grado de integración 
simbólica y un bajo nivel de especificación de roles, y valiéndose de formas de acción y 
organización variables (Raschke) 

 

Teorías de la construcción social 
 
En ellos se construye una identidad colectiva, mediante interacciones activas y compartidas, 

producidas por varios individuos que se relacionan entre sí y que hace referencia a las 
orientaciones de su acción, así como al ámbito de oportunidades y restricciones en el que tiene 
lugar su acción (Melucci) 

 

Teorías del proceso político 
 
Se trata de una colectividad de personas unidas por una creencia común (ideología) y por la 

determinación de desafiar el orden existente en pos de los objetivos implícitos en esa creencia, 
fuera de los cauces institucionalizados de intermediación de intereses (Dalton i Kuechler) 



 
 

 Nuevos movimientos sociales. NMS. Características  

1. Agentes colectivos, heterogéneos y plurales 
• tendencias y corrientes,  
• niveles de compromiso, organización y movilización 

 
2. Persiguen cambios en el orden social  

 
3. Expansión relacionada con la perdida de interés y credibilidad de los medios 

convencionales, política institucional … (no opuestos a ella) 
 

4. Sus miembros comparten intereses, ciertos valores y sentimiento de pertenencia 
 

5. Elemento de construcción de identidades colectivas 
 

6. Estructura organizativa laxa, descentralizada y participativa. Atomización. 
 Formas de liderazgo flexibles, poco convencionales, … 
 
7. Diversidad de formas de acción muy diversas, alejadas de los canales 

institucionales  



 
 

 Los nuevos movimientos sociales en España 

Década años 80 
 
 Conformación y consolidación del sistema de partidos, sindicatos, patronal 

 
NMS. Feminista, ecologista, anti-OTAN 

 Importantes movilizaciones, coordinadoras 
 En el centro de buena parte de los debates públicos 
 Impacto social, influencia cultural 

 
Década años 90 
 
 Continuidad, debilitada, de los NMS 

 
(1998) Movimiento antiglobalización 

 Dinámicas globales (Cumbres G7, G20), 
 Internet, mass media, grupos locales con conectividad global 

 



 
 

 Los nuevos movimientos sociales en España 

2000 – 2007 
 

 Continuidad de las dinámicas anteriores, 
 Movilizaciones contra la guerra de Irak 
 Extensión de recursos, formas de hacer, etc.,NMS, como formula de protesta y 
de acción reivindicativa (Valencia:  Salvem el Botànic, el Cabanyal, L’Horta…)  

 
2008 -2012 
 
Muchas movilizaciones. ¿Un movimiento contra la crisis y las políticas implementadas? 
 
15-M, Democracia real, otros 

•  Objetivos: límites democracia y responsabilidad de los bancos 
•  Ocupaciones de espacios públicos 
•  Catalizador estado animo colectivo, simpatía social 
•  Heterogeneidad, formas organizativas, la difícil continuidad   

 
La multiplicación de colectivos y grupos de activistas locales 
 La fuerza del trabajo local. Mov. desahucios. Límites.   
  



 
 

 Secularización y modernidad   

Secularización:  
proceso por el cual los diversos ámbitos de la vida humana dejan de estar determinados 

por la religión que deja de ser la fuente principal de legitimación y estructuración 
de la vida social  

 
Modernización  secularización 
 
   racionalización del mundo, afirmación lógica instrumental y pragmática 
  éxito de la ciencia, ethos ≠ dogmas religiosos 
  desarrollo capitalismo y del Estado moderno (individualización, disolución  
       formas tradicionales de convivencia…) 
 
Proceso occidental, alcance general ¿? 
 
Dimensiones de la secularización: 

Institucional y societal: relaciones Iglesia-Estado, papel social de la(s) 
Iglesia(s) 
Individual: prácticas religiosas, tipo de religiosidad  



 
 

Diversidad de situaciones. Occidente euro-atlántico 

Europa 

Reducción importancia social de la religión 

Diversas formulas relación Iglesia – Estado: laicismo, aconfesionalidad, Iglesia 
nacional  

 

Estados Unidos  

 Separación iglesia(s) – Estado, sociedad deísta 

 
“A mayor estatus político de la religión institucional, mayor grado  

de desvinculación con la secularización” (Requena, 2005: 321) 

 

Las excepciones de Irlanda del Norte, ex – Yugoslavia, Polonia ….   

 

¿Una nueva situación? 

 Aumento fundamentalismo católico y protestante, minoritario, más militante 

 Nuevo pluralismo religioso: inmigración, globalización, estilos de vida 

 Nuevos debates vinculados a la religión (Islam europeo) 

 



 
 

Diversidad de situaciones. Sociedades de cultura musulmana 

Finales sgl. XIX, 1920-1980 
  Occidentalización (Turquía), panarabismo y/o socialismo árabe (Egipto, Siria, 
Irak, Atgelia, Tunez..) 

  Reducción influencia política religión, acorde teoría secularización, excepciones 
(Arabia Saudita, Marruecos)  

 

El islamismo político. 1980-2010 

 
Fracaso vías occidentalizadoras y panarabistas, influencia socio-asistencial 

 

Afirmación como corriente política. Diversidad de tendencias: 

Islamismo político con democracia representativa. Turquía 

Islamismo político con democracia representativa limitada, o muy limitada, por 
el poder (real, estatal-ejercito). Marruecos, Pakistán …  

Estados y sociedades teocráticas: reaccionarias (Arabia Saudita), revolucionarias 
(Irán) 

Los intentos de la primavera árabe. Dos casos: Egipto y Tunez  



 
 

Diversidad de situaciones. Sociedades de cultura musulmana 

Los movimientos islamistas. El fundamentalismo islámico 
 
Huntington, S.   
A la lucha entre bloques, guerra fría, le sustituye la guerra entre civilizaciones, 
religiones societales. Occidente e Islam.  
 

Huntington, S, (2001). El choque de civilizaciones y la reconfiguración 
 del orden mundial, Paidós, Barcelona. 

 



 
 

La secularización de la sociedad española. 1975 – 2010 

El franquismo como dictadura nacional-católica. 1939 - 1975 
 Iglesia: monopolio religioso,  
              Estado confesional, moral católica como norma social 
 
Transición y democracia 

  Reducción de la influencia, institucional y social, de la Iglesia católica 
  Sociedad secularizada, pluralismo religioso 

 
Iglesia católica 
 

  Ámbito institucional  
  Estado aconfesional 
  Concordato, trato privilegiado, doble red de enseñanza, ceremonias 
oficiales 

 
  Reducción influencia normas católicas en las prácticas sociales. No guía entre 

los mismos católicos 
 

  Catolicismo “social” o “nominal” más que “opción de vida”. Una vivencia 
católica más individualizada y menos normativizada 



 
 

La secularización de la sociedad española. 1975 – 2010 

Pluralismo religioso 
 
Sociedad culturalmente católica, con libertad de cultos, mentalidad tolerante y un 
creciente pluralismo religioso. Gran novedad histórica, 
 
Elementos de este pluralismo 

 religiones de reconocido arraigo. 1992: protestantismo, judaísmo e islamismo. 
 auge del Islam español y de las iglesias protestantes con la inmigración 
 otras religiones minoritarias vinculadas a la globalización, heterogeneidad de 
estilos de vida (budismo, espiritualidades new age) 

 
Tensiones vinculadas a esa nueva pluralidad religiosa (cultural). El Islam español y su 
acomodo.  
 



 
 

La secularización de la sociedad española. 1975 – 2010 

Identidad y autoidentificación religiosa. Proporción en %. 1975 - 2002 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Requena 2005. Elaboración propia 

 
Más práctica religiosa católica: las mujeres (disminuye con edad) y las personas más 
mayores. Otras variables (estudios, ámbito rural-urbano) menos significativas 
 
Identidad católica “social” o “nominal” 

• Mantenimiento de ritos de paso (bautizos, matrimonios), celebraciones (Semana 
Santa), con carácter más social y festivo que transcendental 
•  Distancia mandatos eclesiásticos, muy poco dogmático y moralmente muy 
permisivo 
•  Aumento autonomía de los creyentes, gestión individualizada  

 
 

 1975 2002 

Católicos practicantes 58 28 

Católicos no practicantes 35 50 

No creyentes 0,7 12 

Otras religiones 0,1 3 - 5 
 


