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1. INTRODUCCIÓN  

La injusticia social necesita ser denunciada y combatida. 

El mundo no se va a arreglar por sí solo. 

(Hobsbawn. La Era del Capital, 1998) 

Son los movimientos sociales los grandes protagonistas de los cambios políticos, económicos 

y sociales a lo largo de la Historia Contemporánea hasta la actualidad. Así ocurrió con las 

protestas del movimiento obrero, el movimiento por los derechos civiles, por el sufragio 

universal femenino, el propio movimiento feminista y sus nuevos paradigmas, el movimiento 

vecinal y, ahora lo es, el movimiento 15-M. 

En España, el 15-M es un caso altamente relevante enmarcado en una ola de protestas, 

manifestaciones y concentraciones por todo el mundo cuyas características son similares: es 

el movimiento de los Indignados 1. 

Ahora bien, ¿quiénes son los indignados? En este trabajo tratamos de, por un lado, entender 

el contexto en el que se da el movimiento 15-M a través de la bibliografía al respecto como, 

por ejemplo, las publicaciones del historiador Josep Fontana y sus planteamientos analíticos 

sobre el contexto internacional después de la II Guerra Mundial.  Por otro lado, tratamos de 

explicar las causas y características de los indignados en España, y por tanto en Almería, cuyas 

singularidades están definidas por la entrada en crisis de la llamada clase media dado que el 

proyecto de sociedad unido a la pérdida ―que no legislativa sino material― de los derechos 

sociales y cívicos se ven expuestos debido al desequilibrio que sufre el Estado del Bienestar 

con la llegada de la Gran Recesión.  A ello se le suma el movimiento ambiental o ecologista a 

causa de las desigualdades que genera el propio sistema engullido por los intereses 

económicos de un porcentaje muy reducido de la población como lo son los dueños de las 

multinacionales, los bancos y otras entidades de poder que dan pie a la mayor desigualdad, 

en términos de reparto de las riquezas, y a la mayor crisis humanitaria, en términos de poner 

en peligro la propia existencia humana mediante la crisis ambiental, de la Historia.  

 
1 Nombre que reciben los manifestantes que comenzaron el movimiento 15M en honor al libro 
publicado en 2010 por Stéphane Hessel llamado Indignez-Vous (¡Indignaos!) que exhorta a los jóvenes 
a indignarse ante la situación política.  
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Por todo ello, la ciudadanía ‘‘toma la calle’’ para pedir una democracia representativa y el 

blindaje de los derechos sociales que proporciona el Estado del Bienestar. La masificación en 

Almería en cuanto a la protesta por mantenerlos viene ajustados a la petición de una 

‘‘democracia real’’, una vivienda o una salida laboral digna de alta cualificación y formación 

de los indignados, entre muchos otros factores que veremos a lo largo de esta investigación.  

Sabemos que después de mayo de 2011 el movimiento 15-M sigue vigente hasta 2014 y, 

posiblemente, hasta la actualidad dado que solo ha mermado en su institucionalización a 

través de la política. En el caso de España, se rompe con el bipartidismo imperante hasta la 

fecha para dividirse en, al menos, dos representaciones políticas más. El hecho de que este 

movimiento se haya politizado ha dado lugar a que se desvincule de sus orígenes, 

desvinculándose de los movimientos que al principio formaban parte de él, como son el 

feminismo o el ecologismo. Esta desfocalización tiene elementos positivos para el 

conocimiento académico ya que, en estos últimos años, se ha incrementado la producción en 

este ámbito sobre el tema, fundamentalmente desde la perspectiva de otras ciencias como la 

Sociología, la Antropología o la Ciencia Política. Todas ellas han llegado a la conclusión de que 

los indignados marcan un antes y un después en la Historia de los Movimientos sociales ya 

que: por un lado, cumplen los requisitos de la postpolítica ―que es una circunstancia de la 

propia posmodernidad y estilo de vida de las sociedades occidentales―; y, por otro lado, su 

desarrollo y documentación completa está extendida en todas las herramientas que 

proporciona internet. Esto hace que la cantidad de información acerca del mismo sea 

inmensa. Hasta la fecha no se había documentado a tan gran escala un movimiento social y, 

sobre todo, que esta información viene proporcionada por los propios ciudadanos y 

ciudadanas que pasan a ser los creadores de contenidos ―para nosotros nuevas fuentes― 

desbancando a los medios tradicionales de comunicación que, por si fuera vana la reflexión, 

pasan a ser criticados profundamente por estar influenciados por la visión política-ideológica 

de la línea editorial.  

Ante tales credenciales, hemos tenido que elegir qué contenidos desarrollaremos en nuestro 

trabajo, además de acotar un intervalo de tiempo, que en este caso es mayo y junio de 2011, 

es decir, los propios inicios del 15-M. Por ello, hemos elegido darles prioridad a los contenidos 

audiovisuales subidos por anónimos a canales de YouTube, dado que no hay un análisis previo 
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de los mismos que pueda interferir en nuestro veredicto y, por supuesto, hemos elegido 

darles peso a las fuentes primarias por excelencia: la propia voz de la ciudadanía, de los 

verdaderos protagonistas, los entrevistados.  

1.1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  

Para concretar los objetivos de la elaboración de este Trabajo Fin de Máster vamos a dirigir la 

mirada a dos grandes propósitos. El primero viene de la mano de la su justificación dentro de 

una corriente historiográfica, y, por ello, hemos elegido las reflexiones que nos proporciona 

la Historia Social, la Historia del Tiempo Presente y la Historia Local. Sobre todo, en cuanto a 

que el caso de Almería actúa como muestra y veredicto del movimiento. Mientras que el 

segundo es el propósito de ampliar, modificar y dotar de un nuevo enfoque mucho más 

globalizante y reflexivo acerca del propio germen del movimiento 15-M; la crisis y crítica del 

sistema político, económico y social vigente.  

La finalidad de nuestro trabajo es dotar de gran significado a la ‘‘historia desde abajo’’ 

entendida precisamente como la expresión de cambio social a través del análisis de las 

características del nuevo modelo de manifestación y protesta ciudadana. Pretendemos, pues, 

darle voz y documentación a un hecho local para, por un lado, conocer las circunstancias de 

los lugareños aportando nuevos datos y nuevas reflexiones a la Historia Universal y, por otro 

lado, adentrarnos en el estudio de cómo han vivido el desarrollado del mismo y si realmente 

existe una sensación colectiva de que el movimiento se ha extinguido.  

1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN  

Desde el surgimiento del movimiento 15-M se han realizado un número considerable de 

publicaciones académicas desde enfoques muy interdisciplinares desde las distintas Ciencias 

Sociales, como son la Sociología, las Ciencias Políticas, la Psicología o la Sociolingüística. Sin 

embargo, en disciplinas como la Historia no ha existido esa eclosión en la literatura académica 

sobre el movimiento. No obstante, esta falta de fuentes bibliográficas a la hora de realizar 

este trabajo ha sido también uno de sus principales motivantes.  

De esta forma, nuestras fuentes secundarias se dividen en varias disciplinas que hemos 

intentado combinar para conseguir los objetivos expuestos con anterioridad. Enumeraremos 
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primero las relacionadas con el estudio del propio movimiento 15-M y, posteriormente, las 

relacionadas con el contexto histórico del mismo.  

Comenzamos con las relacionadas. En primer lugar, tenemos a Adriana Razquin Mangado 

(2015) que en su artículo Juventud antifranquista en el movimiento 15-M. La reactivación de 

trayectorias militantes rotas hace una investigación que nos ayuda a comprender qué 

condiciones sociales ayudaron a la movilización dado que la masificación de las 

manifestaciones tuvo un impacto brutal en más de cincuenta ciudades españolas, entre ellas 

Almería. Además, la autora introduce también la metodología de la Historia Oral para hacer 

un estudio sobre las militancias y los diferentes rangos de edad existentes en las 

movilizaciones del 15-M. Otra de sus publicaciones que hemos utilizado ha sido 

Desbordamientos y viaje hacia la izquierda. Prehistoria del movimiento 15-M: de #NoLesVotes 

a Democracia Real Ya! cuyo objetivo es arrojar nitidez sobre quiénes fueron los agentes 

sociales implicados en este movimiento. La autora trabaja sobre cuatro hipótesis acerca de 

los participantes, sus ideas, sus fuerzas y sus repercusiones en las plataformas Democracia 

Real Ya! y Jóvenes sin Futuro, entre otras. Para ello, la investigadora utiliza la articulación 

analítica de Bourdieu (2000) sobre el concepto de campo político.  

Asimismo, disponemos de la publicación del año 2015 llamada El movimiento 15M en los 

medios y en las redes. Un análisis de sus estrategias comunicativas la cual ha sido elaborada 

por varios investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Carlos 

III, como lo son José Manuel Robles y Rubén Díez. Este estudio pretende analizar el uso de las 

diferentes herramientas que se disponen a través de internet por parte de los activistas que 

impulsaron su origen para darle difusión al propio. Además, se analiza el papel de la prensa 

mediante la acción comunicativa que gira en torno la necesidad de extender formas de 

participación ciudadana directa y des-intermediar las relaciones entre los propios activistas y 

el resto de la ciudadanía. 

Con relación a cómo se trata el 15-M en la prensa, tenemos las conclusiones de Alfonso Pinilla 

García (2011) que analiza cómo se ha tratado el seguimiento del 15-M en los periódicos de El 

País y El Mundo en su artículo La percepción del movimiento 15-M en las ediciones digitales 

de El Mundo y El País. En esta publicación se parte de la hipótesis de que la atención sobre el 

15-M en los medios de comunicación al comienzo fue mínima en comparación con su 
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magnitud real y se intercalan grandes portadas con menciones secundarias para que este pase 

desapercibido y así poder languidecer con el paso del tiempo. La curiosidad que nos ha 

desatado esta publicación es que, pese a que El Mundo es considerado un periódico de 

‘‘centroderecha’’ y El País de ‘‘centroizquierda’’, ambos poseen características similares a la 

hora de tratar este movimiento. Así pues, se amplía la brecha entre el poder de los medios de 

comunicación y el poder, este sí legitimado, de los partidos políticos  

También destacamos la Tesis Doctoral de Arnau Monterde Mateo (2015) cuyo título es 

Emergencia, evolución y efectos del movimiento-red 15-M (2011-2015) Una aproximación 

tecnopolítica. Su objetivo es analizar con profundidad la relación entre el surgimiento del 15-

M y su influencia en la red, así como sus propiedades y características. Es decir, se identifica 

y analiza el papel de las iniciativas colectivas en la red y su evolución conjunta con el 

movimiento a través de diferentes estrategias metodológicas: análisis cuantitativo de los 

datos proporcionados por diferentes plataformas; la elaboración de una encuesta en la red 

con la participación de más de mil personas; y la metodología de la entrevista 

semiestructurada. Este planteamiento supone la construcción del conocimiento a partir de la 

experiencia colectiva y de la participación. Mas, pese a que la investigación está centrada en 

la red, lo que pretende es dar explicación a las realidades vividas y a la manera en la que estas 

se expresan a través de esta. Es decir, los protagonistas son los ciudadanos y las ciudadanas, 

y no la red en sí.  

En general, y a su vez relacionado con lo anterior, el movimiento ha sido emprendido en 

estudios de opinión pública a través de numerosas encuestas. Destacamos, una elaborada 

por el Centro de Investigación Sociológica (CIS), con fase de trabajo entre octubre y noviembre 

de 2011, cuyo número es el 2921 con el título Representaciones políticas y movimiento 15-M. 

El enfoque de su análisis es cualitativo y está realizado mediante grupos de discusión y 

entrevistas en profundidad.  

En cuanto a la proposición de si una filosofía política del 15-M es posible debemos mencionar 

al autor Joaquín Valdivielso (2012) y su opúsculo Sobre si es posible una filosofía política del 

15-M. Una tesis y algunas hipótesis provisionales. Lo más destacable de esta obra para nuestra 

investigación es el concepto de republicanismo cívico que existe en el discurso del 15-M sin 

tener una referencia teórica o filosófica clara. El autor plantea la posibilidad de acercarnos 
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tanto al concepto de ciudadanía republicana como a un civismo bienestarista, ya que 

precisamente lo que se defiende es la conservación de los derechos civiles y sociales 

adquiridos y reflejados en la formación del Estado del Bienestar.  

En segundo lugar, mencionamos las obras referentes para elaborar nuestro contexto 

histórico. Comenzamos con la excelente obra de la eminencia en Historia Contemporánea 

Josep Fontana (2011) Por el bien del Imperio. Este libro es referente y clave para entender, 

entre otros muchos aspectos, la formación del Estado del Bienestar y el germen de la crisis 

del 2008, así como sus consecuencias posteriores. Además, en esta obra se constata el fracaso 

del ‘‘nuevo orden mundial’’ basado en una paz ficticia.  

También, hemos hecho referencia a varios artículos interesantes por las reflexiones que en 

ellos se abordan. Así pues, resaltamos a Pedro Benítez Pérez (2013) y su artículo ¿Democracia 

o democracia virtual? La Red y los movimientos sociales de 2011 en el cual se hace un análisis 

de qué tipos de movilizaciones se comenzaron a dar en el siglo XXI, con la temática de la crisis 

de la representación democrática existente tanto en España como a nivel internacional, 

aunque sin profundizar en el último aspecto. Se plantea la veracidad de la idea de Sennet 

(2005) sobre la ‘‘corrosión del carácter’’ en la ciudadanía debido a la falta de confianza en el 

Estado y en las Instituciones. La siguiente obra por señalar es un ensayo político-filosófico del 

sociólogo e historiador Emmanuel Rodríguez López (2022) llamado El efecto clase media. 

Crítica y crisis de la paz social. En este libro se hace una profunda reflexión sobre el origen de 

la actual estructura social basada en la familia, el trabajo y la vivienda. Además, se exponen 

los peligros de la creación de una sociedad meritocrática que da lugar a una crisis en materia 

de trabajo y a una ruptura entre la ciudadanía y el Estado. Esta fragmentación se materializa 

en el fracaso de construir una nación basada en la permanencia y persistencia de una clase 

media sostenida por el modelo de consumo neoliberal. En resumen, las propias crisis del 

sistema capitalista afectan directamente a la clase media y esta manifiesta su indignación a 

través de un movimiento social: el 15-M.  

Por último, para desarrollar el contexto almeriense en temas de desigualdad tanto social 

como regional nos hemos basado, por un lado, en las conclusiones del estudio del 

Observatorio de Desigualdad de Andalucía en materia de nivel de vida de la región. Además, 

hemos concretado la información a través del proyecto Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) 
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de la Diputación de Almería cuyo objetivo era de paliar las desigualdades expuestas en el 

anterior informe y, por otro lado, en la publicación de Estefanía López Ruiz (2005) llamada Un 

modelo para el análisis de las desigualdades económicas y sociales en un marco territorial: la 

provincia de Almería que, pese a ser un análisis de tipo económico, nos da las claves para 

conocer los orígenes del crecimiento exponencial de la provincia a principios de nuestro siglo 

en materia demográfica y económica. Estos a su vez dieron lugar al aumento de desigualdades 

sociales que son el germen del movimiento 15-M.  

1.2.1. EL ESTUDIO DE LOS ‘‘NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES’’ 

Ha sido a partir de mediados del siglo XX cuando los movimientos sociales han cobrado un 

punto a parte dentro de nuestra propia disciplina de estudio. El germen de ello se puede 

sintetizar en los movimientos feministas de la llamada ‘‘segunda ola’’2 que se iniciaron a partir 

de 1960, los cuales inauguraron una serie de protestas por los países de Occidente, donde se 

comenzaron a debatir las reglas culturales en torno a la sexualidad, a los derechos de 

reproducción y al rol social del trabajo, además de reabrir el debate hacia aspectos enfocados 

sobre el derecho civil. Como ya veníamos diciendo, la asignatura propia de los movimientos 

sociales se puede abarcar desde diferentes ámbitos de estudio y, actualmente, se está 

abriendo camino en la Historia Universal gracias a los nuevos enfoques de la Historia Social. 

Ahora bien, el origen de los llamados ‘‘Nuevos Movimientos Sociales’’ comienza en los años 

cincuenta y sesenta donde aparecen como determinantes los comportamientos irracionales 

acerca de una ruptura o tensión política (Ibarra, 2000). No será hasta dos décadas más tarde 

cuando por parte de autores como Gamson y Meyer (1996) se reconozca el papel 

fundamental de su análisis con respecto a consecuencia directa de las consecuencias de las 

políticas neoliberales y la crisis que ya se daban en el surgimiento del Estado del Bienestar.  

A continuación, vamos a elaborar un pequeño repaso sobre las principales corrientes que 

existen acerca del estudio de los movimientos sociales según la perspectiva de Diani (1992), 

quién analiza cuatro posibles variantes. Las tres primeras consisten en la perspectiva del 

‘‘comportamiento colectivo’’ (J.C Jenkins, 1983), es decir, la importancia que tiene la presión 

 
2 La primera ola se dio a finales del siglo XIX y principios del XX y se caracterizaba por las luchas para 
conseguir el sufragio universal para las mujeres, es decir, la igualdad legal.  



 

12 
 

de grupo junto con la perspectiva de los "procesos políticos" (Tilly, 1978), que los explica 

desde una misma estructura de unidad política o de ‘‘oportunidad política’’ (Meyer & 

Staggenborg, 1996). Todas ellas plantean un enfoque analítico entre los poderes políticos y la 

sociedad haciendo un relato de los cambios estructurales a gran escala. La cuarta y última es 

la perspectiva propia de nuestro trabajo, englobada en los ‘‘Nuevos Movimientos sociales’’ 

(Calhoun, 1993 y Touraine, 1992). Ahora la pregunta que más destaca es el porqué de la 

propia acción, proponiendo un modelo de análisis multifactorial señalando factores 

importantes en el sujeto de acción, así como la organización y los recursos que estos poseen. 

Una de sus grandes contribuciones es la de añadir el cambio institucional al proceso social del 

movimiento, pretendiendo así alterar la propia estructura social preestablecida. Se aspira así 

a organizar grupos que actúan contra las élites3 o que dicen representar intereses de los 

grupos excluidos de la ‘‘comunidad política’’ (J. C. Jenkins y Perrow, 1977). 

Por lo tanto, llamamos ‘‘Nuevos Movimientos Sociales’’ a una forma colectiva de acción 

contra los abusos del poder económico y político que implican, normalmente, acceder a los 

intereses de las políticas neoliberales y, por consiguiente, a la destrucción del Estado del 

Bienestar. La consecuencia inmediata involucra procesos de autoconciencia, es decir, se abre 

un debate sobré qué es la identidad humana y dónde está el límite entre lo social y lo político-

económico. 

Con lo cual, la investigación acerca de los movimientos sociales contemporáneos establece 

que éstos siempre actúan y reaccionan por el surgimiento de nuevas contradicciones entre el 

individuo propio, la persona, y la sociedad, su entorno, o entre los individuos y el Estado 

(Cohen y Arato, 1992). No obstante, estos nuevos movimientos, pese a ser reivindicativos a 

través de protestas, manifestaciones u otras acciones colectivas se alejan de la lucha de clases. 

Esta vez es la ‘‘clase media’’ la que se ve afectada por la quiebra del Estado del Bienestar, 

pero no luchan por los de ‘‘abajo’’ sino para sus propios intereses de clase.  (Slater, 1985:3 y 

Laclau y Mouffe, 1985:159). 

Debemos tener en cuenta que estas características expuestas son específicas de una sociedad 

postmoderna, pese a que se pueda dar en sociedades que no lo sean debido al impacto 

 
3 En el movimiento 15-M a la élite se le pasó a llamar ‘‘casta política’’ debido a que el poder lo ceden 
a entidades económicas o empresariales (bancos).  
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socioeconómico que las políticas neoliberales poseen4. Los ‘‘Nuevos Movimientos Sociales’’ 

provienen de grupos sociales, activistas o colectivos con una fuerza de trabajo cualificada, 

víctimas a su vez del sistema meritocrático imperante. Los individuos se sienten 

‘‘traicionados’’ con la política y, en consecuencia, con el sistema democrático y expresan ese 

‘‘hartazgo’’ a través de su medio de difusión más común: internet.  

1.3. ANÁLISIS DE LAS FUENTES PRIMARIAS 

La investigación de un hecho histórico tan reciente como el 15-M dispone de muchas ventajas 

en cuanto al uso y al análisis de las fuentes ya que estas son copiosas. Para esta investigación 

hemos usado las propias de la Historia del Tiempo Presente; desde las más tradicionales como 

el periódico hasta las más novedosas como las redes sociales o diferentes páginas web, blogs, 

contenidos audiovisuales e imágenes cuya finalidad se centran precisamente en estudiar el 

propio movimiento 15-M.  

Comenzamos con las más tradicionales, que son: los medios de comunicación de prensa, radio 

y televisión; aunque debemos tener en cuenta que a su vez todas ellas disponen de acceso 

digitalizado a través de internet, con lo cual simplemente usamos la palabra ‘‘tradicional’’ 

como distintivo a la hora de separar las fuentes de análisis, pero nuestro acceso a ellas es 

online. Para esta investigación no hemos tenido que recurrir a archivos como fuente primaria 

primordial, sino que hemos usado la entrevista para ello.  

Ahora bien, comenzamos nuestro análisis de las fuentes. En cuanto a la prensa, hemos usado 

tanto periódicos de envergadura nacional, El País o EuropaPress, como de comunicación local, 

base de nuestro estudio, como lo son La Voz de Almería, Diario de Almería o Ideal.  

En cuanto a la televisión propiamente dicha, en esta investigación no hemos recurrido a la 

filmoteca de los grandes canales nacionales como Radio Televisión Española o Antena 3, no 

porque no tengan importancia como fuentes, sino porque en realidad sus contenidos no se 

adaptan a los objetivos de estudio de nuestro trabajo por razones expuestas anteriormente. 

Para enfocar el movimiento con trascendencia internacional y percibir su importancia a escala 

global disponemos de las fuentes bibliográficas citadas en el apartado anterior.  

 
4 Un ejemplo de ello: países que han sufrido y sufren las consecuencias de la deslocalización o la 
producción a base de monocultivos.  
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Por razones similares, a escala local de Almería, tampoco se han utilizado los fondos 

filmográficos, pero sí hemos buscado las herramientas que disponen estos canales citados a 

la hora de abordar el movimiento 15-M en Almería como lo es el medio Almería 24H. Este 

medio de comunicación dispone de varios vídeos en la plataforma YouTube analizando el 

movimiento desde dentro; es decir, se han elaborado entrevistas dando voz a la ciudadanía 

poniendo el énfasis en la multitud ya que fue y es un movimiento sin precedentes en la ciudad. 

Por ello, destacamos el importante trabajo de campo realizado por el equipo de periodismo 

de este canal. También, el Canal 28 trató el tema desde la neutralidad y se acercó a los 

indignados dando voz a las acciones organizadas a lo largo del proceso de acampada. No 

obstante, hubo un medio local, Inter Almería, que, directamente, no dedicó ni una sección al 

movimiento. A priori este factor hace que no se pueda clasificar como fuente propiamente 

dicha ya que no se ha recurrido a ella para elaborar ningún análisis, pero es conveniente 

resaltarlo debido a la gravedad del hecho en sí mismo. 

Por último, dentro de nuestra clasificación de ‘‘medio tradicional’’, debemos mencionar Radio 

Acampada Almería, que no es exactamente una radio en sí, sino un canal de YouTube que 

tenía las funciones de una transmisión radiofónica a la vez que multimedia, que, 

desafortunadamente, no llegó más allá. Aun así, para nosotros las intervenciones de los 

indignados tienen mucha riqueza. Fue creada, exclusivamente para conocer la opinión de los 

indignados, es decir, esta cuenta también elaboró un trabajo de campo a la vez que una labor 

periodística componiendo entrevistas espontáneas para conocer, por un lado, la organización 

logística y medios de difusión de la acampada y, por otro lado, la propia opinión de los 

almerienses acerca de cómo se estaba llevando a cabo el movimiento. 

Analizamos, a continuación, las fuentes más cercanas al movimiento, las de la red. Gracias a 

los usuarios anónimos a través de canales de YouTube se ha podido analizar el movimiento 

en la ciudad de manera satisfactoria, tanto a nivel estético como a nivel discursivo. Sobre 

todo, los vídeos de MrstudioUnderground, algunos de David Aguirre Duport o los subidos por 

los propios ‘‘medios tradicionales’’ como los de La Voz de Almería y La Gaceta de Almería. 

Estas fuentes son esenciales en nuestra investigación, ya que el análisis de las filmaciones, 

teniendo en cuenta que no son vídeos manipulados, no queda sujeto a interpretaciones 
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secundarias de analistas o periodistas que, normalmente, están influenciados por la línea 

ideológica del periódico, sino que queda sujeto al análisis desde su perspectiva más histórica.  

Siguiendo con las fuentes en la red, debemos destacar la importancia de dos blogs y cinco 

páginas web creadas exclusivamente para dar información acerca del 15-M, a escala nacional 

y, una de ellas, a escala local. En cuanto a los blogs, hemos accedido a los de la Asociación 

Krítica de Almería (AKA) y el blog de Democracia Real Ya! Almería (DRY) ya que en ellos se 

sigue el movimiento paso a paso, sobre todo en este último, y es donde hemos encontrado 

información exacta del día a día; desde el comienzo, el 15 de mayo, hasta casi dos años 

después. En cuanto a las páginas web, hemos encontrado varias. Tenemos, por un lado, 

15MPedia, que se quiere acercar al objetivo de la propia Wikipedia para difundir información 

de este. En esta página se puede encontrar información desde 2011 hasta 2014 tanto a nivel 

local como nacional desde diferentes temáticas: economía, política y sociedad. Lo que nos 

interesaba en este trabajo, sobre todo, fue corroborar fechas de manifestaciones y acciones 

colectivas, entre otras muchas finalidades. Además, por otro lado, nos encontramos con 

estudios específicos para detallar aspectos del 15-M como son la participación ciudadana a 

través de tweets gracias a la página web de DatAnalysis o el increíble y minucioso trabajo de 

Instantes.Net que intenta calcular con exactitud el número de personas asistentes a la 

manifestación del 15 de mayo en la ciudad de Almería.  

Otro punto a parte lo tienen las propias redes sociales. En este caso, hemos usado Twitter y 

Facebook, principalmente, debido a que en la época eran los más usados. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta una gran dificultad a la que nos hemos encontrado: la cuenta 

principal de Twitter que manejaba la organización de la acampada en Almería, 

@Acampadaalm_, está actualmente suspendida con lo cual no hemos podido tener acceso a 

los tweets relacionados con la misma. Otra de las fuentes usadas para el análisis del 15-M en 

Almería son las imágenes, en concreto cinco, que hemos encontrado tanto en el blog de 

Democracia Real Ya! como en la red a través de Facebook. El número de imágenes disponibles 

es muy amplio dada la magnitud en las redes del movimiento, no obstante, nosotros hemos 

escogido algunas representativas al hilo discursivo del análisis. Otra finalidad de las redes 

sociales es que nos han permitido contactar con los entrevistados.  
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Por otro lado, disponemos de otras fuentes complementarias cuya finalidad es referenciar 

con estudios estadísticos los argumentos expuestos en el trabajo, sobre todo en cuanto al 

contexto histórico del 15-M. Así pues, hemos utilizado el informe del Observatorio de 

Desigualdad de Andalucía, también los análisis y estudios del Centro de Investigación 

Estadística y los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.  

1.4. METODOLOGÍA  

Para la correcta elaboración de este trabajo se han empleado varios sistemas metodológicos 

para poder extraer la información que nos interesa averiguar teniendo en cuenta los objetivos 

expuestos.  

El primero de ellos es la investigación bibliográfica acerca del tema. En cuanto a ello diremos 

que se nos han presentado diversas dificultades debido fundamentalmente a dos factores: de 

por sí el movimiento 15-M es un hecho histórico bastante reciente con lo cual los estudios 

acerca del mismo no calan de la suficiente profundidad y, por otro lado, la inconveniencia de 

darle, precisamente, un enfoque histórico al mismo. Es decir, los estudios existentes se 

centran en temas abordados por otras ciencias como la Sociología ―como por ejemplo los 

diferentes estudios relacionados con la difusión del movimiento en la red― más que desde la 

propia Historia. Además, nuestra búsqueda parte de un ámbito local concreto, Almería, del 

cual no existe un estudio previo. Sin embargo, debemos reconocer y resaltar que este factor 

fue bastante motivante para elaborar nuestro Trabajo Fin de Máster.  

El segundo de los métodos es la investigación cuantitativa, es decir, estudios estadísticos para 

concretar datos tanto del contexto como de las hipótesis de trabajo. Los hemos citado 

anteriormente, y ahora vamos a concretar en ellos. Por un lado, hemos utilizado los datos del 

Centro de Investigaciones Sociológicas para abordar el tema de la desafección política y 

concretar nuestro análisis sobre qué factores influyen para que surja un ‘‘desencanto’’ con la 

política en general y con la democracia en particular. También hemos usado datos del 

Instituto Nacional de Estadística para, por ejemplo, referenciar el porcentaje de población 

desempleada y amparar el discurso de la plataforma Jóvenes sin Futuro, de la cual hablaremos 

más adelante. Por otro lado, hemos utilizado los datos de dos páginas en la red especialistas 

en tratar el movimiento 15-M tanto a nivel nacional como local en el tema de la participación 
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ciudadana: DatAnalisys e Instantes.net, respectivamente. También, nos hemos basado en las 

conclusiones del estudio elaborado por el Observatorio de Desigualdades de Andalucía para 

complementar el concepto almeriense en cuanto a desigualdades en tema de vivienda, estilo 

de vida y educación, que son los tres grandes bloques discursivos del movimiento 15-M.  

El siguiente método de investigación lo proporciona la historia oral: la entrevista. Debido a su 

importancia en nuestro trabajo la vamos a desarrollar, a continuación, en un apartado 

diferente. 

1.4.1. LA ENTREVISTA A TRAVÉS DE LA HISTORIA ORAL 

El término ‘‘historia oral’’ suele generar confusión ya que parece que nos indica una disciplina 

distinta, como lo es la Historia Económica o la Social, sin embargo, es una técnica para la 

investigación histórica. La historia oral es una metodología de técnica cualitativa propia de 

todas las disciplinas que componen las Ciencias Sociales ya que su objeto es rico en 

aprendizaje y conocimiento sobre el suceso a investigar. Los sucesos son recogidos a través 

de la voz, en primera persona, del sujeto entrevistado a través de un relato propio. Cuando 

hacemos uso de ella podemos obtener datos de experiencias vividas en un momento 

determinado de su vida que aportan elementos y planteamientos nuevos al hecho histórico. 

Además, le permite al investigador o investigadora una reconstrucción paso a paso del suceso 

que, además, puede encauzar las respuestas a cierta temática dependiendo de los intereses 

de este. Para ello se utiliza la entrevista o la conversación informal como metodología ya casi 

necesaria a la hora de investigar un hecho histórico de la Historia del Tiempo Presente.  

El primer autor que acuñó el término ‘‘historia oral’’ fue Allan Nevis en el año 1948 (Folguera, 

1994) y la enmarca dentro de la metodología de análisis para la edad contemporánea que, 

además, junto con la Lingüística, la Sociología o la Antropología, podían ponerle valor al 

discurso del sujeto para la investigación histórica.  

Lo realmente enriquecedor de esta metodología parte del objetivo de la Historia Social ya que 

implica dar voz a ‘‘gentes sin historia’’ (Jiménez, 2009) fomentado a su vez por la recuperación 

de la memoria histórica a través de las vivencias personales. Por lo tanto, sus beneficios son 

numerosos:  



 

18 
 

El uso de la historia oral permite que las personas que participan en ella puedan 

desarrollar una serie de capacidades y destrezas personales y profesionales que 

faciliten el conocimiento de lo histórico. Dichos proyectos permiten impulsar la 

investigación en muy diversos ámbitos: escuelas, institutos, universidades, museos, 

centros de investigación, etc. 

(Rodríguez García, 2014:194) 

Del mismo modo, el relato de la historia oral a través de la entrevista acerca al sujeto de 

análisis hacia la investigación haciéndoles partícipes de esta transformándolos así en sujetos 

activos de vital importancia a la hora de recoger información. Se da valor al entrevistado a la 

vez que se da valor a sus emociones para conocer el impacto real del hecho histórico y poder 

comprender mejor la complejidad de las relaciones sociales, entre otros muchos aspectos 

(Grana y Alonso, 2009). 

En este trabajo se ha usado concretamente la metodología cualitativa a través de la entrevista 

semiestructurada la cual permite un alto grado de flexibilidad. Es interesante utilizar este 

método ya que: 

 se asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados 

expresen sus puntos de vista de manera, relativamente, abierta.  

(Flick, 2007:89). 

Seguidamente, vamos a mencionar por orden de secuencia a nuestros entrevistados, la fecha 

en la cual se ha efectuado la entrevista, el lugar o vía por la cual se ha producido, la duración 

de esta y, resaltaremos, el porqué de su elección para esta investigación:  

1) Enrique Muñoz Sánchez. Fecha: 1/05/2022. Lugar: Universidad de Almería. Duración: 

por motivos personales se tuvo que dividir en dos partes: la primera tiene una 

duración de 19’27’’ y la segunda de 12’16’’.  

Actualmente es estudiante de Máster. Ha vivido en primera línea la acampada y ha 

sido uno de los personajes más influyentes del movimiento 15-M en Almería. Formó 

parte de una de las comisiones en la cuales se organizó en movimiento: la Comisión 

de Seguridad y Respeto. En la época, era militante de Juventudes Comunistas y 

formaba parte tanto del grupo alternativo Asociación Krítica de Almería, así como de 
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Democracia Real Ya! Almería; dos comunidades estrechamente relacionadas con el 

origen y el desarrollo del movimiento en la ciudad.  

2) Rubén Romero Masegosa. Fecha: 6/05/2022. Lugar: Online (Google Meet). Duración: 

18’40’’. 

Actualmente es coordinador del departamento internacional de la organización 

CEPAIM en Almería. Estuvo un tiempo acampando físicamente. Formó parte de la 

Comisión Jurídica y fue uno de los protagonistas del trabajo de campo realizado por 

RadioAcampadaAlmería.  

3) Fernando Jesús Plaza del Pino. Fecha: 10/05/2022. Lugar: Universidad de Almería. 

Duración: 17’31’’.  

Actualmente es profesor en la Universidad de Almería y doctor en Enfermería. Formó 

parte de la ‘’Marea Blanca’’, que fue una organización posterior al movimiento 15-M 

destinada a proteger los intereses de la Sanidad Pública. En su juventud se acercó 

ideológicamente al movimiento anarquista. 

4) Juan Sebastián Fernández Parados. Fecha: 10/05/2022. Lugar: Online (Google Meet). 

Duración: 18’20’’.  

Actualmente es profesor en la Universidad de Almería y doctor en Sociología. Su perfil 

de sociólogo y su implicación con el movimiento, aunque fuera desde una perspectiva 

de observador, nos hizo plantearnos que podría alegar una visión académica del 

mismo.  

5) Pilar López Gómez. Fecha: 23/05/2022. Lugar: Online (Google Meet). Duración: 

28’24’’. 

Actualmente es profesora de Secundaria. Militante, en la época, de USTEA y del 

partido político Ciudadanos. Activista y feminista.  

6) Carmen López Zayas. Fecha: 10/06/2022. Lugar: Online (Google Meet). Duración: 

20’35’’.  
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Actualmente trabaja en la administración local. Graduada en Ciencias Ambientales. 

Interesada en el ámbito de los movimientos sociales de pensamiento, en aquella 

época, más radical.  

7) Estefanía Acién González. Fecha: 24/06/2022. Lugar: Online (Google Meet). Duración: 

15’50’’.  

Actualmente es profesora en la Universidad de Almería y doctora en Antropología 

Social. Además de ser un perfil ideal para investigar un movimiento social, nos 

interesaba conocer su opinión, 11 años después, ya que en el medio de comunicación 

Almería 24H, el 19 de junio de 2011, dio unas respuestas muy significativas acerca de 

la trascendencia que podría llegar a tener el movimiento 15-M. 

Por otra parte, nuestras entrevistas semiestructuradas se han organizado en diferentes 

bloques que se dividen según la temática que queríamos resaltar en la investigación. 

Precisamente al tener un carácter semiestructurado no todas las entrevistas poseen los 

bloques temáticos en orden o directamente no en todas se habla de todas las temáticas. 

 En general, tenemos los siguientes bloques temáticos:  

● Bloque 1: Presentación  

● Bloque 2: ¿Qué recuerda del origen del 15-M? 

● Bloque 3: ¿Movimiento apolítico o apartidista? 

● Bloque 4: Cuál fue el papel de los medios de comunicación 

● Bloque 4: La mujer dentro del movimiento 

● Bloque 5: Sobre la cultura o las emociones  

● Bloque 6: Sobre el futuro  

Los testimonios orales, además, nos permiten conocer los problemas sociales de primera 

mano dando lugar a poder solucionarlos ya que es una poderosa herramienta para analizar 

las desigualdades sociales y los mecanismos de dominación y opresión dentro de la sociedad. 
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Todo ello nos ayuda como investigadores a generar nuevas fuentes y nuevos recursos para 

futuras líneas de investigación. Sobre la base de este argumento consideramos importante la 

transcripción de las entrevistas. En este trabajo se puede observar y analizar las 

transcripciones de las entrevistas en el Anexo I.  

No obstante, no todas las cualidades de la historia oral son ventajosas. Uno de los mayores 

hándicaps de utilizar esta metodología es la subjetividad del relato y la técnica de recogida de 

la información. Es decir, la entrevista, o también la conversación informal en algunos casos, 

puede ser objeto de error en cuanto a omisión de fechas y datos concretos. Además, las 

emociones presentan un fuerte carácter personal con lo cual existe un debate dentro de la 

investigación historiográfica entre presentar las fuentes extraídas por la historia oral como 

complementarias o, por su parte, tratarlas con rigor histórico. 

1.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

El movimiento 15-M puede analizarse desde diferentes vertientes con lo cual para ello 

partiremos de diversas hipótesis de trabajo.  

La primera de ellas es analizar el movimiento como parte de la definición de ‘‘la primera 

utopía política de nuestro siglo’’, es decir, vamos a estudiarlo teniendo en cuenta que tiene 

como objetivo construir una nueva identidad política sobre la base de la nueva realidad social 

junto con la búsqueda de mensajes transversales e inclusivos a partir de una amplia pluralidad 

de voces dentro de su propia composición. Ahora bien, vamos a detenernos un momento en 

reflexionar acerca de qué es una utopía política:  

Las utopías políticas surgen en contextos económicos, políticos y sociales delicados, 

donde el apoyo del pueblo ha dado paso al descontento, a la desconfianza, en su propia 

estructura social y política y en sus mecanismos de acción y, por consiguiente, de 

gobernanza. Este es el escenario en el que eclosionaron la utopía platónica, las utopías 

del Renacimiento e incluso las utopías marxistas y anarquistas. 

(Morejón Llamas, 2015:8) 

Esta concepción o definición puede ser interpretada desde dos puntos de vista 

completamente diferentes. Por un lado, la utopía política entendida como la capacidad de 

idealización tomando como característica principal su no radicalidad. Además, esta 
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perspectiva intenta dar una solución ‘‘consensuada’’ a la crisis social. Por otro lado, su 

carácter hasta cierto punto despectivo de ella ya que impera la idea de ilusión y desasosiego 

debido a la magnitud caótica del sistema ya vigente e imperante que, a su vez, domina a todas 

las sociedades humanas (Martínez García, 2006).  

La segunda de nuestras hipótesis es la afirmación de que el 15-M es un movimiento social 

apolítico ya que dentro de su discurso se utilizaron lemas como, por ejemplo: ‘‘No somos de 

izquierdas ni de derechas, somos los de abajo’’. Este tiene una magnitud importante en 

nuestro país debido a su fuerte carga política. No obstante, vamos a matizar esta hipótesis a 

través de Slavoj Zizek (2008) quien afirma que ese ‘‘lema’’ forma parte de una ideología 

política adherida a la posmodernidad: la llamada postpolítica. Esta ha permitido que, a pesar 

de vivir en un contexto histórico inmerso en una grave crisis económica, social, política y 

ambiental, realmente no se haya producido una agitación social de mayores magnitudes en 

los países occidentales. El mismo autor afirma que:  

En la post-política el conflicto entre las visiones ideológicas globales, encamadas por 

los distintos partidos que compiten con el poder, queda sustituido por la colaboración 

entre los tecnócratas ilustrados (economistas, expertos en opinión pública) y los 

liberales multiculturalistas: mediante la negociación de los intereses se alcanza un 

acuerdo que adquiere la reforma del consenso más o menos visual. 

(Zizek, 2008: 30)  

Seguimos con la tercera hipótesis de nuestro trabajo acercándonos a la visión de la sociología 

de clases donde el imperativo es conseguir una sociedad de ‘‘propietarios y no de proletarios’’ 

entendida como la manifestación por parte de la clase media, en época de crisis, para poder 

seguir garantizando sus beneficios de clase. Ahora bien, la formación de la clase media en 

España iba más allá; el objetivo era construir una sociedad de ‘‘clases medias’’ entendida 

como la meta estructural a conseguir para perpetuar la estabilización y la paz social. Así se ve 

tanto en nuestro país como en el contexto europeo e internacional donde las movilizaciones 

sociales, entendidas como movimiento de clase, apuntaban a la exigencia de la creación de 

políticas de integración y garantía social de la propia clase obrera.  Por ello, en nuestro país, 

desde 1960 fue una excusa para acreditar las políticas de desarrollo impulsadas por los 

ministros Fraga y Solís y así lo recoge Francisco Murillo Ferrol (1960) en su publicación Las 
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clases medias españolas5. Desde ese momento la sociología española institucionalizó esta 

disciplina focalizada en la clase media, pero con un resaltable cambio de rumbo ya que ahora 

pasaban a ser los paradigmas funcionalistas y marxistas los que se interesaban por su estudio 

y repercusión. Siguiendo los mismos, nuestro trabajo se centra en analizar qué aspectos 

fundamentales hicieron que la clase obrera se integrara en la clase media. Para entender esta 

conjetura debemos tener en cuenta que, en España, la clase obrera se asimiló al ‘‘socialismo’’6 

representado por la llegada de la democracia y por el Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE). Este socialismo pasó a ser entendido como el campo donde se desarrollan las 

reivindicaciones de la clase obrera desde un proyecto común ―un proyecto de Estado 

Social― que debía enfrentarse, principalmente, en dos problemas: la fuerza obrera en sí7 y la 

fuerza patronal-Estado mediante la institucionalización sindical. Paradójicamente, el proyecto 

franquista de clase, ‘‘sociedad de propietarios’’, se integró en la democracia y en la educación 

de esta. La clase obrera que accedía a los recursos de la educación pública veían una 

oportunidad clave de ascenso social gracias, en buena medida, a la adquisición de títulos 

(Tezanos, 1982). Por lo tanto, queda en entredicho tanto el socialismo como la percepción de 

si el movimiento 15-M tiene tintes revolucionarios marxistas en base a la lucha de clases. 

Un punto aparte merece las hipótesis que hemos elaborado en cuanto al impacto del 

movimiento 15-M en Almería. Dado que no hay un estudio previo al mismo, partíamos de dos 

presunciones elaboradas a partir de nuestros primeros pasos en la investigación. La primera 

fue suponer que en la ciudad apenas se movilizó la ciudadanía ya que tuvimos dificultad en 

encontrar grandes titulares en la prensa local u otros medios de comunicación que amparen 

y apoyen con rotundidad al movimiento. La segunda fue encauzar la hipótesis feminista ya 

que, en Almería, posiblemente las mujeres tuvieran mucha voz tanto en los orígenes, como 

en el proceso y desarrollo del 15-M. Posiblemente, debido a este factor, el único movimiento 

social que sigue teniendo mucho peso en la ciudad hasta día de hoy sea el 8-M.  

 
5 Es importante tener en cuenta que en este estudio las ‘‘clases medias’’ se identificaban como un 
grupo débil compuesto por campesinos que sí eran propietarios, pero con un estrato profesional y 
técnico simple.  
6 Se intenta no relacionar socialismo con revolución o radicalidad, sino como un concepto meramente 
‘‘anticapitalista’’ que es interesante estudiarlo desde otras ciencias como la antropología o la 
sociología en sí misma. El socialismo se adhiere así a las políticas de reforma económico-social.  
7 Exigencias de subidas salariales, horarios de trabajo u otras reivindicaciones de criterio económico-
social. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. EL PAPEL DEL ESTADO Y LA CIUDADANÍA 

El Estado tiene la misión de preocuparse por la clase inferior (...) La cuestión social, 

cuya solución se pretende mediante la reforma social, no radica más que en las leyes 

que gobiernan la relación entre el capital y el trabajo, y por consiguiente, la sociedad, 

la Constitución y el desenvolvimiento de cada personalidad individual. 

(Von Stein, 1981: 140-145)    

Comenzamos este apartado poniendo el énfasis en la importancia de la manifestación pacífica 

de la ciudadanía dejando atrás la violencia social para centrarse en ‘‘comunicar para el cambio 

social’’. Este término congrega diferentes tesis y propuestas tanto teóricas como 

metodológicas como herramientas para que el mismo se pueda efectuar. Procedemos, pues, 

a desarrollar el papel de la ciudadanía y del Estado.  

En torno a estas propuestas de cambios sociales encontramos términos como: 

empoderamiento ciudadano y Ecosocial (Chaparro, 2009), comunicación para la solidaridad 

(Aranguren Gonzalo, 2000), comunicación participativa (Díaz Bordenave, 1978), o también los 

términos comunicación democrática (Kaplún, 1985) y comunicación alternativa (Alfaro, 1993). 

Esta nueva terminología entiende la participación ciudadana democrática como pacifista y 

educadora pero que a la vez sea capaz con su fuerza horizontal de conseguir implicación y 

compromiso. Desde esta visión, la sociedad se vuelve un escenario comunicativo donde se 

proyectan valores culturales, morales y éticos a través de discursos sociales. Otra propuesta 

interesante es exclusiva de los países de Europa Occidental donde impera la teoría pluralista 

que afirma que el sistema del Estado del Bienestar funciona por la articulación de intereses 

comunes entre los sindicatos, los empresarios y el Estado.  

En Europa Occidental y Estados Unidos el Estado ha aumentado su capacidad de 

penetración con sus normas - de afectar al comportamiento de sus ciudadanos y de 

extraer recursos como recoger información o distribuir bienes y servicios. 

(Skocpol,1982:1) 

Otra explicación a la propuesta anterior viene de la mano de Philippe C. Schmitter, sociólogo 

y experto en neocorporativismo y Estado, quien nos aclara que la nueva autonomía de los 
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Estados democráticos occidentales es bastante compleja a la vez que fragmentada y 

subvencionada por los intereses particulares de los llamados colectivos.  

El capitalismo necesita un aparato funcional que sea capaz de asegurar las condiciones 

generales para la acumulación de capital y la cohesión social. Para lograr eso, el Estado 

debe adquirir una capacidad estratégica independiente para forjar la unidad (...) Así, 

esta nueva e importante característica ha proporcionado el locus central de los 

actuales esfuerzos por teorizar acerca del Estado. 

(Schmitter, 2009:49) 

Por otra parte, el sociólogo T. H. Marshall (1992) nos propone una división de la condición de 

ciudadanía en tres grandes partes o elementos que, según el autor, se han ido adquiriendo a 

lo largo de la historia impulsado por los movimientos sociales. El primero de ellos es el 

elemento civil basado en libertades y derechos individuales como, por ejemplo, el más 

significativo hoy en día: la propiedad privada. El segundo es el elemento político entendido 

como el derecho a participar en la vida política del Estado y, finalmente, el social que abarca 

toda una serie de derechos concluidos con la propia vida de los ciudadanos como, por 

ejemplo, el derecho a la seguridad, al bienestar, el derecho económico y un largo etcétera. 

Además, el autor nos alega que este proceso no es natural, sino que es el paso a la 

modernidad contemporánea donde los derechos o, más bien, la adquisición de estos hay que 

lucharlos por parte del pueblo. Esta concepción es entendida y proyectada hasta la actualidad 

a través de la idea de que los derechos se luchan.  

2.2. HISTORIA SOCIAL 

Lo que hoy entendemos como Historia Social es fruto de una evolución a lo largo del siglo 

anterior de lo que es hoy una disciplina de la Historia ya que, hasta el siglo XIX, se concebía el 

objetivo de la misma como una historia historizante según la cual el rol del historiador era 

relatar a partir de la recopilación de fuentes un hecho histórico. Eso sí, la noción moderna de 

sociedad (Fernández Sebastián, 2002) entendida como una entidad con capacidad autónoma 

y objetiva, aparece formulada por primera vez en el siglo XVIII tras el avance en el 

conocimiento de la realidad humana propiciado a su vez por la Ilustración.  No obstante, en 

afirmaciones de Julián Casanova (1991), solamente las élites eran vistas como sujetos de la 

historia y, por lo tanto, la Historia estaba subordinada a esta visión elitista y sesgada.  
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Ahora bien, la Historia Social es un paradigma historiográfico que se basa en unos supuestos 

teóricos característicos. El primero, y más revelador, es afirmar que las relaciones entre los 

seres humanos están regidas por un mecanismo complejo de funcionamiento, que a su vez 

es autónomo y objetivo, en el sentido de que es independiente a la vez que externo a las 

relaciones internacionales, pero que tiene la capacidad de determinar la consciencia y el 

comportamiento de los actores históricos. Es decir, la sociedad, es algo cualitativamente 

distinto a la suma de individuos ya que la realidad humana está compuesta de dos esferas 

separadas pero conectadas entre sí. La primera esfera se corresponde con los fenómenos 

materiales y la segunda con la subjetividad lo cual implica que el contexto social opera como 

fundamento causal de lo subjetivo, es decir, los actos sociales están condicionados a su vez 

por su contexto social como dependencia causal. La segunda teoría, necesaria para aplicar 

una metodología, es afirmar que los hechos humanos pueden ser susceptibles para un análisis 

científico. Poovey (1995) lo denomina dominio de lo social o cuerpo social. De manera casi 

obvia estas afirmaciones no son exclusivas de la historia social, sino mas bien de todas las 

ciencias sociales.  

Sociedad, economía y cultura han cautivado recientemente la atención de los 

historiadores (...) la historia política era una forma exquisita, aristocrática y elitista de 

pensar y escribir sobre el pasado.  

(Casanova, 1991:9)  

A continuación, vamos a exponer las dos grandes corrientes de la Historia Social en la primera 

mitad del siglo XX cuya influencia está presente hasta la actualidad: la Escuela de los Annales 

y el Grupo de Historiadores del Partido Comunista, conocidos como la tendencia del marxismo 

británico. 

Por un lado, en Francia, la prestigiosa revista de los Annales8 en el año 1989, a través de la 

publicación Tendons l'expérience, hacía balance de la versión dominante de la Historia Social 

 
8 La Revista Anales de Historia Económica y Social, más conocida como Annales, se fundó en 1929 por 
Lucien Fevbre y Marc Bloch que significó una revolución copernicana poniendo en el énfasis de estudio 
los hechos económicos y sociales. Eso sí, su planteamiento más revolucionario es concebir la historia 
como un conjunto de problemas que hay que resolver y no como una simple colección de datos sobre 
hechos aislados. Esta ‘‘nueva historia’’ es una reacción en contra de la historia política dando voz a la 
posible interdisciplinariedad entre las Ciencias Sociales.  
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como la historia de los colectivos y de las masas cuyo objetivo era medir el alcance de los 

fenómenos sociales a partir de una metodología de análisis cuantitativo. 

Repito, por tanto, no hay histórica económica y social. Hay historia sin más, en su 

unanimidad. La historia es, por definición, absolutamente social. En mi opinión la 

historia es el estudio científicamente elaborado de las diversas actividades y de las 

diversas creaciones de los hombres de otros tiempos, captadas en su fecha, en el marco 

de sociedades extremadamente variadas y, sin embargo, comparables una a otra (...); 

actividades y creaciones con las que cubrieron la superficie de la tierra y la sucesión de 

las edades.  

(Febvre, 1970: 39-40)  

Por otro lado, la teoría del marxismo británico surgió como desacuerdo a los sucesos y 

cambios sociales que se estaban originando de manera paralela a las causas y consecuencias 

de la Revolución Industrial. La teoría marxista abarca amplitud de campos ya que no es sólo 

un método para elaborar un análisis de la historia: el materialismo histórico, sino que incluye 

el análisis económico ya que es el modo de funcionamiento de la sociedad además de ser un 

modelo filosófico general. En consecuencia, comenzó a concebirse la historia como 

‘‘movimiento social’’, como una ‘‘historia de la sociedad’’ que, además de incluir lo político, 

abarcaba todos los ámbitos de la vida del ser humano. Así fue cuando Michelet en Francia 

puso el énfasis en el papel del pueblo llano en la Revolución Francesa o J.R Green comenzó a 

elaborar en Gran Bretaña una historia ‘‘popular’’, E. Hobsbawm propuso en 1971 la fórmula 

de ‘‘historia de la sociedad’’; E.P Thompson, considerado el padre de la historia social en Gran 

Bretaña publicaba en 1963 La formación de la clase obrera en Inglaterra, y Albert Soboul 

propuso que: 

Todo dominio de la Historia, incluso el más tradicional, pertenece al dominio de la 

historia social. 

(Soboul,1967:86) 

No obstante, la Historia Social en estos momentos estaba involucrada mas bien en la historia 

del movimiento obrero, de la historia socialista y de sus organizaciones ya que eran los 

propios historiadores afines a la citada ideología. Son precisamente estas afirmaciones que 

vinculan la militancia con la historia social los que contribuyeron a su debate y a una nueva 
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revisión de lo social. Así lo hace Haupt (1980) desde un enfoque internacional y Pedro Benítez 

(2016) desde el nacional. Nos quedamos con este último quién ha reflexionado sobre qué es 

la historia ‘‘desde abajo’’ o si se acerca más a una historia política llegando a la conclusión, 

afirmada por Harvey J. Kaye (1993), de que ‘‘la historia es política’’. Sobre esta idea es 

interesante indagar ya que la política tiene altas consecuencias en lo social y distinguir dónde 

está el límite entre una y la otra es ardua tarea. Fontana (1979) también llegó a debatir acerca 

de este ‘‘problema historiográfico’’ que, hasta día de hoy, parece imposible de resolver. 

Decidimos, en este caso, destacar unas palabras de Thompson quién concebía el oficio del 

historiador como:  

una forma de hacer política (...) de ser un propagandista de la democracia, del 

comunismo libertario, un socialismo, a la vez democrático y revolucionario en sus 

medios, estrategias y objetivos.  

(Thompson, 1978: 292) 

2.2.1. EL CASO ESPAÑOL 

Podemos afirmar una posible crisis en la materia de historiografía social en España a lo largo 

del siglo XX ya que según Santos Juliá (1993), en su publicación en la revista Ayer, en España 

no existió un hundimiento del Antiguo Régimen ni por una revolución social ni por una 

económica como puede ser la industrialización con lo cual lo que dominaba en nuestro país 

fue la conciencia de las élites intelectuales cuyo dominio del pensamiento social andaba 

intentando responder a preguntas en busca del carácter nacional. 

Mientras que en Inglaterra o en Francia se trataban los grandes debates en torno al 

feudalismo o en establecer una historia total, en España se discutía acerca de la 

gravedad de la guerra, el origen y el ser de los españoles. No por casualidad la única 

escuela española de investigación que ha obtenido respeto universal fue la creada por 

Menéndez Pidal en la Sección filosófica del Centro de Estudios Históricos.  

(Juliá, 1993:45) 

Otro factor que no debemos olvidar es la dictadura parafascista de Francisco Franco iniciada 

en 1939 donde se impuso, además de la autarquía económica, una autarquía intelectual 

haciendo de la historiografía contemporánea un terreno inexplorado para los propios 
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historiadores9. Durante la dictadura se dio voz a los integrantes del Opus Dei quienes buscaron 

en el despotismo ilustrado las causas de la modernización para justificar el desarrollo del 

Estado español (Casanova, 1991). Durante la misma, y en materia de historiografía, se negó 

cualquier interés por la tradición liberal, republicana o incluso democrática de la historia 

española contemporánea ya que lo que predominó fue una exaltación casi obsesiva de la 

España imperial de los siglos XV y XVI dando valor a su vez a la simbología católica. Al 

terminarse la dictadura, y durante la Transición, se ha querido reproducir las tendencias 

europeas o simplemente integrarse en las ‘‘modas’’ de las corrientes historiográficas.  

Debido a estos hechos, Josep Fontana nos indica que tuvimos que esperar hasta los años 

sesenta para que se renueven los intentos de crear una Historia Social y lo hizo a través de 

José María Jover (1974) en torno a la Historia de las Mentalidades o a través de J.S Pérez 

Garzón en un trabajo que resalta el cambio de rumbo de la historiografía española: La 

revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, 1966-1979 publicado en 

1980. Aunque el verdadero auge se tuvo en los años ochenta y noventa con el número 

monográfico número 5 de Historia Contemporánea (1991) dedicado, en su mayor parte, a los 

postulados de la Historia Social y de las Mentalidades. 

Ahora bien, el factor o hecho histórico que facilitó el surgimiento de la Historia Social española 

fue la Transición y, sobre todo, estudiar el movimiento obrero, pero no como la búsqueda de 

determinaciones sociales, en un sentido marxista, sino a un movimiento obrero con un 

significado casi ecuánime a la ‘‘cuestión social’’ y una preocupación política e incluso moral 

por las clases trabajadoras explotadas más que en cuestiones de teoría o método. Esta 

preocupación casi en exceso dio lugar a que se multiplicaran los estudios regionales y locales 

para poder estudiar la estructura social a fondo. En este grupo de historiadores tenemos a M. 

Tuñón de Lara, C. Martí o J. Álvarez Junco quienes apoyados en la asimilación de los métodos 

de las Ciencias Sociales han complementado o sometido a revisión los postulados de la 

historia social anclada en el contexto obrero. Un ejemplo de ello es la obra Historia del 

movimiento obrero ¿una segunda ruptura? publicada en 1982 por J. Álvarez Junco y M. Pérez 

Ledesma.  

 
9 Pocas son las excepciones que traspasaron las fronteras del franquismo. Una de ellas fue El Mediterráneo de 

Braudel, y suponemos que no fue por el objetivo de su obra sino porque el principal personaje fue Felipe II, que 
se publicó en español en 1953.  
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Estas connotaciones nos llevan a hablar sobre la actualidad de la Historia Social. Lo cierto es 

que se vive cierta crisis de parámetros y hay escasez de reflexión teórica novedosa, aunque sí 

amplitud de temas quedando la Historia Social como un relato interdisciplinar donde se 

conjugan varias ciencias dando lugar a nuevos discursos ante la nueva realidad social plural. 

Así pues, su interdisciplinariedad hace que se tenga una visión más global y completa de los 

hechos históricos y de la propia historia. En esta línea surgieron las principales revistas de 

divulgación en nuestro país como por ejemplo Historia Contemporánea o la revista Ayer. En 

síntesis, con los objetivos de nuestro trabajo exponemos que la Historia Social: 

Una historia que, sin negar el rol de las personalidades (..) pone el énfasis en las fuerzas 

y sujetos colectivos. De este modo, encontraríamos la mejor entrada para avanzar 

hacia un proyecto es irrenunciable: el proyecto de historia total.  

(Grez Toso, 2004: 7) 

2.3. HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE 

La Historia del Tiempo Presente se entiende como una disciplina historiográfica surgida a 

partir de 1980 cuyas características son la dinamicidad y la movilidad con la cual se identifica 

el periodo cronológico por la existencia tanto de los sujetos a estudiar como de los 

historiadores. Su límite es abierto y flexible donde el investigador se enfrenta a procesos que 

permanecen vivos, aún vigentes, lo que supone una mayor dificultad para su estudio. No 

obstante, dentro de la historiografía hay cierta unanimidad en su definición y es que:  

El objeto de la Historia del Tiempo Presente no puede ser otro que la historia de los 

hombres vivos, de la sociedad existente, en cualquier época.  

(Aróstegui, 1990:147) 

Por lo tanto, esta es una Historia en formación ya que para clasificar sus estudios 

cronológicamente tenemos que tomar partida de la generación que ha vivido pero que aún 

vive para narrar los hechos históricos, es decir, se toman aproximadamente ochenta años -

nivel de vida medio de una persona- del punto de partida de la investigación. Si concretamos 

aún más, podemos afirmar que en España se considera Historia del Tiempo Presente a los 

hechos sucedidos a partir de 1930.  
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Han intervenido dos grandes factores a su surgimiento y expansión: la propia exigencia 

historiográfica y la necesidad social de dar valoración al hecho sucedido en el presente, en la 

vida y en la cotidianidad de los ciudadanos, dando testimonio de sus memorias y recuerdos, 

aunque sean subjetivos, de los acontecimientos. Además, no podemos olvidar el gigantesco 

cambio que han dado los medios de comunicación que es favorecido por la producción de 

una gran argamasa de documentos, archivos y fuentes en general que hacen que la búsqueda 

de un hecho en concreto sea mucho más fácil para el historiador e investigador, así como el 

propio contenido generado en la red por los propios ciudadanos y ciudadanas formado por 

imágenes y contenido audiovisual.  

Por otro lado, la Historia del Tiempo Presente puede extraer conclusiones muy profundas que 

hacen tambalear los pilares y valores sociales tradicionales. Es decir, se tiene en cuenta que 

las sociedades del presente, en los países Occidentales, sobre todo, son colectividades 

industrializadas, ilustradas, modernas y letradas que exigen respuestas a sus preguntas para 

poder construir el relato del futuro.  

Ahora bien, esta disciplina histórica oscila entre dos extremos, según Fazio Vengoa (1998): 

hay autores que consideran que la disciplina casi no difiere de cualquiera del siglo XIX por sus 

objetivos, métodos y fuentes, como Pierre Milza, y otros, como Pierre Sauvage, sostienen que 

esta disciplina nos da un nuevo enfoque de los hechos para el conjunto de historiadores, con 

lo cual no es un campo de investigación que se añada a los otros periodos ya existentes. Es 

más, es una preocupación histórica nueva que:  

por sus problemas y temáticas induce a repensar la escritura histórica, inclusive la que 

está dedicada a periodos anteriores (...) la historia del tiempo presente debe construir 

una ‘‘démarche’’ que la singularice como una forma específica y particular de abordar 

nuestro complejo presente (...) Al tiempo que es una perspectiva de análisis de los 

inmediato, también debe considerarse como un período. 

(Fazio Vengoa, 1998:10) 

Actualmente en España, esta corriente alberga una gran difusión y divulgación del 

conocimiento adquirido a través de su estudio. Nos gustaría destacar que en este trabajo tres 

universidades cuyos estudios aportan continuamente información y material acerca de la 

Historia del Tiempo Presente. En primer lugar, tenemos el grupo de investigación, del mismo 
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nombre, de la Universidad de Málaga especializado en la Guerra Civil dirigido por Encarnación 

Barreiro Texeira. Entre sus numerosas obras podemos destacar ‘‘1 de abril de 1939. La guerra 

ha terminado’’ publicada en Andalucía en la historia, N.º 64. En segundo lugar, destacamos la 

Universidad de La Rioja y el grupo de investigación Historia de nuestro Tiempo donde 

colaboran especialidades como la Historia Actual, la Contemporánea y la Prospectiva cuyos 

ejes son los investigadores Diego Iturriaga Barco; especializado en Historia Social e Historia 

del Terrorismo, Remedios Álvarez Terán; especializada en Historia de Género, y Olaya 

Fernández Guerrero; experta en teoría feminista, teoría política y filosofía contemporánea. 

Por último, destacamos la Universidad de Almería y el grupo de investigación Estudios del 

Tiempo Presente, presidido por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, especializado en la 

Guerra Civil, el franquismo y la Transición española.  

2.4. HISTORIA LOCAL 

La Historia Local es una vertiente historiográfica encargada del estudio de los fenómenos 

locales y su factor principal es el alcance especializado que puede llegar a tener su análisis 

haciendo que, una vez más, se justifique el estudio de la Historia desde ‘‘abajo a arriba’’. Esta 

opción historiográfica ha ido formándose y reformulando sus características gracias a, por un 

lado, su contexto histórico en sí, y, por otro lado, a su utilidad en otras disciplinas cambiando 

su enfoque.  En España, la Historia Local ha tenido y tiene mucha importancia a partir del siglo 

XIX debido al auge de las monografías históricas y el análisis de casos individuales, así como 

su apego a la Geografía ya que se veía como un paso previo para realizar una gran síntesis del 

conocimiento acumulado. Se aumentó, en consecuencia, el número de examen de casos para 

insertarlos en su contexto histórico para a su vez elaborar un marco histórico (J. Molina, 

2000). Sin embargo, fue a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando se impulsó de manera 

total, en el mundo académico internacional, al desarrollo de otras disciplinas a nivel 

internacional de la Historia de las Mentalidades originada en Francia, al marxismo británico 

en el ámbito de la Historia Social, el desarrollo de la Antropología Histórica en Estados Unidos, 

el desarrollo de la Historia Oral y de la Microhistoria en Italia. En el ámbito nacional, en 

España, su importancia fue causada por tres razones: el fenómeno autonómico, el auge de las 

universidades, y por lo tanto de nuevos investigadores como fuente de conocimiento, y el 
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apoyo recibido por parte de las instituciones locales para desarrollar su propia identidad local 

(Lacomba, 1995).  

En la actualidad, lo local se ha restituido gracias a los nuevos modelos analíticos como 

paraguas metodológico deseando dotar a sus estudios como referente en la propia Historia, 

no obstante, cuenta todavía con un punto negativo; pese al abundante ‘‘consumo’’ de historia 

y el fácil acceso a las mismas por las masas gracias a internet sigue siendo un ámbito reservado 

a la academia quedando divorciada de su función social fruto, precisamente, de la 

connotación positiva de la disciplina: su profesionalización (Anaclet Pons, 2020).  

Otro problema de la Historia Local puede ser el que se descontextualice de su propio 

contexto, es decir, se puede caer en la tentación de estudiar lo local como objetivo para los 

propios lugareños y no como parte de la enseñanza del proceso histórico sin discriminar lo 

local de lo nacional elaborando una nueva forma de hacer Historia Popular (Samuel, 1984) 

teniendo en cuenta las características de lo local. Este foco de visión es el que más nos acerca 

a este trabajo ya que al estudiar un movimiento social de grandes magnitudes como el 15-M, 

la Historia Local puede aportar nuevos datos, nuevos argumentos, nuevas líneas de 

investigación, nuevas hipótesis, nuevos planteamientos y modelos a seguir para ampliar el 

conocimiento de tema y a su vez, acercar a los ciudadanos y ciudadanas a su historia propia y 

dotar de importancia a su propio relato.  
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3. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO Y CULTURAL  

3.1. CRISIS ‘‘GLOBAL’’ DE 2008  

Josep Fontana nos hace un análisis muy detallista a la vez que personal de la crisis financiera 

de 2008 en un capítulo llamado ‘‘Una crisis global’’ en su libro Por el bien del Imperio publicado 

en 2011 donde analiza tanto las causas como las consecuencias desastrosas para la misma. 

Fontana apoda a la crisis financiera como global debido a que: es el rasgo más destacado de 

lo que llevamos de siglo XXI y que define a la perfección el caótico mundo económico del 

sistema capitalista ya que aun habiendo empezado todo en Estados Unidos, en 2007, se 

extendió velozmente por todo el mundo, sobre todo por Europa, dejando sin vivienda, 

recursos ni trabajo a millones de personas, es decir; todo un ‘‘efecto dominó’’.  

Por ello, en este apartado de nuestro trabajo vamos a analizar las causas y consecuencias de 

esta terrible crisis que dio paso al movimiento 15-M. Todo empezó unos años antes, en 2005 

o incluso 2004, cuando los dirigentes de los países occidentales, y sobre todo en Estados 

Unidos, estaban convencidos de que el crecimiento económico podría ser indefinido pese a 

que las estadísticas de manera histórica habían mostrado curvas, es decir, después de una 

época de bonanza económica se preveía una crisis de las mismas magnitudes que la misma y 

a esto se llama ciclo económico. Ahora bien, después de la etapa de bonanza y auge de 

principios de siglo, los especuladores se negaron a aceptar la realidad y pretendieron 

reescribir la historia para terminar afirmando que las crisis las provocaba la excesiva 

intervención del Estado. Estas teorías eran totalmente falsas y más sabiendo que el gasto del 

Estado, sobre todo en Estados Unidos, se destinó a las guerras de Irak y Afganistán. En este 

mismo país, desde finales de 1970 se abandonó la preocupación por mantener la 

productividad y los salarios que aumentaban debido a su vez por la alta demanda de los 

mismos. Comenzaron así una nueva fase de expansión financiera expandiendo la concesión 

de créditos, no obstante, los salarios siguieron estancados para controlar la inflación y 

también se combatían los sindicatos y con ellos la protección de los trabajadores. Esta 

situación fue definida por Ayak Kapur10 como plutonomía ya que el auge económico provenía 

por el aumento del estilo de vida de las clases altas, es decir, se aumentaban todavía más las 

 
10 Analista de Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros con sede en Nueva York. Esta 
empresa se conoce por haber podido sobrevivir a la desastrosa crisis de 1929. 
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desigualdades económicas debido al aumento de inversión en tecnología y en materia de 

globalización en vez de en servicios públicos. Además, la economía parecía estar basada en 

actividades relacionadas con las finanzas, y no en la producción, haciendo que los 

trabajadores cada vez tuvieran el sueldo más rebajado afectando a su calidad y nivel de vida.  

Por lo tanto, si pasamos a analizar las consecuencias de la crisis la inminente es, en 

argumentos de Fontana, la destrucción del Estado de Bienestar y, por consiguiente, los 

afectados son la llamada clase media que, en 2008, estaba formada por pequeños 

propietarios, funcionarios de bajo y alto rango y otros grupos beneficiados de las políticas 

sociales que se atribuyen al propio desarrollo de este como son, principalmente, el auge de 

la sanidad y educación pública en el periodo de ‘‘bonanza’’ previo a la crisis.  

Cuando los efectos de esta eran evidentes, varios economistas y premios Nobel como 

Krugman, Solow o Stiglitz argumentaron que la vía correcta que debía tener el Estado era en 

intentar solventar el paro creando puestos de trabajo para que así la demanda de productos, 

y por lo tanto de la producción, aumentaran. La internacionalización de la crisis llegó en 2010 

a los países de la zona euro empezando en Grecia que fue obligada por parte de la Unión 

Europea a aplicar medidas de reajuste económico para salvar su deuda pública. A Grecia le 

siguió Irlanda, Portugal y finalmente llegó a España.  

Esta política se basaba en la suposición de que la causa de la crisis económica que se 

estaba viviendo era el exceso de gasto del Estado, que había conducido a su 

endeudamiento.  

(Fontana, 2011: 945) 

3.2. DESAFECCIÓN POLÍTICA 

La protesta a través de las manifestaciones dentro del movimiento 15-M parte del 

descontento social producido, en primera instancia, por las consecuencias de la crisis de 2008 

incluyendo así un amplio abanico de desafección e indignación que dio paso a una nueva 

tipología de protesta donde la diversidad de la ‘‘indignación’’ se une al auge de la 

comunicación a través de las redes sociales gracias al elemento revolucionario por excelencia: 

internet.  
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La influencia de internet en la vida política y en la vida ciudadana dieron fe de las 

desigualdades y descontentos sociales cada vez más evidentes. Francisco Llera, José Félix 

Tezanos o Verónica Díaz son algunos de los investigadores que quisieron dar respuesta a las 

preguntas de cómo y porqué se dio el 15-M. Todos ellos afirman que fue la crisis de 2008 la 

que generó el estallido del movimiento. Francisco Llera nos recuerda que en 2010:  

Más de más de tres cuartas partes de la ciudadanía española (78%) calificaba de mala 

la situación política (frente a uno de cada diez que piensa lo contrario), atribuyendo la 

responsabilidad a los actuales líderes políticos (56%), aunque también a los 

mecanismos institucionales del sistema político (27%) o a ambas cosas por igual (13 

%). A finales de 2011 las cosas no iban a mejor y ya eran el 85 % (frente a un 5 %) los 

que agudizan la percepción negativa de la política española”.  Se iba produciendo así 

una percepción ciudadana de “estado de excepción económica”. 

(Llera, 2012: 46)  

Por ello, este apartado pone de manifiesto el tema de la desafección política, la cual es una 

de las principales causas que dieron lugar al movimiento 15-M. Esta crisis social en nuestro 

país, en cuanto al problema citado, tiene sus orígenes en los años finales de la Transición 

española que fue cuando se empezó a cuestionar su eficacia real (André-Bazzana, 2006) y su 

carácter de transición modélica ya que se veía como una resolución ejemplar y pacífica de un 

pasado parafascista y dictatorial además de tener presente todavía el trauma que generó la 

Guerra Civil. Juan Carlos Monedero invita a la reflexión en su libro publicado en 2011 La 

Transición contada a nuestros padres donde afirma que la Transición se narró a través de 

personajes heroicos como Adolfo Suárez o el propio, actualmente rey emérito, Juan Carlos I.  

Ahora bien, la desafección política en España tiene dos grandes causas que surgieron debido 

a la reflexión sobre la eficacia de la Transición: el descontento político y la legitimidad 

democrática. El primero puede considerarse el resultado de la divergencia entre los valores 

políticos, que tienen tradicionalmente tendencias positivas como la democracia, y su 

funcionamiento real causado por el terror de volver a una dictadura y, en cuanto al segundo, 

se trata de un descontento por parte de cómo funciona la democracia y hasta qué niveles de 

satisfacción obtienen los ciudadanos de ella no si esta es legítima o no.  
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A continuación, vamos a observar una tabla del estudio 2.790 del Centro de Investigaciones 

Sociológicas de febrero y marzo 2009 donde vemos que la mayoría de los españoles están 

contentos con la democracia, sin embargo, este es el principal motivo de la insurrección del 

15- M, con lo cual, este hecho hace replantearnos qué idea tenemos de la misma debido a la 

idealización en su estructura y organización.  

Pregunta 10: En general, ¿se siente usted satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada 

satisfecho/a con la manera en que funciona la democracia en España? 

 % (N) 

Muy satisfecho/a 

Bastante satisfecho/a 

Algo satisfecho/a 

Poco satisfecho/a 

Nada satisfecho/a 

N.S 

N.C 

3.8 

34.0 

28.8 

22.3 

8.8 

1.9 

0.3 

(114) 

(1012) 

(856) 

(665) 

(263) 

(56) 

(8) 

 

Total 100.0 (2977) 

Fuente: CIS, FEBRERO-MARZO 2009 

Si observamos la tabla, nos damos cuenta de que existe un porcentaje alto de ciudadanos y 

ciudadanas que no están nada o poco satisfechos con la misma y esto es debido al primer 

factor explicado.  

 Ahora bien, dos son los indicadores más importantes sobre la desafección política existentes 

son, por un lado, la implicación psicológica que los ciudadanos adquieren de la tradición 

política y en su sentido de eficacia política y, por otro lado, la implicación política que es clave 

para el desarrollo de la misma en las sociedades tanto del pasado como del presente y tener 
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una visión ‘‘mala’’, éticamente hablando, es desfavorable para el Estado ya que los 

ciudadanos identifican la política con caciquismo, clientelismo y corrupción o como sinónimo 

de engaño. Actualmente, los medios de comunicación favorecen que esta visión se 

intensifique, no sacando a la luz casos de corrupción, sino poniendo el foco en aspectos vanos 

o incluso de la vida personal de los políticos más que en la propia información de las 

consecuencias de las políticas que siguen los partidos. En consecuencia, se articula una visión 

negativa de la política y se desvincula de su importancia real.  

Además, el investigador Óscar Rodríguez Vaz (2016) de la Universidad del País Vasco nos da 

seis indicadores sobre la desafección política en cuanto al grado confianza-desconfianza en el 

ámbito geográfico11 europeo tales como: su grado en el Gobierno, en el Parlamento, en los 

partidos políticos o la implicación psicológica de los ciudadanos en la política y, además, su 

grado en el nivel de participación en las elecciones nacionales y su influencia en la percepción 

de la corrupción.  Por su parte, Tezanos y Díaz (2012) hacen hincapié en la evolución de la 

opinión pública con respecto a la propia evolución del movimiento 15-M.  

Con lo cual, el descontento social en nuestro país se puede resumir en la manifestación de   

crisis del bipartidismo (Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español), la desafección 

popular y el retraimiento ciudadano. Los tres factores son causa y a la vez consecuencia de la 

contradicción existente entre el tradicionalismo político y la evolución ideológica de la 

sociedad. Todo ello se tradujo a su vez en la aparición pública de otros partidos políticos en 

la esfera nacional y local, como es el caso del actual Unidas Podemos.  

Por ende, la crisis política desató la crisis social. Todas las reformas político, económicas y 

sociales consecuentes de la crisis global se tradujeron en desempleo, recortes sociales, 

privatizaciones de servicios a los que suman los numerosos casos de corrupción política que 

salieron a la luz en la época como, por ejemplo, el Caso Bárcenas o la Trama Gürtel. 

 
11 Para estudiar estas afirmaciones el investigador se ha basado en las encuestas realizadas por el 
Eurobarómetro (Standard Eurobarometer), en específico los números 68,72,76 y 78 que son los 
recogidos a partir de septiembre de 2007 que es la fecha que se fija para hablar sobre el comienzo de 
la crisis financiera puesto que además fue en agosto cuando los Bancos Centrales invierten para dar 
liquidez a los sistemas bancarios afectados. En cuanto a la corrupción, además de las encuestas 
realizadas por el CIS también tenemos el índice de Percepción de la corrupción elaborado por la 
Organización de Transparencia Internacional.  
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Según los datos de Eurobarómetro en 2012 tres de cada cuatro ciudadanos compartían la idea 

de que: 

En estos años se ha producido un ‘‘golpe de Estado’’, subrepticio y consentido: ahora 

son los mercados los que realmente detentan todo el poder, por encima de la soberanía 

nacional o la voluntad popular; pero además en el caso español esa sensación de 

‘desasosiego’ se unía a la percepción de una crisis de la democracia nacida en la 

Transición. 

 (Toharia, 2013) 

3.3. LA CRISIS DE ‘‘LA CLASE MEDIA’’ 

Vamos a comenzar este apartado haciendo un acercamiento al término clase media. 

Podríamos decir que está formado por ciudadanos y ciudadanas que han adquirido, a través 

de una larga lucha de movimientos sociales, unos derechos que a su vez han sido cedidos y 

legislados por el desarrollo del Estado del Bienestar. Además, la implantación que eso conlleva 

de las políticas keynesianas y fordistas y, posteriormente, neoliberales han contribuido al 

sentimiento generalizado de ‘‘miedo a perderlos’’. En términos marxistas, con miedo a 

proletarizarse. Se pide así garantizar su condición, integración y seguridad social dentro de la 

propia construcción ideológica de la clase media: 

La clase media se explica a sí misma en función de su mérito, de los derechos propios 

adquiridos a través del trabajo, de la cualificación y el conocimiento. Considera su 

posición social como la más legítima y autosuficiente.  

(Rodríguez López, 2022:150) 

Ahora bien, según el sociólogo danés Esping-Andersen (1993), la clase media se ha formado 

para paliar las consecuencias del capitalismo como una especie de mediador ‘‘completo’’ para 

proteger a los ciudadanos de las propias crisis que genera el sistema. En sus propios términos, 

el Estado del Bienestar se define en varios aspectos: el primero de ellos trata de 

‘‘desmercantilizar’’ las condiciones de vida de la ciudadanía, es decir, su propio estilo de vida, 

y lo hace precisamente politizando lo social; es decir, se conceden derechos sociales e 

instituciones a favor de crear un amplio rango de ciudadanos y ciudadanas capaces de seguir 

en el sistema capitalista sin discriminarlo y sin alzarse en contra de él debido a la garantía por 

parte del Estado de salvaguardar sus derechos ‘‘ganados y luchados’’. A su vez es una 
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concepción paternalista del propio Estado como ‘‘cuidador de su ciudadanía’’.  El segundo 

aspecto es su capacidad de corregir la estratificación social mediante el proceso de absorción 

de la polarización de la sociedad creando un nuevo concepto de ‘‘nación’’ adepta y fiel a la 

nueva ‘‘ciudadanía social’’. Por otra parte, Esping-Andersen también elaboró una clasificación 

dividida en cuatro grandes modelos del Estado del Bienestar: el modelo socialdemócrata, el 

modelo liberal o anglosajón, el modelo continental o corporativo-conservador y, el último, el 

modelo familiarista o mediterráneo que se da precisamente en Portugal, Italia, Grecia y 

España. 12 En nuestro país, se comenzó a formar junto con el contexto europeo del último 

tercio del siglo XIX y el intento de seguir una línea político-ideológica de reforma social 

tratando de ampliar las funciones del liberalismo y, por consiguiente, del Estado Liberal. Todo 

ello se aplicó mediante políticas reformistas que se terminó uniendo a la doctrina social 

católica.  

Vamos, seguidamente, a analizar con profundidad el caso español. Durante el siglo XX, el 

único momento álgido para el progreso en materia de política social fue durante la II 

República ya que durante la dictadura franquista tomó otras características propias de los 

estados fascistas. Estas características siguieron presentes, aunque no eliminándolas, sino 

cambiándoles el nombre y la idiosincrasia13. Realmente, el momento fundacional del Estado 

del Bienestar en España lo tenemos en 1963 con la creación de la Ley de Bases de la Seguridad 

Social14 cuyo objetivo era crear un sistema único de Seguridad Social con una vocación 

universalista enfocado en el ‘‘pueblo’’ entendido como conjunto de trabajadores; desde 

asalariados, funcionarios, autónomos, militares, cooperativistas e incluso estudiantes que 

deberían ser sometidos a un régimen de pagos obligatoria15 para recaudar fondos en materia 

de asistencia sanitaria, jubilación, incapacidad laboral, subsidios y otros gastos que debiera 

afrontar el Estado.  

 
12 Coinciden con las siglas ‘‘PIGS’’ que se refieren a los países citados, en inglés, para hablar 
despectivamente de sus economías que tienen unas características similares.  
13 El ejemplo claro de ello lo tenemos con el Instituto de Previsión Social y el anterior régimen de 
seguros creado durante la dictadura de Primo de Rivera.  
14 Una de las publicaciones actuales más exitosas sobre el tema: González Madrid, D.A. Martín Heras, 
M. (2018) ‘’El franquismo y la construcción del Estado del Bienestar en España: la protección social del 
Estado (1939-1986)’’, Pasado y Presente, N.º 17, pp. 361-388. Obra basada en: Rodríguez Cabrero, G 
(1989) ‘‘Orígenes y evolución del Estado del Bienestar español en su perspectiva histórica. Una visión 
general’’, Política y Sociedad, N.º 2, p. 82.  
15 También llamado régimen de afiliación. 
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A partir de 1977 comenzaron los problemas adheridos a este tipo de organización estatal: 

solo un 4% del gasto social era financiado por el Estado cuando la media europea estaba en 

torno al 30% (Moreno y Sarasa, 1993:30). Además, en ese mismo año se firmaron los Pactos 

de la Moncloa poniendo en evidencia el juego del poder, a efectos políticos16, que luego 

formará parte de toda la Transición que tuvo, entre muchos otros, el objetivo de expandir el 

Estado del Bienestar a través de medidas como el control salarial, contener la inflación e 

incluso de ir en contra de la autoorganización obrera (Rodríguez López: 2022). Así, por una 

parte, el Estado se podía expandir desde su planificación económica, pasando por su 

organización en materia de salud y educación, y la idea de generar empleo público alimentado 

por incrementar los títulos académicos y fomentando el sistema meritocrático. Debemos 

tener en cuenta que el sistema educativo público en las democracias modernas del contexto 

en el que estamos es un modelo de producción y reproducción de la clase media a través del 

lema ‘‘igualdad de oportunidades’’ que presupone una neutralidad social de la propia 

institución educativa. No se tienen en cuenta los factores de riqueza o capital económico, así 

como tampoco tiene en cuenta el racismo o xenofobia y se premia el  

esfuerzo, el estudio y el conocimiento como utilidad social general  

(Rodríguez López, 2022: 117). 

Por otra parte, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1985 supuso la 

transición del keynesianismo al modelo neoliberal tercerizando la economía ya que la 

industria estaba sufriendo una grave crisis fomentada, entre otros factores, por la crisis del 

petróleo de 1973. Ahora bien, la expansión a partir de 1990 de la salud y la educación públicas 

generó empleo seguro y relativamente bien remunerado generando un clima de optimismo 

que se tradujo en términos económicos en el ‘‘big bag’’ de la bolsa madrileña donde 

rápidamente las empresas españolas se pusieron en manos de las grandes multinacionales 

alemanas, italianas y francesas (Etxezarreta, 1991). Todo ello dio lugar a la creación de la 

nueva clase media basada, entre otros muchos factores económicos, en una sociedad de 

propietarios y en una sociedad meritocrática en busca de tener ‘‘una vida estable’’. Es decir, 

la posesión de trabajo y estudios deben ir ligados como un objetivo de estilo de vida a 

 
16 Los Pactos de la Moncloa tuvieron dos grandes rasgos: los políticos, en el Acuerdo sobre el Programa 
de Actuación Política y Jurídica, y los económicos legislados, en el Acuerdo sobre el Saneamiento y la 
Reforma de la Economía.  
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conseguir siendo el Estado quien debe ser el protector de esos derechos de la ciudadanía. 

Esta noción, cuyo carácter ya sabemos que es ilusorio, sigue siendo el elemento de mayor 

consenso social hasta la actualidad.  

Por otra parte, la vivienda se ha convertido en un circuito secundario de acumulación (Harvey, 

1990) gracias a la regulación del crédito hipotecario y al auge del valor fundamental del hogar 

y al modelo de familia. Este aspecto, además, está unido a la nueva urbe y al concepto de 

ciudadanía que representa la consecuencia del éxodo rural. Es decir, un hogar con las 

necesidades cubiertas de luz, agua, electrodomésticos y calefacción se convirtió en la nueva 

norma de homologación social articulada a su vez en el modelo económico consumista de la 

economía marginalista17 imperante. La laxitud urbanística y el proceso de aceleración de este 

nuevo estilo de vida dio paso al auge del movimiento vecinal para construir a nivel de barrio 

y de ciudad unas infraestructuras para conseguir esa vida ‘‘digna y estable’’.  

A todos estos factores se le suma la nueva ideología de progreso y modernización impulsada 

por el cambio de siglo y el cambio de ‘‘estilo de vida’’.  Esto también trajo cambios en la 

política haciendo que la democracia pasase a transformar las condiciones de la vida pública 

confirmando las libertades civiles características de una sociedad pluralista como la práctica 

de los movimientos vecinales, obreros y estudiantiles. No obstante, no debemos confundir 

esta modernización con una ‘‘revolución’’ ya que los cambios estaban enfocados hacia la 

cultura y la idea de progreso capitalista y liberal que van desde cambios en la vestimenta hasta 

nuevos impulsos en la música, así como en las formas de relación sexual y familiar. Con la 

llegada de los efectos de la crisis de 2008 esta generación tuvo que ‘‘volver’’ al punto de 

partida, ‘‘a la casa de los padres’’, al modelo antiguo que creían no merecerse debido a que 

su futuro apuntaba hacia lo más alto. Era la generación más preparada, pero en paro debido 

a que el modelo económico español está sustentado por la baja remuneración, baja 

rentabilidad y alta rotación además de estar desfavorecida debido a la especialización 

turística e inmobiliaria. Ante esta tesitura aparece la generación 15-M y su discurso enfocado 

en el movimiento de clase. 

 
17 También conocida como síntesis neoclásica keynesiana, es una teoría económica basada en estudiar 
el funcionamiento de los mercados y su relación con los precios de los bienes de consumo y los 
factores de producción.  
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3.4. MOVIMIENTOS SOCIALES CON INFLUENCIA EN EL 15-M 

Antes de meternos en materia internacional vamos a mencionar dos sucesos de nuestro país 

que fueron determinantes y sirvieron de modelo manifestante para el 15-M; se trata de las 

manifestaciones ante la Plataforma 0,7 y la acampada de Sintel. La primera trata de un 

proceso largo que comenzó en 1993 y duró hasta 2009. El Movimiento 07, también conocido 

con ese nombre, surge a favor de conseguir que el Estado español apruebe el llamado Pacto 

de la Solidaridad donando un 0,7% de su PIB en Ayuda Oficial a los países en vías de desarrollo 

para así intentar atenuar las diferencias entre países desarrollados y los que no. Las protestas 

comenzaron en 1993 con una huelga de hambre y en 1994 se produjo una acampada en el 

Paseo de la Castellana en Madrid. Como dijimos, el movimiento siguió hasta 2009 debido a 

los incumplimientos del gobierno, sobre todo, con la llegada de la crisis. Se hicieron varias 

actividades alternativas a la acampada como, por ejemplo, el llamado ‘‘Muro de la 

Vergüenza’’18.  

El segundo movimiento con connotaciones previas al desarrollo del 15-M fue causado por un 

despido masivo, en el año 2000, de 1.800 trabajadores debido a que la empresa Sintel cerró 

sus puertas al realizarse la privatización de esta. La acampada también se realizó en el 

concurrido Paseo de la Castellana en la capital española y duró 187 largos días. Finalmente, 

gracias a las peticiones de los trabajadores mediante propuestas asamblearias, fueron 

indemnizados.  

Sintel pone fin a 187 días de acampada. La plantilla acepta el plan de Gobierno y 

levanta hoy el poblado.  

(El País, 04/08/2000) 

Este fue un ejemplo de manifestación pacífica donde el modelo asambleario triunfó. Además, 

este hecho fue todo un fenómeno mediático que fue llevado a la gran pantalla en el año 2003 

con el documental El Efecto Iguazú que, por si fuera poco, ese mismo año ganó el Goya a 

mejor documental.  

A continuación, vamos a nombrar los acontecimientos internacionales con influencia en el 15-

M. Empezamos el 1 de enero de 1994 cuando sale a la luz el Ejército Zapatista de Liberación 

 
18 Manera simbólica de mostrar la indignación entre el ‘‘mundo rico’’ y el pobre.  
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Nacional (EZLN) reivindicando en México a la población indígena con un discurso marxista-

leninista. Apoyándose en la comunidad indígena, el EZLN fue incorporando a su discurso 

reivindicaciones hasta entonces novedosas. Jorge Vopi en La guerra y sus palabras: una 

historia del alzamiento zapatista de 1994 describe el movimiento en ‘‘guerra de palabras’’ o 

‘‘guerra de papel’’ ya que utiliza el discurso, que además es bastante homogéneo, como 

principal herramienta.  

Seguimos mencionando las revueltas de la llamada Primavera Árabe. Su desarrollo es extenso 

y contemporáneo a todo el 15-M. Nos resulta importante destacar dos aspectos 

fundamentales en su influencia en nuestro movimiento: por una parte, ambos se cuestionan 

el gobierno, el papel del Estado y el de la ciudadanía, aunque finalmente en Túnez y Egipto 

destacan los tintes islamistas y el uso reiterado de la violencia por parte de los Cuerpos del 

Estado. Pese a que las diferencias con España son inmensas, podemos decir que hay un 

denominador común de ‘‘lucha del pueblo’’ por una democracia representativa a los intereses 

de este. Por otra parte, ambos coinciden en un aspecto muy importante: su difusión por la 

red.  

Las imágenes ‘‘amateurs’’, vibrantes y descuidadas de impactante realidad, grabadas 

por los ciudadanos árabes en la calle tomaban sentido en contrapunto de las imágenes 

deslumbrantes de la versión hegemónica de los medios de comunicación (...) Cada 

usuario de la red construye su mito particular a partir de la imagen visionada, la 

interpreta a su manera y propone respuestas y reacciones.  

(Zahedi, 2014:324) 

 

El ejemplo más visual que llegó a Europa a través de la red ocurrió en Egipto donde un grupo 

de policías corruptos asesinó a Jaled Saeid quién pasó a ser un referente para las 

manifestaciones en contra de la autoridad y la corrupción a través del slogan ‘‘Todos somos 

Jaled’’. Otro acto de indignación o, en este caso de desesperación hacia el sistema político, 

fue cometido por el tunecino Mohamed Bouazizi que se inmoló a fecha del 17 de diciembre 

de 2010: fecha en la cual podemos situar el inicio de este movimiento. Por lo tanto, en los 

países árabes hubo enfrentamientos directos entre el público y el Estado a través de la 

violencia y de la difusión de imágenes distorsionadas de los manifestantes por parte de los 

medios de comunicación. De nuevo resaltamos las palabras de Zahedi:  
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Las reivindicaciones ocurren en un momento histórico en el que las identidades étnicas 

y religiosas no han podido resolver el problema identitario del pueblo árabe. (Zahedi, 

2014:329) 

Otro aspecto por mencionar fue el papel de la mujer que fue trascendente en esta lucha y 

que se puede englobar dentro de las olas feministas del mundo islámico. Las mujeres sufren 

la doble opresión de la cultura y del Estado y fueron las primeras en ‘‘salir a la calle’’ a 

manifestar sus derechos. Estas mujeres tienen un alto nivel educativo y la propia palabra de 

revolución les crearon controversias, aunque no cesaron en su lucha con el deseo de cambios 

sociopolíticos en sus respectivos países.  

Damos paso ahora a mencionar la importancia del movimiento Antiglobalización. Este 

conocido movimiento comenzó en el año 1999 cuando unos ciudadanos de la ciudad 

estadounidense de Seattle protestaron por las medidas de ‘‘progreso’’ que querían implantar 

en la Organización Mundial del Comercio. Autores como Josep María Antenas añaden la 

influencia del EZLN debido a que se rechaza el modelo económico globalizado y el surgimiento 

de un ‘‘nuevo orden mundial’’. 

El alzamiento revolucionario de Seattle será bautizado como movimiento de movimientos 

que:  

Convergen en el rechazo al capitalismo mundializado muchas redes transnacionales 

que van desde la defensa de la soberanía alimentaria, las luchas contra la 

discriminación racial, los anarquistas, ecologistas, campesinos, indígenas, 

organizaciones no gubernamentales de todo tipo, derechos humanos, mujeres etc.  

(Rovira, 2005:3).  

En el contexto europeo, el movimiento Antiglobalización comenzó en Francia en 1995 cuando 

las protestas reivindicaban el mantenimiento de la Seguridad Social promovida por Alain 

Juppé. Ámsterdam se unió a la ola reivindicativa en 1997 donde aparecen lemas como 

‘‘marcha contra el paro, la precariedad y la exclusión social’’.  

Seguimos esta enumeración de influencias del 15-M mencionando la desatada por la crisis de 

la deuda griega que fue, desde el año 2009, una cuestión altamente peliaguda en cuestiones 

políticas, sociales, económicas y gubernamentales. Los ‘‘rescates’’ financieros y las 
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‘‘reformas’’ traspasadas a medidas de austeridad despertaron nacionalismos olvidados desde 

la II Guerra Mundial en el país. Con lo cual; 

El estallido de la crisis global de 2008 puso en manifiesto la vulnerabilidad del Estado 

griego debido a que prácticamente en su totalidad el Estado del Bienestar se 

sustentaba por el endeudamiento.  

(Moyla Negrete, 2016:9)  

El efecto inmediato de la crisis fue una masiva manifestación de unas 15.000 personas en la 

plaza ateniense Sintagma. Los llamados ‘‘indignados griegos’’, aganaktismeni, comenzaron 

las protestas debido al asesinato en manos de las fuerzas del orden de un joven estudiante:  

Alexis Grigoropulos. La manifestación llamó la atención a diferentes grupos de edades y su 

descontento estaba focalizado en la crisis política más que financiera pese a la quiebra 

económica del país ya que las medidas adoptadas debían estar sujetas a la Eurozona por 

pertenecer a la Unión Europea. Tras una enorme crisis coyuntural interna se llegó a la 

catástrofe económica con el llamado corralito el 11 de agosto de 2015. El Fondo Monetario 

Internacional y la Comisión Europea, entre otros organismos, alcanzaron un acuerdo de 

rescate económico de 86.000 millones de euros para evitar así la salida de Grecia de la Unión 

Europea.  

Por último, nos queda mencionar la Revolución Islandesa. Islandia es un referente 

democrático entre los países del Occidente que también sufrió las consecuencias de la crisis 

global de 2008. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno islandés fue cerrar la bolsa 

y pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional debido a que sus bancos se declararon en 

quiebra y su moneda se devaluó casi un 60%. Ante esta situación, la ciudadanía comenzó una 

oleada de protestas para pedir responsabilidades a su gobierno. El referente islandés, icónico 

a su vez, que comenzó y encabezó las protestas fue el músico Hodur Torfason el 11 de octubre 

de 2008. Su herramienta fue un micrófono y su medio delante del parlamento (Althing) donde 

cualquier ciudadano podía expresar libremente su descontento para poder ser escuchado. 

Después de varias semanas el presidente Geir Hilmar tuvo que dimitir y se convocaron nuevas 

elecciones.  
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4. EL DISCURSO INICIAL DEL 15-M Y SU ANÁLISIS 

El factor clave para tener en cuenta a la hora de conocer y analizar el discurso de los 

indignados que ha representado el movimiento 15-M en España es el contexto más previo e 

inmediato: la proclamación de la huelga del 15 de mayo, una semana antes de la celebración 

de las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011. Es un agente determinante ya que las 

protestas y medidas que se alzaron en su discurso giran, principalmente, en torno a ello, es 

decir, el discurso tiene como objetivo calar en la política española.  

A continuación, vamos a mencionar dos de las características generales más importantes del 

movimiento 15-M. Primero, debemos tener en cuenta que el 15-M forma parte de un 

conjunto de movimientos sociales contemporáneos en los países de Occidente donde en 

todos ellos se coincide por el padecimiento de una crisis política, económica y social debido 

al sistema vigente. Si enfocamos esta afirmación a las teorías contrarias al sistema, como el 

marxismo, nos encontramos, en términos muy generales, con una crisis en la concepción 

teleológica19 de la democracia. El primer problema que plantea esta percepción es la propia 

definición de democracia que no coincide con exactitud en sus diferentes análisis y formas.  

Este análisis bebe del movimiento francés llamado Mayo del 68 que fueron una serie de 

protestas en las calles de París entre mayo y junio de dicho año cuyos protagonistas fueron 

tanto estudiantes como trabajadores. Este movimiento tuvo su germen en las universidades 

al cual pronto se unió el Partido Comunista Francés además de varios sindicatos a través del 

lema Abolition de la société de classe cuyo objetivo era, como bien dice la frase, abolir la 

sociedad de clases que ha seguido perpetuando e intensificando el capitalismo, el 

imperialismo y la sociedad de consumo que ya estaba impuesta en el contexto social del 

momento. El discurso del movimiento 15-M bebe de estas ideas, no obstante, hay claras 

diferencias entre ellos. Las dos más importantes son, en primer lugar, que el 15-M no es un 

movimiento revolucionario comunista, aunque puede llegar a tener un análisis ideológico 

marxista, que pretenda movilizar a la ciudadanía en la lucha de clases y, en segundo lugar, 

 
19 Se concibe la democracia como si Occidente estuviera predestinado a ella incluso antes de su 
aparición, y posteriormente como si fuera un objetivo perenne por conseguir y perpetuar en todas las 
naciones.  
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que es consecuencia de la primera, es que el 15-M no se identifica con ningún partido político 

existente, aunque posteriormente se canalizó en uno.  

De esta manera, obtenemos la segunda de las características y es que la democracia se coloca 

en el punto de mira cuestionando su fiabilidad y legitimación en el voto de los ciudadanos ya 

que en las diferentes naciones o Estados se ha ido desarrollando de manera diversa e incluso 

contraria. En España, por ejemplo, nos encontramos ante una democracia parlamentaria que 

posee el Sistema D’Hondt20 que es bastante desfavorable a la hora de crear pluralidad política. 

Además, la organización territorial en comunidades autónomas y provincias juega un papel 

determinante desde su creación en el año 197921. Este es el primer muro con el que se han 

encontrado los indignados del 15-M que no están en contra de la democracia sino se 

manifiestan en favor de un cambio en su organización y percepción alterando lo que puede 

llegar a ser un ‘‘orden mundial’’ impuesto por esa idea o concepción teleológica citada.  

Estas dos afirmaciones dan paso al primero de los dos grandes bloques generales de análisis 

dentro del discurso del 15-M. El primero viene de la mano de la Plataforma de coordinación 

de grupos pro-movilización ciudadana, que pasó a conocerse por su slogan Democracia Real 

Ya!, que fue una de las organizaciones convocantes de la manifestación del 15 de mayo. Esta 

plataforma tiene su máxima difusión en internet, sobre todo en páginas como Facebook22 y 

Twitter intentando llegar al público joven, aunque para nuestra investigación hemos recurrido 

más al blog creado para redactar e informar paso a paso el movimiento 15-M en la ciudad de 

Almería. Democracia Real Ya! se creó en el contexto de crisis económica y como consecuencia 

de la negación de la Ley de Economía Sostenible, conocida popularmente como Ley Sinde, 

aprobada en el Congreso durante el gobierno del PSOE (2008-2011) presidido por José Luis 

Rodríguez Zapatero que permitía al Ministerio de Cultura cerrar páginas web que puedan 

vulnerar los derechos a la propiedad intelectual. 

 
20 Es un método que tiene por finalidad asignar escaños en los sistemas de representación generados 
por las listas electorales. 
21 En este año se celebraron las primeras elecciones generales con el nuevo mapa de organización 
territorial estatal.  
22 El grupo de Facebook fue creado el 20 de febrero de 2011. Pronto se pusieron en contacto con otros 
grupos o asociaciones que tuvieran un mensaje y objetivo común para así unirse y crecer como grupo. 
Algunos ejemplos son ‘‘Estado del Malestar’’ y ‘‘Ponte en Pie’’ entre otros. 
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A continuación, citamos algunas de las propuestas más significativas de esta plataforma 

Democracia Real Ya! siguiendo la octavilla que se repartió en Almería para la manifestación 

del 15 de mayo de 2011: 

1. Eliminación de los privilegios de la clase política: pago de impuestos, años de cotización 

y monto de sus pensiones, salarios, etc. 

2. Lucha contra el desempleo: reparto del trabajo, jubilación a los 65, bonificaciones, 

seguridad en el empleo, imposibilidad de despidos colectivos. 

3. Derechos a la vivienda: alquiler protegido, ayudas al alquiler, dación en pago de las 

viviendas para cancelar las hipotecas etc. 

4. Servicios públicos de calidad: (...) 

5. Control de las entidades bancarias: prohibición de cualquier tipo de rescate o 

inyección. 

(DemocraciaRealYaAlmería.blogspot.com, 15/05/2011) 

El otro gran bloque de análisis viene a través de la plataforma Juventud sin Futuro cuyo origen 

también se remonta al germen estudiantil a través del fracaso de la implantación del Plan 

Bolonia y la Ley Sinde.  Además, esta plataforma se desarrolló en gran parte debido al contexto 

de movilizaciones sociales a escala internacional expuesto en los anteriores apartados como 

las de Grecia o la Primavera Árabe. La primera vez que esta plataforma convocó una 

manifestación en un espacio público fue el 29 de septiembre de 2010 como protesta por la 

Reforma Laboral y unos meses después, el 7 de abril de 2011 como protesta por la bajada de 

las pensiones. Toda su campaña y discurso vienen recogidos, además de en las redes 

sociales23, en su libro Juventud Sin futuro publicado en 2011 por Andrea Raboso y Andrés 

Merino, entre otros, en el que nosotros nos hemos basado para analizar su discurso. 

Destacamos las siguientes palabras:  

Afortunadamente nos dimos cuenta: los sindicatos mayoritarios no se iban a movilizar 

ante el pacto, los minoritarios, por desgracia, no tenían fuerza para ello y, por último, 

los partidos tradicionales estaban más que desprestigiados. Los únicos con la 

legitimidad movilizaciones éramos nosotras: la juventud.  

(VVAA, 2011:32) 

 
23 Véase, por ejemplo, su seguimiento a través de la cuenta de Twitter: @juventudsin. 
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Quizás lo más interesante del alegato de Juventud Sin Futuro sea la importancia de la 

participación y/o movilización ciudadana para exigir cambios políticos. Los ciudadanos y 

ciudadanas deben movilizarse porque los derechos se luchan, es decir; el ciudadano es el 

sujeto de acción política, y debe conocer cuáles son sus derechos y sus responsabilidades con 

el Estado (Jelin, 1996). En este caso, los derechos giran en los beneficios sociales del Estado 

del Bienestar que queda quebrantado por la crisis quedando este factor como el primordial 

en el objetivo de las movilizaciones sociales en Occidente. 

Si volvemos la mirada a las hipótesis de nuestro trabajo nos damos cuenta de que esta 

concepción ya la hemos planteado. Nos referimos a T.H. Marshall (1964) quien dejó afirmado 

argumento acerca de la expansión de los derechos del ciudadano en primera, segunda y 

tercera generación haciendo referencia a que una vez alcanzados los derechos civiles, 

económicos y culturales −los dos primeros− se debe luchar por los sociales, que es su culmen. 

El 15-M refleja muy bien esta idea de necesidad de proteger los derechos sociales del 

ciudadano y lo hace a través del llamamiento a la manifestación, sobre todo enfocado a las 

‘‘clases medias’’:  

Los abajo firmantes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa, jóvenes 

trabajadoras y jóvenes trabajadores, movimientos sociales, profesionales de la ciencia, 

la técnica; mundo de la cultura y de las artes dan respaldo con su firma a este 

llamamiento a la movilización. ‘‘Nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos 

todo’’. 

 (JSF, 29/3/2011) 

 

4.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

El 15-M tiene el apoyo de más del 80% de los ciudadanos 

 (EuropaPress, 06/06/2011) 

Como ya hemos citado, la convocatoria original que dio paso al Movimiento 15-M fue el 

manifiesto de una huelga desde la plataforma Democracia Real Ya! junto con Juventud sin 

Futuro. Con lo cual, el movimiento en sí se desarrolló sin una estructura y organización previa 

ya que la finalidad era una manifestación no generar una ola de ‘‘movimientos’’ paralelos en 

casi todas las ciudades españolas.  
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Los protagonistas en todo momento fueron los ciudadanos y ciudadanas movilizados por su 

‘‘hartazgo’’ e ‘‘indignación’’ con la situación política del país. No obstante, un factor clave para 

su difusión nacional fue el intento de desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado de la Plaza del sol en Madrid, un día después de la huelga, lo que ocasionó mayor 

indignación y fue el detonante de las demás acampadas en las diferentes ciudades españolas, 

entre ellas Almería, que comenzó el 17 del mismo mes. Este efecto de la Plaza del Sol pasó de 

efecto local a global en menos de 24 horas. 

Este furor espontáneo de la ciudadanía ha acaparado nuestra atención a la hora de abordar 

este trabajo. Por lo tanto, nos gustaría destacar un estudio cuantitativo que pretende explicar 

y analizar tal ‘‘explosión’’ mediática a través de su difusión por las redes sociales, sobre todo 

a través de Twitter. Nos referidos a la página web DatAnalysis15M24 que publicó los 

resultados de las veces que los usuarios twitteaban palabras como corrupción, crisis, políticos, 

desigualdad, acampada, manifestación o quiebra. A continuación, vemos una imagen (Figura 

1) que nos muestra la evolución gráfica del movimiento a través de las Redes sociales:  

Figura 1. (Instituto universitario de investigación, biocomputación y física de los sistemas 

complejos y Pujols, 2012: 78.) 

 
24 Es una propuesta de análisis especializada en el movimiento 15-M a través de las Redes sociales. 
Uno de los numerosos proyectos es un vídeo animado de cómo el movimiento del 15-M fue 
germinando en la red desde el 31/03/2011 hasta el 4/07/2011 utilizando como datos clave palabras 
que se fueron repitiendo en búsquedas o simples utilizaciones de las mismas. Ejemplos: corrupción, 
asamblea o Estado.  
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Por lo tanto, el 15-M movilizó a las masas a tan gran escala que puede ser considerado el 

primer movimiento social del siglo XXI. Si nos preguntamos qué tipo de participación o 

participantes podemos encontrar Adriana Razquin Mangado (2015) resuelve esta duda en su 

estudio cuantitativo acerca del mismo publicado en la Universidad de Cádiz. Mangado nos 

dice que cuatro son los grupos o sujetos políticos que participaron en el movimiento 15-M. El 

primero, y el más evidente, personas militantes profesionales sobre todo del bando 

antifranquista o con trayectoria de movilización en la Transición. Por lo general, personas de 

mediana edad a los que pronto se les sumaron los más jóvenes, en aquel momento, 

estudiantes y militantes de alguna asociación o partido como puede ser la Confederación 

Nacional de Trabajadores (CNT) o la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE). El 

segundo grupo eran los militantes amateurs, es decir, su vida política o su politización 

comenzó con el movimiento 15-M y tuvieron un papel fundamental en la estructura 

organizativa del momento. Éstos asumen las responsabilidades en materia de organización 

de la acampada y de las asambleas que se fueron dando además de participar activamente 

en cualquier manifestación, acción o concentración paralela. Eran la principal fuente de toma 

de decisión. La edad en este grupo era bastante homogénea; entre 18 y 28 años 

aproximadamente ya que eran las víctimas directas de las medidas educativas del contexto y 

los participantes de la plataforma Juventud sin Futuro, entre muchos otros. El tercero estaba 

formado el grupo llamado observadores participantes que intervienen en alguna asamblea o 

apoyaban y simpatizaban con el movimiento, aunque desde la barrera, sin involucrarse.  Por 

último, los observadores puros que a pesar de formar parte del espacio público no intervienen 

en la organización o en la estructura. 

Así pues, llegamos a preguntarnos si en Almería se llegó a dar tal masificación hacia la huelga 

del 15-M convocada en la Avenida Paseo de Almería y nos encontramos con una alta 

participación ciudadana.  

En la red en seguida se pronunció la magnitud del evento que supuso un fervor entre los 

medios y la página web titulada Instantes.net elaboró un estudio donde se calculaba la 

cantidad de manifestantes que pudo haber en ese día a través del programa SIGPAC. 

Analizando el programa, gracias a la estadística aplicada a las imágenes vía satélite y a las 

fotografías, podemos llegar a la conclusión de que en la avenida almeriense llegaron a haber 
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entre 7.000 y 9.000 personas. Por otra parte, desde Instantes.net, se critica que mientras en 

otras ciudades periódicos como Ideal llenaron sus portadas con imágenes de otras ciudades 

como Jaén o Granada, en Almería se intentó suavizar por diversas razones que 

desconocemos.  

En la siguiente imagen podemos observar 

cómo después de analizar varias 

fotografías de la cabeza, cuerpo, final de la 

manifestación y el perímetro de la avenida 

se puede calcular la densidad de personas 

manifestantes.  

Se considera que el área tiene 462 m2 y 

que la densidad puede rondar entre las 1,5 

y 2 personas por m2. Haciendo unos 

pequeños cálculos: 462 m2 x 1,5 pers/m2 = 

693 personas y 462 m2 x 2 pers/m2 = 924 

personas, obtenemos el resultado 

propuesto: entre 7.000 y 9.000 personas. 
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5. LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO 15-M EN ALMERÍA: MAYO Y JUNIO DE 2011 

5.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ALMERIENSE 

El impacto de la crisis de 2008 fue brutal para Andalucía y así lo recoge el Observatorio de 

Desigualdad de Andalucía25 en el primero de sus informes cuya publicación data del 2014. Su 

propósito es recopilar información desde diferentes perspectivas pasando por diversos 

grupos de investigación de las universidades andaluzas y estatales, sintetizándola y 

sistematizándola para crear una visión general y global de la situación y de los efectos que la 

crisis ha generado en Andalucía. Con lo cual, se trata de un trabajo de recopilación y síntesis 

de datos cuantitativos y estadísticos sobre distintos tipos de las desigualdades existentes para 

que, entre muchas otras cosas, ayude a concienciar a la ciudadanía del grave problema que 

representan. El movimiento 15-M da voz a los problemas que se plantean en la investigación 

del ODA. Entre las desigualdades que se plantean en este detallado estudio destacamos las 

siguientes, que son las que más destacan en Almería: la primera cuestión es la baja calidad de 

vida que se ha calculado analizando los datos de las condiciones materiales de vida, trabajo, 

salud, educación y seguridad física y personal. Los datos del estudio son realmente 

alarmantes: en 2008 el porcentaje de población en riesgo de pobreza en Andalucía era del 

27% y este aumentó en 2011 hasta un 31% 26. La segunda cuestión es la capacidad de la 

población de hacer frente a gastos económicos imprevistos dando de resultado en Andalucía 

la siguiente cifra más que alarmante: al comienzo de la crisis se situaba en torno al 30% y en 

2011 rozaba el 52%27. A todo ello se le suma el trabajo precario e involuntario a tiempo parcial 

que despegó del 50% en 2008 hasta el 66% en 2011.  

Debido a estos alarmantes factores, en 2011, la Diputación de Almería puso en marcha dos 

proyectos, financiados por el Servicio Andaluz de Empleo y la Unión Europea, cuyos objetivos 

eran generar empleo a través de la mejora de los servicios del día a día, ocio y dependencia. 

Es decir, se pusieron en marcha aspiraciones enfocadas a los Nuevos Yacimientos de Empleo 

(NYE) que no dieron los resultados esperados pese a que se efectuaron los objetivos en cuanto 

 
25 Se trata de una plataforma abierta e interdisciplinar de entidades y grupos de investigación 
interesados en colaborar con diferentes estudios a nivel andaluz y a contribuir, por ende, de su 
difusión y divulgación como comunidad de aprendizaje.  
26 Ver página 21 del ODA. 
27 Ver página 24 del ODA. 
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a mejora de infraestructuras. Era un plan ambicioso que pretendía estabilizar la economía de 

las familias afectadas por la crisis, sobre todo a los más jóvenes y personas dependientes 

(Diputación de Almería, 2011). 

No obstante, para entender cómo se llegó a esta situación, debemos tener en cuenta que el 

contexto almeriense de la primera década de nuestro siglo y el de ahora, por desgracia, no se 

alejan demasiado. Por una parte, Almería fue y es una provincia periférica de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía cuyo desarrollo económico, político y cultural es bastante desigual e 

impera el bajo nivel de vida y el poco desarrollo socioeconómico de la misma. Existe, además, 

una despoblación rural importante que conlleva a que la mayor parte de la población se 

concentre en las áreas cercanas a la capital provincial y al poniente almeriense. En esta última 

zona citada existe un alto desarrollo económico gracias a la de la agricultura intensiva bajo 

plástico. Existió, además, un ‘‘efecto llamada’’ a esta zona debido a la demanda de empleo 

enfocada en el sector agrícola (INE, 2011)28 la cual provocó un aumento en desigualdades 

sociales dando pie a una acentuación del racismo y la xenofobia entre muchas otras (López 

Ruiz, 2005).  

Debido a las políticas neoliberales y del comercio y finanzas internacionales explicadas 

anteriormente surgió el llamado boom inmobiliario y el desarrollo económico de la provincia 

en esos primeros años también tuvo varias consecuencias; por un lado, se generó una amplia 

demanda de trabajos no cualificados en el mundo de la construcción, y por otro lado, la 

terciarización de la economía ha dado pie al auge de los trabajos precarios del ámbito de la 

hostelería dando lugar a una precaria clase media que, en un principio, invirtió su capital en 

vivienda. El resultado fue crear un ‘‘stock’’ de viviendas que no se vendían debido a la poca 

consideración económica y financiera de la provincia para absorber la demanda de las 

mismas. Estos problemas pueden ser económicos debido a la falta de encontrar un empleo 

cualificado de sueldo medio o alto para poder pagar el gasto hipotecario de las viviendas o 

problemas sociales como la dificultad emancipación debido a los trabajos precarios, el cambio 

de mentalidad entre los jóvenes o las nuevas realidades sociales del siglo XXI. Resaltamos 

 
28 En Almería, sólo en 2011, cuando el ‘‘efecto llamada’’ estaba empezando a decaer, hubo 12.981 
 de autorizaciones de empleo a extranjeros.  
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unas palabras del promotor inmobiliario Andrés Montiel en una de sus entrevistas para el 

periódico local Diario de Almería: 

El stock (...) en la provincia de Almería estaríamos entre 22 ó 24 mil viviendas. (...) En 

los primeros años de la crisis, en 2007, 2008 e, incluso, 2009, aunque se vendían 

viviendas, todavía se incorporaban, ya terminadas, muchas más de las que se vendían.  

(Andrés Montiel, Diario de Almería:  27/03/2011) 

Todo ello da pie a que en Almería la fuerza mayor en esta materia se encuentre en la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) creada en 2009, importante durante el 

movimiento 15-M y con vigencia en la actualidad. Esta plataforma es apartidista y lucha por 

conseguir una ley de vivienda digna desde un modelo asambleario y democrático. El impago 

de las hipotecas debido a la falta de liquidez para afrontar los estragos de la crisis provoca un 

auge de desahucios por toda la capital almeriense.  

 

5.2. PRIMEROS PASOS DEL MOVIMIENTO  

Concretando nuestro estudio en la ciudad de Almería nos encontramos con el primer germen 

del movimiento 15-M a través de un grupo o asociación cultural y crítica originada en la red 

llamado Asociación Krítica de Almería (AKA)29 con la finalidad de establecer en la ciudad un 

punto crítico hacia las acciones gubernamentales que interfieren en la organización política y 

social de todo el municipio almeriense.  La primera acción por parte de este grupo fue una 

movilización convocada el día 25 de marzo de 2011 contra la aprobación de la Ordenanza 

Cívica Municipal. Al ser jóvenes la mayor parte de los integrantes también acudieron a la 

Universidad de Almería para informar30 de las consecuencias de dicha ordenanza. Las 

consecuencias para la ciudadanía almeriense ante esta nueva ordenanza eran, entre muchas 

otras: la criminalización de la mendicidad y la prostitución, la criminalización de las bandas 

culturales callejeras como pueden ser los Skaters o Breakers, la pérdida de capital cultural 

debido a que sancionaba la música en la calle, las barbacoas o cualquier evento multitudinario 

 
29 Nuestro entrevistado Enrique Muñoz formó parte de esta asociación.  
30 La charla se efectuó en la Sala de Grados del Edificio C el 17 de marzo de 2011 a las 18:00 con la 
colaboración de la PUA (Participación Universitaria de Almería). Véase cartel informativo N.º 3 del 
anexo II.  
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en el espacio público. Además, se aprobaba un aumento de burocracia restringiendo 

permisos administrativos y concediendo más poder a la policía local. En esta manifestación 

hubo actividades como música en directo, poesía o discursos que precisamente reivindicaban 

‘‘libertad’’ para hacerlo. En este trabajo resaltamos unas frases del discurso que se pudo oír 

durante la manifestación:  

Tenemos que recuperar nuestro derecho del libre uso de las calles de nuestra ciudad. 

Los políticos se refugian en esta ordenanza para limitar nuestra libertad de expresión. 

(...) Lo peor es que quieren que seamos nosotros quienes colaboramos con las fuerzas 

de seguridad y orden.  

(Transcripción de contenido audiovisual. MrStudioUnderground, 25/03/2011) 

5.3. LA ACAMPADA: ORGANIZACIÓN INTERNA  

El desarrollo de la movilización estuvo expuesto en la plataforma en red llamada Acampada 

Almería31 que fue la encargada principal de difundir el movimiento por toda la ciudad. En 

primer lugar, se difundió la manifestación del 15 de mayo y al ver el éxito de esta se decidió 

organizar una asamblea paralelamente con la llegada del flujo de información con otras 

ciudades donde se decidió acampar. De manera paralela, y antes de la celebración de las 

elecciones, la plataforma Democracia Real Ya! hizo un comunicado de prensa32 donde dejaba 

claro varios aspectos: que el grupo no pretende ser un partido político ya que desde el primer 

momento se ha defendido como apartidista y asindical sin ninguna línea ideológica sellada, ni 

tampoco exigen la abstención del voto, el nulo o el blanco. Desde la plataforma indican que 

no organizan la acampada, lo hacen las propias personas espontáneas a la misma y que su 

difusión está en la red mediante Acampada Almería, aunque este factor no indica que ellos 

no apoyan la misma. La acampada física duró desde el 17 de mayo de 2011 hasta el 11 de 

junio del mismo año. 

 
31 Acampada Almería supuso una renovación total en los movimientos sociales en la ciudad ya que 
fue una plataforma digital que actuó de medio organizativo y difusivo del movimiento. Con ellos se 
podía contactar a través de numerosas vías: en la web, www.acampadasol.es, a través de email en la 
siguiente dirección: indignadosalmeria@gmail.com, y también a través de las redes sociales como 
Twitter en la cuenta llamada @acampadaalm y en YouTube a través de la cuenta 
RadioacampadaAlmería.  
32 Hemos expuesto en el Anexo II una imagen del cartel informativo.  

http://www.acampadaalm.es/
mailto:a@gmail.com
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A continuación, señalamos una transcripción audiovisual del momento en el que se decidió 

levantar la acampada.  

Vamos a empezar a recoger todo para que el domingo después de la asamblea quede 

todo recogido tal y como estaba antes y al ser posible incluso más limpio (...) decirles 

a los ciudadanos que muchísimas gracias por todas las donaciones que han hecho 

donaciones de cartas, de alimentos…  

(Transcripción audiovisual. Canal de YouTube de La Voz de Almería, 11/06/2011)  

No podemos concluir este apartado sin citar el objetivo de la propia acampada: pedir a través 

de la manifestación pacífica una democracia participativa. Pues bien, una de las maneras para 

conseguir ese proceso de democracia citada es articular el movimiento a través del modelo 

asambleario de unas características claras: deben ser asambleas abiertas, públicas y 

deliberativas. Las ocupaciones y la celebración muy regular de las asambleas, en Almería una 

al día en su momento de máxima efervescencia, aportan una experiencia importante en la 

vida de los ciudadanos y ciudadanas creando una nueva identidad de sociedad plural, 

transparente e integradora. La asamblea suspende por un momento el concurrido tránsito 

habitual de la ciudad para generar uno nuevo a través de diferentes formas: lenguaje 

adaptado a las nuevas formas (Carmen López, Anexo I: entrevista 6), se integran las peticiones 

y reivindicaciones feministas y, se busca en qué punto converge tal discurso con otros 

movimientos activistas que estén de acuerdo con las peticiones expuestas con anterioridad.  

Ahora bien, la organización interna de la acampada de los indignados en Almería se puede 

estudiar desde diferentes puntos de vista o desde varias temáticas que vamos a exponer en 

los siguientes puntos.  

 

5.3.1. UBICACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA  

Continuamos analizando el tema de la organización física y logística de la propia acampada y 

para ello nos vamos a basar, principalmente, en cuatro documentos o fuentes propiamente 

dichas: dos de ellas son los testimonios orales de nuestros entrevistados Enrique Muñoz y 

Rubén Romero33 ya que ambos estuvieron físicamente ahí durante casi todo el proceso y, los 

 
33 Anexo I, entrevistas 1 y 2 respectivamente. 
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otros dos documentos, son fotografías que, además de corroborar de  cierta manera los 

testimonios orales, nos permiten visualizar los mensajes que se pretendían lanzar desde su 

emplazamiento. También se puede visualizar la acampada en los numerosos vídeos que 

hemos citado y citaremos a lo largo de este trabajo.  

La acampada física estaba situada a los márgenes del centro histórico almeriense y una de sus 

entradas da al concurrido Paseo de Almería; una avenida grande y céntrica. Esta plaza es 

relativamente un espacio pequeño, pero concurrido que los almerienses conocen muy bien. 

Además, dota de varios nombres como bien hemos podido comprobar en los testimonios 

orales; su nombre oficial es Plaza Juan Casinello, pero también es conocida como ‘‘Plaza de la 

Leche’’, ‘‘Plaza del Educador’’ o ‘‘Plaza de la Indignación’’ precisamente por ser el lugar de 

acogida del movimiento.   

Ahora bien, del día a día propiamente dicho se fue conformando y organizando con el paso 

de los días. Al principio, fue solo un grupo reducido de unas doce personas los que decidieron 

acampar (15MPedia, 2011) y sin apenas recursos materiales, pero pronto se unieron muchos 

más. La primera acción fue colocar varios soportes de plástico o incluso unos más firmes de 

hierro y un toldo para refugiarse de posibles chubascos.  

La cifra de indignados que estuvieron acampados con exactitud no la hemos podido averiguar, 

sin embargo, sabemos de la existencia de diferentes grupos de edades dispares gracias a 

nuestros testimonios orales. Destacamos, ahora, las declaraciones de otro entrevistado:  

Había como dos niveles, al menos así lo recuerdo. Estaba el nivel de los que estaban 

acampados, que esos eran los fieles (...) era gente muy joven que estaba estudiando 

fundamentalmente (...) de diferentes edades, de sexos muy mixtos, muy mezclados. De 

ahí surgieron muchas parejas (...) luego estaba el segundo nivel que participaban más 

en ‘‘movidas’’ puntuales, ya sea una concentración o una cadena. Ahí sí había gente 

de todas las edades.  

(Juan Sebastián Fernández, Anexo I: entrevista 4) 

Relacionado con la participación de la ciudadanía y de quiénes eran los indignados 

destacamos que, en materia de igualdad, en el 15-M había voz femenina. Es decir, fue un 

movimiento político, económico y, también, social donde se destacaba su rasgo feminista. Así 
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lo corroboran varios entrevistados, sobre todo, Pilar López que responde: Sí, las mujeres 

tenían voz (Anexo I, entrevista: 5). 

Además, en la acampada se destaca, desde el primer momento, la solidaridad de la ciudadanía 

a modo de apoyo al movimiento. Desde personas mayores que traían comida hasta comercios 

que les proporcionaban electricidad o incluso se les cedió un generador de energía. Todo ello 

para que los indignados pudieran estar en contacto con otras asambleas y, sobre todo, estar 

en contacto con la red que es donde se estaba viviendo el movimiento. 

Recuerdo que se hacían muchas peticiones por Twitter. Yo en aquella época no tenía 

Twitter, pero sí recuerdo que la gente hacía peticiones por ahí: ‘‘venga necesitamos lo 

que sea, agua. Necesitamos tema de… de folios, necesitamos tal’’ y había respuesta.  

(Enrique Muñoz, Anexo I: entrevista 1)  

La siguiente noticia del periódico local también destaca la relevancia en Twitter tanto de la 

acampada como de los indignados que expresaban sus necesidades a través de esta red 

social:  

La acampada de Almería por una ‘‘democracia real ya’’ gana adeptos en Twitter: Una 

veintena de ciudadanos sigue la protesta en la plaza de Juan Cassinello. 

(Ideal, 18/05/2011)  

 Volviendo a la temática general de este apartado, la organización logística se centró en tres 

puntos clave dentro de la Plaza: la cocina y donaciones, el centro mismo de la Plaza donde se 

celebraban las asambleas diarias y otro de recogida de firmas o peticiones. Veámoslo:  
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Imagen 134: Algunos indignados frente a un tenderete verde están cocinando gracias a la 
electricidad proporcionada. Se observa, además, un cartel rosa en el cual se lee: ‘‘gracias por 
las donaciones’’. 

Imagen 235: observamos más elementos de la Plaza Juan Casinello. Aquí destacamos tres 

carteles que rodeaban la acampada junto con un niño de corta edad a modo de reivindicación 

por el futuro incierto causado por la crisis.  

5.3.2. COMISIONES  

A continuación, vamos a ver y analizar las llamadas Comisiones, que eran organizaciones en 

grupo para distribuir de manera efectiva tanto la información acerca del 15M como organizar 

la propia acampada y los recursos de los que disponían. En segundo lugar, analizaremos la 

acampada física y sus elementos. Comenzamos con el visionado de una tabla de elaboración 

propia donde resume las diferentes comisiones que existieron durante el casi mes de 

acampada en la ciudad:  

 

 
34 Fotografía publicada en la red social Facebook por el usuario Francisco Egea Martínez. La 
fotografía es de uso público y se puede visionar en la propia cuenta de Facebook de Acampada 
Almería.  
35 Fotografía expuesta de la misma fuente, el Facebook de Acampada Almería, esta vez subida por la 
usuaria Lour Loren. Su difusión también es pública.  
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COMISIONES OBJETIVO/RAZÓN DE SER PROPUESTAS Y PROYECTOS  

Comisión de Cultura - Cohesionar lazos de grupo 

- Concienciar 

- Pensamiento crítico 

- Biblioteca 

- Zona Infantil  

 

Comisión de Comunicación - Difusión del movimiento a 
través de diversos canales 

- Reparto de octavillas 

- Foros en páginas web y 
creación de usuarios en red 
(Ej: www.acampadalm.es) 

Comisión de Difusión - Llegar a los colectivos de 
difícil acceso: ancianos, 
migrantes etc.  

- Reparto de octavillas en 
diferentes idiomas 

- Labor ‘‘cara a cara’’ 

Comisión de Logística - Atender a las necesidades 
de la acampada 

- Organizar las tareas: 
alimentación, limpieza etc. 

Comisión de Contactos - Estar en contacto con otras 
comisiones de otras 
ciudades 

- Actualización del día a día a 
través de blog o foros 

Comisión Jurídica - Respaldo jurídico hacia las 
propuestas que se recogen 
en la asamblea 

- Atender todo tipo de 
propuestas 

Comisión de Propuestas - Clasificar las propuestas de 
los ciudadanos por temática 

- Elaboración de un decálogo 

Comisión de Seguridad y 
Respeto  

- No boicot  
- Regir unas reglas. Ej.: no 
alcohol.  

- Seguridad en la acampada 

Fuentes: Rubén Romero, Pilar López, RadioacamapladaAlmería36 

 

 
36 Actualmente solo existe información de ella en un canal de la plataforma YouTube del mismo 
nombre. la Plaza Juan Casinello.  
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Dos de nuestros entrevistados para esta investigación formaron parte de diferentes 

comisiones para ayudar a que el movimiento tome fuerza en la ciudad. Se trata de Rubén 

Romero y Enrique Muñoz37  quienes estuvieron inmersos en la Comisión Jurídica y la Comisión 

de Seguridad y Respeto respectivamente. Vamos a profundizar en ellas:  

La Comisión Jurídica se encargaba, como su nombre indica, de dar un respaldo jurídico al 

movimiento dando voz a las propuestas que apela la ciudadanía a través de las asambleas. Es 

decir, se trabajaba juntamente con la Comisión de Propuestas para que las peticiones de los 

ciudadanos y ciudadanas lleguen a las administraciones públicas como ayuntamientos, a nivel 

local, e incluso a instituciones nacionales ya que a su vez las propuestas eran conjuntas y su 

objetivo era institucionalizarse, por lo tanto, la Comisión Jurídica:  

Estaba articulada por diferentes comisiones (...) yo recuerdo una38 en concreto que era 

como la más idealista pero la más interesante era aquello de la democracia 

participativa y del cambio del sistema electoral, muy crítico con la Ley D’Hont (...) eeh 

la banca pública… recuerdo que se reclamaba muchísimo tener una banca pública (...) 

un servicio público de electricidad o de energía por parte del Estado (...) soberanía 

financiera, soberanía del control económico.  

(Rubén Romero, Anexo I: entrevista 2)  

Seguimos con el primer entrevistado, Enrique Muñoz, quien formó parte de la Comisión de 

Seguridad y Respeto encargada del tema más logístico propiamente dicho. No tenía actividad 

política en sí pero su importancia era clave ya que:  

Sus tareas se centran en evitar la provocación ya sea de grupos fascistas, de propios 

policías secretos que había infiltrándose, tratando de boicotear desde dentro (...) para 

nosotros era esencial que no hubiera desórdenes en el sentido de vandalismos... o 

evitar que se formara un botellón en mitad de la acampada  

(Enrique Muñoz, Anexo I: entrevista 1)  

Estas afirmaciones sobre el papel de la seguridad y del respeto son subjetivas del 

entrevistado, no obstante, ante preguntas similares hemos obtenido respuestas similares con 

 
37 Véase Anexo I, entrevistas 1 y 2. 
38 Se refiere a una propuesta.  
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otros entrevistados y entrevistadas. Una de ellas, por ejemplo, llega a afirmar que la policía 

multaba a los indignados como elemento de disuasión:  

Porque recibes una multa por algo que realmente no has hecho…(...) A mí me multaron 

con mil euros por algo que no se puede demostrar porque además es que no lo hice 

(...) Tienes que tener recursos para poder hacerlo, el poder recurrir y aguantar, 

entonces eso yo también lo oí, gente que se había ilusionado muchísimo, cuando 

empezó como el 15M a venirse un poquito abajo, empezaron a llegar multas 

desapareció todo, eso sí…  

(Carmen López, Anexo I: entrevista 6)  

Otro entrevistado asegura intentos disuasorios por parte de ciertos ciudadanos cuyas 

conductas no se acercan precisamente a la seguridad y al respeto ya que gritaban con 

finalidad de ofender a los indignados. Estos grupos en contra del movimiento bien podrían 

pertenecer a los sectores más conservadores de la sociedad, es decir; grupos de ultraderecha, 

o bien podrían ser simplemente ciudadanos desinformados de qué estaba pasando sin llegar 

a comprender la magnitud, importancia e historicidad del propio movimiento.  

Había desde fuera, pues lo típico que pasa gente y gritarnos y decir ‘‘lo que tenéis que 

hacer es trabajar’’ (risas) si… todos trabajamos y quien no estaba estudiando estaba 

trabajando.  

(Fernando Jesús Plaza, Anexo I: entrevista 3) 

5.4. MEDIOS DE DIFUSIÓN Y ALCANCE: ANÁLISIS 

En este apartado debemos hacer una pequeña aclaración; el movimiento 15-M tanto a nivel 

nacional como en Almería tuvo una difusión muy diferente entre los medios tradicionales de 

comunicación (periódicos, televisión o radio) y los nuevos recursos vía internet ofrecidos 

tanto por las diferentes plataformas en red -expuestas con anterioridad en el análisis del 

discurso- así como los contenidos creados por usuarios anónimos que decidieron compartir 

sus experiencias a través de los canales abiertos de la plataforma YouTube. En cuanto al 

primero diremos que la información estaba bastante sesgada39 aunque era un elemento 

atractivo para difundir. Los periódicos no decidieron dar muchos titulares y grandes portadas, 

 
39 Nuestros testimonios orales también coinciden con esta afirmación, sobre todo nuestros 
entrevistados Enrique Sánchez y Rubén Masegosa (Anexo 1, entrevistas 1 y dos respectivamente). 



 

65 
 

no obstante, traemos los ejemplos más significativos que hemos encontrado en nuestra 

investigación:  

El movimiento 15M planta una ‘‘miniciudad’’ en la Plaza del Educador de Almería. Las 

protestas, que cumplen hoy una semana, continúan al menos hasta el fin de semana, 

igual que en la mayoría de las ciudades de todo el Estado.  

(Ideal, 24/05/2011) 

En esta noticia aparece una fotografía de la propia plaza donde se ve una multitud y en primer 

plano a un hombre de mediana edad cabizbajo en tono de ‘‘indignado’’. Además, con la 

palabra ‘‘miniciudad’’ se da a entender que el movimiento tiene fuerza y muchos adeptos, sin 

embargo, no lo hace de manera explícita ni con la suficiente rotundidad. En un principio, la 

acampada en sí no tenía fecha de levantamiento, pero en este titular se da a entender que sí 

pero sin mayor importancia ya que ‘‘la mayoría de ciudades también’’.  

Nos resultó francamente difícil encontrar otro titular que implique magnitud del mismo, otro 

que no sea la manifestación del 19 de junio que fue la más masiva de la ciudad en nuestro 

periodo de estudio:  

Los indignados se hacen con el Paseo. Más de dos mil personas se unieron a las 

manifestaciones que recorrieron todo el país en medio de un ambiente festivo y 

reivindicativo y entre lemas que piden un cambio en el modelo económico.  

(Diario de Almería, 20/06/2011) 

 

Con el objetivo de conocer el alcance a través de los medios de difusión ya sean tradicionales 

o en la red se les ha preguntado a varios entrevistados su opinión acerca de los mismos. Las 

preguntas giraban en torno a la siguiente idea general: ‘‘¿Qué piensa usted acerca del papel 

de los medios de comunicación en el 15M?’’ Seguidamente vamos a exponer los siguientes 

ejemplos:  

Hubo cierta repercusión, bastante repercusión de los medios, pero… me da la 

impresión de que las noticias que salían iban más por el o la noticia…iban a lo 

anecdótico (...) pero no profundizaban realmente en las cosas que se pedían, cómo se 

organizaba todo, cuál era la inquietud. 

 (Fernando Jesús Plaza, Anexo I: entrevista 3) 
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Otro ejemplo: 

Sí veíamos que había distorsiones con respecto a la realidad. Al final un medio de 

comunicación es de todo menos algo libre; depende de su consejo de redacción, de sus 

accionistas, de su línea editorial y no es un elemento científico ni neutro al margen de 

la sociedad ni del pensamiento político.  

(Enrique Muñoz, Anexo I: Entrevista 1)  

Y, por último:  

El tratamiento mediático fue un poco… bueno…era una de las grandes cosas que nos 

daba miedo; el cómo podría estar analizado por la prensa y como al final la prensa 

influye en el pensamiento ciudadano, en cómo se percibe el movimiento (...) las redes 

sociales tienen muchas cosas negativas, pero luego tienen cosas positivas  y es 

precisamente el altavoz que pueden ser y el hecho de que ese sesgo editorial (...) esa 

red social no la tiene porque al final somos todos y todas los que participamos en ellas.  

(Rubén Romero, Anexo I: entrevista 2)  

Como hemos visto, la ciudadanía es consciente de que los medios de comunicación 

tergiversan la realidad en favor de la ideología política que manda en la redacción. Volviendo, 

por ejemplo, a las declaraciones expuestas anteriormente en El Diario de Almería y través de 

nuestra investigación, tanto por otros medios de comunicación como Almería 24H o por los 

propios testimonios orales sabemos que fueron más de dos mil personas40. Además, calificar 

el movimiento de festivo no es lo más apropiado ya que, por un lado, le quita peso, y por otro 

lado no es del todo cierto ya que, por ejemplo, según los vídeos a los que hemos tenido acceso 

de la cuenta MrStudioUnderground, se denotaba el hartazgo y la música o elementos 

musicales eran ínfimos o simplemente marcaban el ritmo de las protestas precisamente de 

esos ‘‘lemas que piden un cambio en el modelo económico’’. Es decir, que las reivindicaciones 

se hagan en lenguaje coloquial no son festivas o no tiene por qué denotar menos peso o 

quitarles importancia a las propias palabras. Es más, las expresiones que se solían escuchar 

en las manifestaciones eran bastante claras y explícitas. Varios ejemplos de ello: ‘‘no hay pan 

para tanto chorizo’’, ‘‘PSOE, PP, la misma mierda es’’ o ‘‘lo llaman democracia y no lo es’’. 

 
40 Sobre todo, en las respuestas de las entrevistas de Estefanía Acién y Pilar López (Anexo I, entrevistas 
7 y 5 respectivamente). 
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Estas frases no deberían atribuirse precisamente a una festividad o festejo, sino que 

simplemente se trata de reivindicar estar en contra de la corrupción, del bipartidismo o de la 

poca representatividad de los derechos sociales y civiles a través del Estado. 

Además, de los periódicos tenemos otros medios de difusión tradicionales como los de la 

televisión. No obstante, por ejemplo, si nos remontamos al archivo de InterAlmería41 que es 

un medio local muy influyente hasta día de hoy, y le damos a mayo o junio de 2011 vemos o, 

mejor dicho, no vemos absolutamente ninguna noticia del movimiento 15M. En este medio 

han decidido directamente no tratarlo. Por otro lado, en la hemeroteca del Canal2842en 

Almería sí vemos algo de difusión del movimiento, pero sigue siendo bastante pobre; en 

concreto con sólo cinco titulares que nos aportan información de cuando se decidió acampar 

y de dos acciones minoritarias que las expondremos en los apartados siguientes de este 

trabajo. 

Ahora bien, en cuanto al segundo medio de difusión, el movimiento en la red, diremos que el 

estudio de los movimientos sociales se encuentra desde hace una década centrado en qué 

papel juega Internet como herramienta para la coordinación de la acción colectiva ciudadana 

ya que son la vía de movilización más efectiva (Bennet y Seserberg, 2013). Así, la organización 

en el espacio público de los movimientos la dan las propias organizaciones surgidas en las 

plataformas de la red. El 15-M ha vigorizado a la sociedad civil que ya se veía abierta a las 

movilizaciones sociales desde 1990 del siglo pasado (Laraña, 2007) como hemos visto en 

apartados anteriores de este trabajo. A lo largo de todo el proceso del 15-M que abarca una 

gran cronología entre 2011 y 2014 vemos como las plataformas desarrollaron su difusión 

intentando llegar a todo el público, es decir, a toda la ciudadanía. 

 Desde su origen hasta su extinción el movimiento 15-M fue transversal y plural razones por 

la cual ha sido clasificado por varios sociólogos como el movimiento de personas o de 

ciudadanos (Fernández Savater, 2011 y Perugorría y Tejerina, 2013:10). Por este motivo el 15-

M los ciudadanos implicados han utilizado las nuevas tecnologías para su difusión ya que son 

 
41 En el siguiente enlace accedemos al archivo de mayo de 2011 y nos percatamos de que el 
movimiento 15M no dispone de un solo titular: https://www.interalmeria.tv/2011/05/  
42 Este enlace accede a la hemeroteca en la categoría ‘‘15M’’: 
http://www.almeriacanal28.es/index.php/component/search/?searchword=15M&searchphrase=all
&Itemid=101  

https://www.interalmeria.tv/2011/05/
http://www.almeriacanal28.es/index.php/component/search/?searchword=15M&searchphrase=all&Itemid=101
http://www.almeriacanal28.es/index.php/component/search/?searchword=15M&searchphrase=all&Itemid=101
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ellas mismas las que propiciaron su desarrollo además de estar asociado a una cultura libre 

(Candón, 2013) en base a ese discurso de apolítico o asindicalista pese que esas 

connotaciones sí vemos que las tiene a lo largo de nuestra investigación. En este tono, y con 

estos argumentos, tenemos el caso de la difusión en red del movimiento en nuestra ciudad, 

Almería, donde, por ejemplo, tanto la Asociación Kritica de Almería, Democracia Real Ya! Y 

Acampada Almería jugaron un papel fundamental para el levantamiento y origen de este a 

través de sus blogs43, Facebook o Twitter44 que abarcó casi todo el desarrollo de la acampada 

y los meses siguientes al movimiento. Debemos mencionar que en nuestra investigación 

encontramos una dificultad enorme para seguir una de las cuentas de Twitter, pese a conocer 

su gran peso gracias a la plataforma 15MPedia, ya que la misma cuenta actualmente está 

restringida y bloqueada y no se pueden rastrear los tweets del momento. Sabemos de su 

existencia por otros medios y así fue como lo hicieron las plataformas Salvemos la Molineta y 

la Plataforma Afectados por la Hipoteca durante el desarrollo de este. Todas estas 

herramientas han servido los propios manifestantes tanto a las activamente participantes en 

asambleas, colectivos o acciones como a los militantes previos de otras asociaciones para 

difundir su mensaje. 

El peso y la importancia de ese movimiento de personas también se institucionaliza a 

posteriori como proyectos de partidos políticos que surgieron gracias al 15-M: Podemos, 

Barcelona en Comú o Ahora Madrid.  

5.5. MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES  

Este apartado podría tener un rango de estudio más amplio ya que las manifestaciones cuyo 

origen tienen el 15 de mayo de 2011 se alargaron por todo el territorio nacional hasta las 

llamadas ‘‘marchas de la dignidad’’ el 22 de marzo de 2014. No obstante, en este trabajo 

resaltaremos el análisis de los discursos predominantes en las manifestaciones y 

concentraciones entre mayo y junio de 2011.  

Comenzamos, como no podría ser de otra manera, con la primera: el 15 de mayo.  

 
43 Por ejemplo, el blog de Democracia Real Ya!  
44 Cuentas de Twitter como: @15M_Almeria o @Acampadaalm_. 
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Esta se inició a las 18:00 en la zona concurrida de Puerta Purchena y su recorrido llegó hasta 

la zona del puerto y la Plaza de las Velas donde se organizó la primera asamblea espontánea 

de la ciudad. Ciudadanos expresan su hartazgo con un megáfono en mano para llamar la 

atención de los transeúntes. 

 En la Imagen 3 (DemocraciaRealYaBlogspot.com, 2011) podemos observar a los integrantes 

de la Plataforma Democracia real Ya! encabezando la primera manifestación con una gran 

pancarta donde se puede leer: No somos mercancía en manos de políticos ni banqueros. 

Durante toda la manifestación se escuchaban ruidos de tambores y numerosos cánticos45, 

entre ellos: no hay pan para tanto chorizo, manos arriba esto es un atraco o también lo llaman 

democracia y no lo es. 

 

 

 

 
45 Véase: https://www.youtube.com/watch?v=g1wNdywLjQk&t=15s  

https://www.youtube.com/watch?v=g1wNdywLjQk&t=15s
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En la Imagen 4, (DemocraciaRealYaBlogspot.com, 2011) la indignada llamada Sofía Martínez 

está manifestando su descontento mediante un discurso pronunciado a través de un 

megáfono. En discurso está disponible en vídeo y dentro del mismo podemos destacar las 

siguientes frases:             

Todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico, 

político y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, 

empresarios, banqueros, por la indefensión del ciudadano de a pie. Esta situación nos 

hace daño diariamente, pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es hora de 

ponerse en movimiento y pedir una sociedad mejor.                  

              (Transcripción audiovisual. MrStudioUnderground, 19/06/2011)                                                                          

La siguiente manifestación que vamos a analizar se celebró el 19 junio como protesta del 

‘‘Pacto del euro’’46 que, por un lado, fue encabezada por una caja grande parecida a un cofre 

de tesoro donde se leía Banca Pirata y las fotografías impresas de banqueros. A lo largo de la 

manifestación se podía apreciar que el movimiento tomaba peso y estaba organizado. Se 

hacía un llamamiento colectivo a estudiantes, parados y jubilados y se anima nacional e 

internacionalmente a que se produzca otra movilización masiva como ocurrió el 15 de mayo.  

 
46 Para ver el cartel anunciante de la manifestación véase Anexo II.   
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Por otro lado, vemos diferentes grupos dentro de la propia manifestación. Uno de ellos fue el 

encargado de coreografiar y dirigir una performance de un circo y disfraces acompañado de 

tambores y pitos que acabó con un aplauso en lenguaje de signos dando el 15-M una lección 

de inclusividad. Por otro lado, la organización Salvemos La Molineta hizo su aparición en el 

Paseo de Almería pidiendo mediante unos letreros y una pancarta que se aprecie el espacio 

periurbano. Por último, en las cercanías del puerto, al comienzo de la Rambla Federico García 

Lorca se elaboró una asamblea donde cada ciudadano podía coger el megáfono y expresar su 

desencanto con el contexto sociopolítico del país. Además, otra persona se encarga de 

reproducir los discursos en lenguaje de signos. Entre numerosos argumentos se puede 

apreciar el siguiente:  

El 15M está vivo y tenemos propuestas. Queremos: una ley electoral que haga que 

cada voto cuente lo mismo, una democracia participativa (...), mayor transparencia 

política y que la corrupción no sea la norma. Simplemente somos ciudadanos que 

quieren llevar las riendas de su destino.  

(Transcripción audiovisual. David Aguirre Duport, 19/06/2011) 

 

Al comienzo de la manifestación, 

se podía ver una pancarta enorme 

donde se leía: Ya nos hemos 

despertado: Imagen 5 

(DemocraciaRealYaBlogspot.com, 

2011)  

 

 

 

Esta manifestación del 19 de junio fue la más multitudinaria en la ciudad almeriense y con 

más impacto. Así lo recogían los medios de comunicación:  
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Los indignados se hacen con el Paseo. Más de dos mil personas se unieron a las 

manifestaciones que recorrieron todo el país en medio de un ambiente festivo y 

reivindicativo y entre lemas que piden un cambio en el modelo económico 

(El Diario de Almería, 20/06/2011)  

El medio de comunicación Almería 24H estuvo a pie con los indignados y trató el tema con 

total objetividad47 y vemos conveniente resaltar dos de las múltiples intervenciones que 

hacen los ciudadanos al preguntarles tanto del movimiento en sí como de su repercusión a 

nivel local. La primera intervención viene de la mano de un anónimo transeúnte:  

Periodista: ¿Se han cumplido las expectativas?  

Ciudadano: ¡Ui que si se han cumplido! (...)nunca he visto tanta gente aquí en Almería. 

Esta manifestación está teniendo más gente que la que ha llegado a tener ‘‘la de la 

guerra’’48(...) 

Periodista: ¿Aquí en Almería cuántos podemos estar? 

Ciudadano: Pues yo calculo que ahora mismo podemos estar 3.000 personas incluso 

4.000, perfectamente, sí.  

(Almería 24H, 19/06/2011) 

Estas declaraciones nos han resultado interesante de ensalzar ya que tanto este entrevistado 

como los de nuestra investigación con los testimonios orales coinciden resaltando la 

magnitud de la manifestación en Almería49 y la importancia de la expresión ciudadana y de 

‘‘luchar para cambiar las cosas’’.  

La segunda intervención viene de la mano de Estefanía Acién González, doctora y profesora 

en la Universidad de Almería quién ha accedido a ser entrevistada también para este trabajo. 

Para el canal Almería 24H estas fueron sus palabras acerca del movimiento hace 11 años:  

 

 
47 La objetividad del medio está expresada también según nuestro testimonio oral Enrique Muñoz 
(Anexo 1, entrevista 1, página 3).  
48 El ciudadano entrevistado se refiere a las manifestaciones a nivel estatal que se dieron en 2003 en 
contra de la Invasión de Irak.  
49 La Plataforma Democracia Real Ya! apuntaba en su blog de seguimiento a más de 5.000 personas 
en la manifestación.  
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Periodista: ¿Crees que los políticos os van a escuchar ahora?  

Estefanía: Nos están escuchando ya, yo llevo diez días o así notando que ya los políticos 

van integrando los mensajes sensatos e ineludibles del 15M y lo están haciendo ya, es 

que es inevitable  

(Almería 24H, 19/06/2011) 

El tercer apartado o punto trata de una concentración con asamblea y cacerolada en la propia 

plaza de la acampada, la ‘‘Plaza de la Indignación’’, celebrada el viernes 20 de mayo a lo largo 

del Paseo de Almería. Dentro del discurso del día podemos resaltar las siguientes frases: 

Nos encontramos antes una coyuntura donde los trabajadores y las trabajadoras, 

estudiantes, pensionistas, y los sectores más precarios somos todos los que pagamos 

las desigualdades de este sistema. Un sistema en el que las grandes entidades: bancos 

y clase política siguen aumentando sus beneficios y explotando a las clases más 

desfavorecidas. Ante eso gritamos ¡Basta! 

(Transcripción audiovisual. MrStudioUndergroud, 20/05/2011)  

5.6. ACCIONES Y ACTIVIDADES 

En este apartado vamos a mencionar y analizar diferentes acciones y actividades relacionadas 

con el movimiento. Diferenciamos, en primer lugar, acciones de actividades. Para nosotros, 

las acciones son movilizaciones abiertas a la participación de todos los ciudadanos y 

ciudadanas que se quieran unir al mismo. Es decir, se convoca un día y hora en concreto para 

protestar pacíficamente sobre alguna cuestión en concreto, ya sea por la vivienda, por el 

desempleo o por la desafección política. Las actividades, por otro lado, son organizadas y 

cerradas por los miembros de la Acampada o los miembros activos de las asambleas. También 

quedan programadas, pero son acciones concretas, culturales y artísticas. Aquí veremos la 

importancia en la ciudad de Almería de las performances. 

Comenzamos con las acciones. La primera en nombrarse y analizarse es la llamada cadena 

humana que movilizó a cientos de almerienses a grito de ‘‘no nos mires únete’’, ‘‘lo llaman 

democracia y no lo es’’ o ‘‘luego diréis que somos cinco o seis’’ el 29 de mayo. Esta acción 

quiere representar que el movimiento es algo histórico en el sentido de movimiento 

masificado y unido; con un objetivo común. Se quiere representar, también, la fuerza de la 
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ciudadanía y se utiliza la alegoría de los brazos unidos, por ende, los participantes se agarran 

de la mano en señal de unidad. Los testimonios orales50 de nuestra investigación alegan que 

fue una cadena humana de casi 7.000 personas llegando a rodear el Paseo de Almería y sus 

inmediaciones con otras grandes avenidas como la Rambla Federico García Lorca, paralela a 

la misma.  

La segunda acción de análisis se organizó por la Plataforma Salvemos La Molineta el 27 de 

mayo para efectuarse el 5 de junio en relación con el Día Mundial del Medio Ambiente contra 

el Plan General de Ordenación Urbana que dejaba urbanizado el terreno. Esta vez el 

movimiento 15-M se trasladó al parque periurbano llamado La Molineta 51 para mostrar su 

malestar con las políticas que se estaban llevando a cabo en el municipio sin contar de las 

necesidades paisajísticas e incluso sociales que tiene mantener ese espacio ‘‘verde’’ cerca del 

centro de la ciudad. Este es el ejemplo claro de cómo un movimiento nacional e internacional 

tiene tintes de carácter local y la importancia y consecuencias de este. Realmente no es una 

acción exclusiva de los indignados, pero es significante debido a lo masivo que fue ya que 

muchos de eso indignados asistieron. Primero se recogieron firmas, según el Diario de Almería 

(Revilla, 17/05/2011) más de 4.500 firmas para rodear sus 3.641 metros de extensión y fue 

posible gracias a una masiva participación.  

Otra acción que vamos a mencionar se produjo el 1 de junio. Los indignados decidieron entrar 

en la oficina del Instituto Nacional de Empleo (INEM)52 de la capital para manifestar su 

desencanto por la alta tasa de paro que arrastraba el país desde 2008. Nuestro entrevistado 

Fernando Jesús Plaza del Pino corrobora esta acción y, además, disponemos de un vídeo 

donde él mismo expresa:  

 
50 Véase, sobre todo, la entrevista de Fernando Jesús Plaza del Pino (Anexo I, entrevista número 3)  
51 Testimonio en la red a través de la asociación Amigos de la Alcazaba 
https://www.amigosdelaalcazaba.org/molineta/una-cadena-humana-para-abrazar-la-molineta/  y 
en el periódico Diario de Almería: https://www.diariodealmeria.es/almeria/Molineta-rodeada-
cadena-humana-multitudinaria_0_479652591.html  el 17/05/2011 y en el periódico Ideal: 
http://www.ephpo.es/noticias/20110604_503.pdf el 04/06/2011.  
52 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el número de desempleados a nivel nacional era de 
5.273.600, esto se traduce en una tasa de paro del 22,85%. Véase: 
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0411.pdf  

https://www.amigosdelaalcazaba.org/molineta/una-cadena-humana-para-abrazar-la-molineta/
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Molineta-rodeada-cadena-humana-multitudinaria_0_479652591.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Molineta-rodeada-cadena-humana-multitudinaria_0_479652591.html
http://www.ephpo.es/noticias/20110604_503.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0411.pdf
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La oficina de la calle San Leonardo está a rebosar. Están todas las oficinas con colas en 

la calle. Está todo lleno de gente. Eso no puede ser, por eso estamos indignados y por 

eso decimos que se puede estar parado, pero no hay que estar quieto.   

(Trascripción audiovisual, Canal de YouTube: La Voz de Almería, 1/06/2011) 

 

Vamos ahora con las actividades que tienen de características la liricidad, la teatralidad y otros 

elementos culturales. Por ende, se hicieron varias actividades siguiendo el discurso 

homogéneo del propio movimiento que estaban dirigidas a todo ciudadano y ciudadana que 

quisiera unirse al mismo desde participando en las propias actividades hasta sólo observando 

y animando la actividad.  

La primera actividad que vamos a analizar es una performance que se celebró el 3 de junio en 

la zona conocida de ‘’Puerta Purchena’’. La actividad es una crítica hacia la clase política y 

hacia la opresión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como crítica al intento de 

desalojo de la acampada de Barcelona se quiso manifestar la oposición a ello a través de una 

performance que explicase y criticara ambos aspectos relacionados entre sí. La performance 

se llama Desalojo y tiene varias partes. En la primera se ve a un actor que va vestido de 

‘‘político’’ y los demás actores, que representan a la ciudadanía, le gritan: Que no, que no nos 

representa o también Lo llaman democracia y no lo es una y otra vez. En la segunda parte, el 

‘‘político’’ les invita a irse de la plaza y la ‘‘ciudadanía’’ le responde: Que no, que no nos vamos 

mientras pitan y abuchean. En la tercera parte se representa una escena violenta donde se 

intenta por la fuerza desalojar una vivienda. Los actores van disfrazados de policías y no se 

comunican con la ciudadanía, solo se quedan con tintes amenazantes delante de los 

manifestantes. En esta parte se puede escuchar este tipo de frases dirigidos a la clase política:  

La crisis es por vuestra culpa 

Vosotros la habéis creado. ¡Cuánta gente en el paro por vuestra culpa! (...) 

Vuestros sueldos superan tres veces al de los ciudadanos, hay un montón de gente en 

la calle que no tiene un duro.  

(Transcripción audiovisual, Canal de YouTube: MrStudioUnderground, 03/6/2011) 
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La segunda actividad de temática cómica en formato performance se efectuó en la zona 

conocida como ‘‘Puerta Purchena’’ el día 10 de junio por parte de activistas o simpatizantes 

del movimiento, sobre todo al público joven, ya que la crítica iba enfocada a las personas 

afectadas por la crisis desde diferentes ámbitos. La performance trata de situar a los 

diferentes grupos sociales como si fueran participantes de una obra de circo tradicional. La 

Performance se llama Circo de los Indignados53 y en una parte del discurso dice lo siguiente:  

Aquí llegan los ‘‘trapecistas’’ haciendo equilibrio en la cuerda floja del despido. De un 

lado a otro no saben dónde van a acabar; si será despedido este mes o el otro.  

A continuación, los ‘’contorsionistas’’; que se amoldan a todo tipo de situaciones. 

Mirad como viven cada día: en nada más y nada menos que en 30 m2. 

Vamos con los ‘’malabaristas’’; siguen con sueldos ridículos para llegar a fin de mes. 

¡Espectacular cómo lo manejan! las amas de casa, los estudiantes, los jubilados… 

Vamos con las ‘‘bailarinas’’ tirando sobre sí mismas hacia un futuro negro; sin trabajo, 

sin dinero y sin alegría. 

Y aquí vienen los domadores (...) No es magia, es el poder del miedo 

(Transcripción audiovisual, Canal de YouTube: MrStudioUnderground, 10/06/2011) 

Como vemos, en esta acción pacífica a través de una escenificación casi teatral y con tintes 

tanto de comedia como de ocio se tratan temas abordados en el discurso del movimiento. En 

esta ocasión se critica, en términos coloquiales, la mala vida que llevan los ciudadanos y 

ciudadanas dando a conocer los principales problemas a través de bromas e ironías: malas 

condiciones laborales, vivienda en pésimas condiciones e ingresos bajos para la cantidad de 

pagos que deben hacer frente. Vemos además como en el discurso se incluyen todos los 

rangos de edades, desde los más jóvenes hasta el grupo de edad en jubilación ya que también 

fueron afectados por las reformas y recortes debido a la crisis. Todo ello acompañado de 

disfraces y un megáfono para que el discurso pueda llegar a los oyentes de manera más clara 

y directa.  

 

 
53 Nuestro testimonio oral Enrique Muñoz se acuerda de esta actividad mostrando interés hacia ella 
dada su trascendencia a nivel cultural. Véase entrevista 1 en Anexo I.  
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Hubo, además, otras actividades relacionadas con elementos culturales más que con objetivo 

político de llegar a las masas. En este caso destacamos dos54: un monólogo improvisado del 

conocido comediante almeriense Pepe Céspedes el día 7 de junio en el Paseo de Almería y un 

‘‘micro libre’’ celebrado el día 11 de junio en la zona de la Plaza de los Burros donde los nuevos 

artistas de la música urbana o alternativa pudieron expresar sus ideas o sus características 

artísticas sin tapujos. Entre ellos, estuvo el conocido rapero Said, finalista de varias FMS55 y 

uno de los integrantes del ElEkipo.  

5.7. CONCLUSIONES DEL MOVIMIENTO EN ALMERÍA 

Como hemos visto, el movimiento 15M en Almería tuvo un impacto brutal en la ciudadanía 

por varios motivos, entre ellos; la cantidad de apoyo hacia la acampada y masificación del 

mismo teniendo una participación nunca vista hasta la fecha. Vamos a indagar en estas 

afirmaciones.  

En primer lugar, podemos concluir nuestra investigación a nivel local afirmando el gran apoyo 

ciudadano que tuvo el movimiento apoyándonos tanto en los testimonios orales como en los 

contenidos audiovisuales. La fraternidad y la ayuda son los adjetivos que mejor describen el 

sentimiento colectivo en la acampada. El apoyo fue tanto material como psicológico y algunos 

entrevistados como Rubén Romero y Pilar López lo recuerdan con mucho cariño56.  

En segundo lugar, hemos puesto en entredicho la hipótesis inicial de la poca participación 

ciudadana hacia el movimiento debido a que, al comienzo de la investigación, nos resultó de 

gran dificultad encontrar fuentes ‘‘tradicionales’’ que apoyan con claridad la manifestación 

del 15 de mayo. Finalmente, podemos afirmar que fue un verdadero éxito y que este no 

decayó con el paso de los meses. A los entrevistados les preguntamos por la desintegración 

por barrios y averiguamos que algunos, como el de Bola Azul57, tuvieron su impacto. Además, 

el movimiento se desintegró en las llamadas ‘‘Mareas’’ que son corporaciones o agrupaciones 

parecidas a los sindicatos, que además colaboran con ellos, con una lucha común. Por 

 
54 Ambas actividades se pueden visualizar en la página de YouTube: MrStudioUnderground. El 
entrevistado Enrique Muñoz también afirma la actuación. 
55 Freestyle Master Series es una liga internacional de estilo libre dentro del género rap.  
56 Palabras textuales de Pilar López: entrevista 5, Anexo I.  
57 Rubén Romero, entrevista 2 del Anexo I.  
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ejemplo, en Almería sabemos que existe tanto la Marea Blanca como la Verde. La primera 

estuvo enfocada a la sanidad pública, pero que según nuestro entrevistado Fernando Jesús 

Plaza58, integrante de la misma, se extinguió poco después. La segunda sigue vigente en la 

actualidad y lo hace con mucha fuerza. Destacamos de la Marea Verde una acción que tuvo 

lugar un año después cuando los indignados integrantes de dicha Marea se encerraron en la 

Delegación de Educación59 para exigir mejoras en materia de educación pública y para blindar 

sus derechos como funcionarios.  

En tercer lugar, nos gustaría destacar la originalidad de las actividades propuestas por los 

indignados. Poseen un discurso muy directo a la vez que dramático, teatral y humorístico.  

Por último, podríamos encauzar el movimiento 15-M con el éxito del 8-M60 ya que en la ciudad 

ha tenido la misma repercusión en cuanto a la implicación de la ciudadanía hacia el 

Movimiento Feminista. Así lo aclara también nuestra entrevistada:  

Creo que fue en el momento en el que se empezaron a debatir todas esas cosas ¿no? 

Cuál era el papel de la mujer en los movimientos sociales, como había estado apartada, 

como dentro de que a lo mejor hacían muchas cosas, pero eran muy reproductivas 

(Carmen López: Anexo I: entrevista 6) 

No obstante, en esta temática es interesante destacar las dificultades que las mujeres en el 

15-M para poder formar parte del programa de difusión de este.  

Así lo aclaran la entrevistada:  

Sí, las mujeres tenían voz. Claro, lo único que también -como siempre- se tenía que 

lidiar con temas que te encuentras de que hablan más los hombres y eso sí es verdad 

que lo hemos vivido (…) Y están los que les gusta unirse y los otros que cuando hace 

una propuesta una chica o una mujer tiene que escuchar comentarios de ‘‘qué hace 

esta aquí’’. 

(Pilar López, Anexo I: entrevista 5) 

 
58 Entrevista 3, Anexo I. 
59 Véase: https://educacion.ustea.org/encierro-en-la-delegacion-de-almeria-no-nos-iremos-hasta-
que-nos-eche-la-policia/ . 
60 Véase el siguiente titular donde se les compara: 
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/9/opinion/148067/el-8-m-de-la-mujer-equivale-al-15-m-
de-la-crisis .  

https://educacion.ustea.org/encierro-en-la-delegacion-de-almeria-no-nos-iremos-hasta-que-nos-eche-la-policia/
https://educacion.ustea.org/encierro-en-la-delegacion-de-almeria-no-nos-iremos-hasta-que-nos-eche-la-policia/
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/9/opinion/148067/el-8-m-de-la-mujer-equivale-al-15-m-de-la-crisis
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/9/opinion/148067/el-8-m-de-la-mujer-equivale-al-15-m-de-la-crisis
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 El 8-M también formó parte de un proceso histórico en el que sigue en la actualidad. Pese a 

que los testimonios orales afirman la voz femenina en este movimiento hay que tener 

presente que siguen existiendo comportamientos que no podemos tolerar con el fin de 

construir una sociedad igualitaria.  
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

A lo largo de este Trabajo Fin de Máster hemos intentado comprender los motivos por los 

cuales ha surgido el movimiento 15-M en España ligado a la crisis de la clase media, cuáles 

han sido sus referencias y contemporaneidades internacionales y qué características aportan 

los ciudadanos almerienses al mismo para así poder obtener una visión global, extendida y 

referente este movimiento que tanto furor ha despertado en casi todas las disciplinas de las 

Ciencias Sociales.  

Para elaborar el discurso y el objeto de estudio de nuestro trabajo hemos partido de unas 

hipótesis que algunas quedan afirmadas y otras no.  

En cuanto a la consideración del movimiento como una utopía podemos afirmar que no lo es 

en cuanto a que ni siquiera cumple la característica de serlo. Es decir, que pese a que aparece 

en un momento de crisis social no hay un proyecto rompedor del sistema vigente, es más; lo 

que se pretende es reformarlo mediante cambios en la estructura política como lo son la 

petición de una democracia representativa o la reclamación de amparar los derechos sociales 

que proporciona el funcionamiento del Estado del Bienestar.  

Por otra parte, alguna de las características que se le han dado al 15-M es la definición de 

‘‘movimiento apolítico’’ de la cual queda concluido en este trabajo que no lo es. Al tener una 

propuesta reformista y política no podría serlo precisamente por esta definición. Otro 

concepto ligado al mismo es la característica de ‘‘movimiento apartidista’’. Ante ello diremos 

que, en un principio, sí podría mencionarse como tal pero cuando ciertos partidos políticos 

recopilaron su discurso pasó a formar parte de este. 

En esta línea, podemos afirmar que el 15-M rompe con la estructura política del bipartidismo 

para incorporar a la política el discurso de ‘‘los de abajo contra los de arriba’’. Es decir, se 

quería ampliar el abanico político y así se hizo con la aparición en la esfera política de 

Podemos, cuyo portavoz era Pablo Iglesias quien afirmaba que la vieja política de izquierda-

derecha había terminado y que entraban en juego los ciudadanos en la esfera política.  

Ahora serían los de abajo contra los de arriba, la oligarquía frente a la ciudadanía. El 

pueblo contra la casta. (...) El problema de este país es que hay una minoría de 

privilegiados, una oligarquía que está robando a la minoría. 

 (Pablo Iglesias, La Sexta: 2014) 
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Para poder hacer esta reformulación de ‘‘las dos Españas’’ el 15-M no quiere vincularse a 

partidos políticos o a simbologías que se identifiquen con la España bipartidista, sin embargo, 

gracias a ese discurso el actual Unidas Podemos lo ha conseguido. Este hecho nos hace 

reflexionar acerca del calado nacional que tuvieron las manifestaciones y protestas del 15-M 

ya que Unidas Podemos forma parte del Gobierno actual de coalición. Se puede afirmar, en 

palabras de nuestra entrevistada Estefanía Acién que los políticos nos han escuchado.  

Por otro lado, entre los postulados de la pospolítica sí vemos que se cumplen algunos criterios 

ya que el movimiento social que ha generado el 15-M es bastante pacífico. No ha habido 

grandes disturbios y rebeliones que pusieran en peligro los derechos sociales. Todo ello pese 

a que se intentase desalojar varias plazas como las de Madrid y Barcelona aún se puede 

catalogar el movimiento como pacifista. Estos postulados se pueden justificar por el deseo de 

institucionalizar el discurso.  

También, ligado a este último argumento, tenemos la hipótesis descartada de que el 15-M es 

un movimiento revolucionario. En terminología marxista no lo es ya que no emprende la lucha 

de clases. Actualmente, el 15-M se identifica como un movimiento de ‘‘izquierdas’’, sin 

embargo, es una ‘‘izquierda’’ reformista desligada al movimiento comunista del siglo anterior 

y, por lo tanto, queda desligado también de los objetivos de, por ejemplo, el Mayo Francés 

que podría considerarse un referente en cuanto a organización asamblearia a la vez que 

multitudinaria con fuerte tinte político.  

Seguidamente, exponemos que la formación y el mantenimiento de la clase media es 

entendida como el objetivo sociopolítico primordial del Estado ya que fomenta la paz social. 

Esta ‘‘paz’’ se ha dado por la masificación del acceso a una vivienda, un trabajo, unas 

infraestructuras y unos servicios públicos ofrecidos por la estructura propia del Estado del 

Bienestar. Los indignados, la gran mayoría, forman parte de esa clase media que se ha 

‘‘hartado’’ de ver como todos los derechos citados se han quebrado al llegar la crisis global 

de 2008. Por definición, el Estado del Bienestar se ha creado para paliar las crisis del sistema 

capitalista con lo cual es una incongruencia en sí misma, no obstante, la estructura del Estado 

permite matices referentes a derechos sociales que son los que exigen los indignados. De ahí 

que surgieran las dos grandes voces del 15-M: las plataformas Democracia Real Ya! y Jóvenes 

sin Futuro que piden reformas políticas que amparen sus derechos como, por ejemplo, una 
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democracia representativa y un proyecto que dé una solución al problema educativo que ha 

impulsado el sistema meritocrático, entre muchos otros.   

Como hemos visto, el movimiento 15-M despierta una gran curiosidad a los investigadores de 

casi todas las ramas de las Ciencias Sociales. Para la Historia sería interesante plantear las 

siguientes posibles líneas de investigación que ha desatado este trabajo. 

Por un lado, seguiríamos con las directrices dictadas por la Historia Local o Regional pudiendo 

analizarse qué impacto ha tenido el movimiento a través de las asociaciones por barrios. 

Sabemos de la existencia de Indignados Bola Azul por el testimonio de nuestro entrevistado 

Rubén Romero, pero estamos seguros de que en diferentes barrios almerienses surgieron 

este tipo de agrupaciones para solventar los problemas a escala municipal. Además, podría 

estar altamente relacionado con la crisis del movimiento vecinal almeriense.  

Por otra parte, sería muy sugestivo elaborar un análisis cuantitativo y cualitativo acerca del 

movimiento en la red. Es decir, partiendo del análisis de que la plataforma Democracia Real 

Ya! tuvo mucho peso en la ciudad, sería interesante conocer su proceso y los seguidores de 

este grupo que pretenden resolver uno de los muchos problemas que plantea el movimiento. 

Y, por último, y quizás el planteamiento más interesante, viene de la mano de la metodología 

que aporta la Microhistoria junto con la metodología y el análisis enfocado a la historia de 

vida. Así pues, se podrá ampliar el estudio del levantamiento en sí ya que, generalmente, este 

enfoque personal suele quedar desechado por la historia de los grandes acontecimientos. En 

este caso, sería cautivador enfocar el movimiento 15-M en Almería desde un personaje en 

concreto que haya vivido plenamente su origen, proceso y desencadenante. Nosotros 

pensamos que el entrevistado Enrique Muñoz cumple con los requisitos planteados.  

No podemos concluir este trabajo sin reflexionar sobre la propia finalidad de la Historia; 

ampliar el conocimiento del pasado para entender los ‘‘porqués’’ del presente y así construir 

el futuro. En esta línea, el movimiento 15-M tiene una alta vigencia en la actualidad ya que, 

desgraciadamente, los problemas sociales y económicos siguen siendo los mismos pese a que 

políticamente se haya institucionalizado en un partido político que forma parte del actual 

gobierno español. Y es que, no sólo vivimos en dentro de un sistema político-económico 

caótico que está demostrando su ineficacia, sino que hasta se puede llegar a comprometer la 
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propia vida humana −la propia habitabilidad del planeta− si los niveles de contaminación 

siguen al alza y la temperatura del planeta sigue subiendo al ritmo que lo está haciendo. Es 

decir, el sistema capitalista y sus prácticas neoliberales nos ha llevado a unos niveles de 

desigualdad sin precedentes en la Historia y, por si fuera vana la cuestión, la propia 

democracia liberal y el sistema fiscal no está sabiendo responder ante ello. Por todo ello, el 

movimiento 15-M se ha parcializado en distintas acciones, grupos o colectivos que luchan 

para paliar todas estas desigualdades fruto de un sistema en crisis permanente.  
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● LÓPEZ FERNÁNDEZ, F.J. (2015) ‘‘El 15M y los nuevos movimientos globales. 

Experiencias de empoderamiento ciudadano para el cambio social’’. Trabajo Fin de 

Máster. Universidad Jaume I.  
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https://afectadosporlahipoteca.com/documentos-utiles-para-pahs/. Visto el 24 de 

mayo de 2022. 

- AMIGOS DE LA ALCAZABA, (S.F) en Amigosdelaalcazaba.org. Véase el enlace: 
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7.5. ANEXO I: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS  

7.5.1. ENTREVISTA 1: ENRIQUE MUÑOZ SÁNCHEZ  

- Nombre completo: ENRIQUE MUÑOZ SÁNCHEZ  

- Nivel de estudios: Graduado en Economía en la Universidad de Almería 

- Estudio/Trabajo actual: Máster en Educación Secundaria  

1. ¿Recuerda usted la primera noticia sobre el 15M? ¿Dónde supiste de la existencia 

de este movimiento? 

A ver…Realmente la relación con el 15M que tengo es de ayudar a generarlo aquí en 

Almería…eh… la primera noticia fue de la Plataforma ‘‘Democracia Real Ya!’’ …eeh… pues a lo 

mejor un par de meses antes de empezar el 15M, estamos hablando seguramente en torno 

al mes de marzo o el mes de febrero...eeh... yo era parte de Juventudes Comunistas de España 

y habíamos montado una plataforma de carácter ciudadano se llamaba ACA (Asociación 

Crítica de Almería) y llevábamos a cabo unas movilizaciones ciudadanas sobre la…contra la 

ordenanza cívica del Ayuntamiento de Almería que trataba de pues... eso…montar todo el 

tema de, por ejemplo, la música en la calle y otros elementos democráticos básicos y 

contactaron con nosotros una serie de jóvenes y no tan jóvenes…ehh… presentándonos el 

proyecto este de ‘‘Democracia Real Ya!’’…mmm… A nosotros nos pareció interesante, 

participamos desde el comienzo preparando lo que era la manifestación del 15M y a partir de 

entonces pues ya se montó lo que es el movimiento 15M que no era la perspectiva que había 

en un inicio.  

2. Para usted, ¿qué objetivos políticos y económicos se piden en el 15M?  

No era algo homogéneo. Quiero decir…cada persona que estaba ahí estaba experimentando 

un tipo de movilización a la cual no estábamos acostumbrados ninguno. Era por lo tanto con 

carácter asambleario y había diferentes corrientes de pensamiento digamos…la mayoría de 

ellas informales en un sentido de no militantes. Sé que había sectores más militantes 

comunistas o de carácter ácrata pero la inmensa mayoría era en general gente descontenta 

sobre todo con la gestión de la crisis económica. Había mucho ‘hartazgo’ social con el tema 
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del rescate bancario y se incidía mucho en el elemento de una democracia participativa en 

contra de la democracia representativa en sentido pues sí… una de las señas de identidad era 

por ejemplo la iniciativa legislativa popular… ehh… 

y aquí en Almería, que me consta que tiene cierto contraste con otros sitios…se hizo mucha 

insistencia, esto era algo que nosotros desde las Juventudes Comunistas tratábamos de llevar 

a cabo, con un movimiento de que la democracia no tenía sentido en que fuera únicamente 

democracia política sino una democracia económica. No tiene sentido pues simplemente 

participar de las decisiones políticas con una economía de mercado que al final es la que va a 

marcar los elementos políticos tal y como se veía en la crisis económica de 2007-2008 en el 

que la necesidad marcada por el mercado determinaba la actuación política 

independientemente del color del gobierno.  

3. Con lo cual ... ¿Qué te hizo unirte al movimiento?  

¡El carácter militante previo! Seguramente en un sentido de querer como organización 

comunista tener capacidad de influencia en algo que parecía que tenía una cierta 

envergadura… ehh… en ese sentido tratar de -inútilmente viendo, echando la vista atrás- 

intentar paralizar el cauce natural de cualquier movimiento que es o bien hacia la extinción 

del mismo o bien hacia su canalización hacia las instituciones de la democracia burguesa que 

es como evidentemente ha acabado el 15M pues…a través de Podemos … a través de 

posteriormente todas las marchas de colores o las marchas de la dignidad. Ya mucho más 

encauzado digamos de manera semi-corporativa hacia el Estado.  

4. Si acampó usted, ¿recuerda cuántos días fueron? 

Acampé…acampé… y fue tiempo. De hecho, la Acampada Almería… cuando en otras ciudades 

se estaban empezando a retirar creo recordar que nosotros decidimos mantenerla durante 

más tiempo. El 15M si mal no recuerdo… Hubo una fase en la que se diversifica a nivel 

estatal…ehh... por barrios… era una cosa que se estaba llevando a cabo a nivel estatal por 

barrios y hay muchas acampadas creo recordar que se levantaron pero nosotros decidimos 

mantenerlo porque al final era… lo entendíamos como un elemento de núcleo común que 

además iba un poco en ese sentido de no convertirlo en parcialidades que eran las cosas que 

tiene cualquier movimiento que en un momento determinado es global…pues ..ehh.. la 
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segregación en base a intereses más parciales y nominales casi. Me he ido de la pregunta 

totalmente, pero pudimos estar acampados quizás… no recuerdo bien sinceramente pero 

quizás dos meses o algo por el estilo… no lo sé, ha pasado ya tiempecillo y fue una época en 

la que realmente parecía que el tiempo pasaba más despacio de lo que realmente iba debido 

a que la actividad política era sumamente constante: asambleas diarias, los grupos de trabajo 

diarios era… se perdía la noción del tiempo.  

5. Por sus afirmaciones me hace pensar que formó parte de alguna Comisión, ¿no? ¿Se 

acuerda cómo fue la organización?  

Sí a ver… la Comisión en la que yo participé era la de Seguridad y Respeto se llamaba…era la 

comisión que tenía menos actividad digamos política, pero sí la considerábamos muy 

importante tanto que sus tareas se centran en evitar la provocación ya sea de grupos fascistas, 

de propios policías secretos que había infiltrándose, tratando de boicotear desde dentro…eso 

era algo se estaba llevando a cabo por todo el Estado y que trataban al final de criminalizar al 

propio movimiento. Para nosotros era esencial, por ejemplo, que no hubiera desórdenes en 

un sentido de vandalismos …pues evitar que se formara por ejemplo un botellón en mitad de 

la Acampada. Es algo que parece bastante tonto, pero claro a nivel de prensa podría tener 

unos ecos muy importantes o perjudiciales que las Asambleas que eran una vez al día en 

momento de máxima efervescencia…hubiera cualquier tipo de boicoteos por grupos fascistas 

o la propia policía infiltrada… Entonces como también nuestra tarea como trabajo de 

Comisión era más el ejercer y la breve planificación es ejercerlo al final yo también me …pues 

acabamos el trabajo de nuestra comisión y al final nos integramos el resto del tiempo en otras 

comisiones …pues participamos de vez en cuando en difusión o en otras.  

6. Con lo cual me ha quedado claro que usted no está conforme con la democracia de 

este país, ¿por qué?  

La democracia no es un elemento neutro… La democracia es en última instancia la forma de 

opresión de clase que se ha dado en una realidad histórica determinada al momento actual 

…ehh... en ese sentido es la forma de dictadura de la burguesía sobre el proletariado 

organizado a través de -y esto lo podemos ver cada vez más- grupos de intereses corporativos 

y no hablo solamente de los lobbies de los que tanto se habla de Bruselas sino que al final es 



 

101 
 

el poder económico el que inevitablemente dicta las necesidades políticas 

independientemente -insisto- del color de la piel … eh por ejemplo el momento de querer 

quitar la reforma laboral por parte del último gobierno de Pedro Sánchez ha sido eso un 

elemento programático político claro… finalmente lo que se ha hecho es aceptar lo sustantivo 

de la reforma laboral de Rajoy, eso sí, con el beneplácito de sindicatos y organizaciones de 

izquierda por lo tanto acabamos tragando la reforma laboral que previamente se había dado 

con una aplauso social desde todos los flancos de la sociedad en general.  

7. Una de las definiciones que dan algunas personas sobre el 15M es que es un 

movimiento apolítico ¿qué piensa usted acerca de esa afirmación? 

Teníamos mucho debate sobre eso...ehh... nosotros proveníamos pues eso de la UJC que 

formaba parte de Izquierda Unida pues eso hace que nosotros …estábamos bastante en 

contra de Izquierda Unida por eso no participábamos en ningún caso en el juego electoral y… 

recuerdo que, desde Izquierda Unida, el Partido Comunista, había mucho miedo con ese 

‘apoliticismo’ … ehh... que yo no denominaría como tal de hecho… ehh… El movimiento 15M 

tenía su propuesta política por lo tanto no podía ser apolítico por definición. Nosotros eso lo 

tratamos como un tema de apartidismo que no se vinculaba a unas siglas o a un programa 

electoral de ningún tipo, pero involucra fuertemente a la política. Hay que destacar que, 

bueno… mucha gente de Izquierda Unida y tal iba ahí… o bien lo trataban con frivolidad o con 

rechazo porque básicamente había quitado buena parte del programa electoral de Izquierda 

Unida sin pedir su voto por tanto se temía una desmovilización de votantes o directamente 

iban ahí para tratar de hacer apología de votar hacia ellos. Creo que las elecciones coincidían 

con el 22 de mayo si mal no recuerdo por lo tanto estaba justo en un momento de bastante 

tensión electoral. 

El tema del apoliticismo por lo tanto yo creo que no era tal, estaba involucrado en política o 

en apartidismo. Nosotros hablábamos de apartidismo y es lo que creo. 

8. ¿Consideras que los medios de comunicación tuvieron un papel relevante o fueron 

más bien las redes sociales? 

A ver… los medios de comunicación estaban interesados en el 15M si bien pues la línea 

editorial de cada medio pues marcaba mucho. Evidentemente si nos vamos a fondos de 
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periódicos seguramente no sea lo mismo lo que salía de la redacción del ABC que lo que salía 

de la redacción del Diario Público -si es que existía en aquel momento ya no me acuerdo bien 

- o vamos de La Voz de Almería. Aquí en Almería recuerdo un medio de comunicación que nos 

trataba de manera bastante objetiva que era…mmm… Almería 24 o Almería 360, algo por el 

estilo … algún dígito de este tipo… que nos trataba de manera aséptica en el sentido de que 

se hacía eco de nuestro propio comunicado. El resto de los periódicos de aquel momento si 

que veíamos que había distorsiones con respecto a la realidad. Al final un medio de 

comunicación es de todo menos algo libre; depende de su consejo de redacción, de sus 

accionistas, de su línea editorial y no es un elemento científico ni neutro al margen de la 

sociedad ni del pensamiento político. Pero sí que había mucho interés. Hay que tener en 

cuenta que en aquella época había movimientos ciudadanos previos sobre todo en Islandia, 

que acabó con algún que otro banquero en la cárcel lo cual era también la idea que teníamos 

aquí de tratar de empujar a…joder… a los causantes de la crisis o el epicentro de los causantes 

de la crisis se les está hinchando a millones para salvarles mientras a las familias se las echa a 

la calle por desahucios. Se veía aquello pues no como ninguna revolución sino como un 

elemento hasta de cierta lógica simplemente un poco de sentido común al final… eeh... o 

también en Grecia si mal no recuerdo hubo previamente una serie de movimientos bastante 

potentes sobre todo de carácter ácrata que acabaron asediando el Parlamento por lo tanto 

había elementos previos: la Primavera Árabe, aunque esto acabó teniendo tintes islámicos 

bastante turbios…pues en Egipto, con el ISIS cosas así…ehh... entonces había elementos 

previos que de alguna forma ya vienen de haber estado en el centro mediático y esas réplicas 

de otra manera, de otra idiosincrasia, pero dentro del mismo cauce de desestabilización 

política era goloso para cualquier medio  

9. Pasamos ahora a hablar de emociones ¿Podrías describir el sentimiento colectivo 

que se vivía? 

Yo creo que sobre todo era … saber que se está haciendo historia en el sentido de movimiento 

que no tienen precedentes por lo menos en cuanto a su morfología, en su forma de 

organización, ese elemento tan asambleario, tan burocrático que había completamente 

sobrepasado las inercias sindicales previas. Antes había habido una Huelga general que había 

sido - digan lo que digan los sindicatos y la patronal- un fracaso. Y a ojo vista se ve por los 
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resultados y la propia movilización que había tenido. Eso había generado digamos un 

desbordamiento de masas que no estaban digamos representadas en esas canalizaciones 

establecidas por los Pactos de la Moncloa y que rebosaban sobre esos cauces institucionales. 

El elemento de desborde y el hartazgo generalizado era trepidante …era trepidante aquello…. 

porque no se sabe del todo como podía acabar. Evidentemente tenía pocas papeletas para 

conseguir algo en el sentido de que el Estado Social era de hartazgo, pero no había idea de 

una construcción más radical o alternativa. Lo que se proponía al final era un elemento de 

reformas que era el Programa de los partidos...ehh… socialdemócratas radicales como 

Izquierda Unida o incluso los sindicatos pero que estas organizaciones eran incapaces de 

encauzar hasta tal punto de que esta quedó reducida por Podemos, que se ha visto… por su 

incapacidad al final de defender con un mínimo de rigor su programa originario y echándola 

la vista atrás tienen bastante razón aquellos que decían que Izquierda Unida le tenía miedo.  

10. Y por último, ¿cuándo piensa usted que se puso fin a ese movimiento o más bien 

piensa que este movimiento ya no tiene ninguna trascendencia? ¿Volverá el 15 M? 

A ver…la crisis política que se abre en el Estado Español con todo aquello y desde la crisis 

económica ehh… no se ha acabado de curar. Si bien el devenir de esa crisis política ha ido 

virando hacia el flanco catalán con el problema de la opresión nacional hacia Cataluña en ese 

sentido se ha ido canalizando hacia otro tipo de movimientos quizás más conscientes de que 

por los medios dados el Estado español tiene pocas soluciones que dar a su propio pueblo. 

Ahí podemos ver las movilizaciones radicales en Cataluña… Yo entiendo que quemar un 

cartucho como el que hubo en el 15M sin que haya conseguido atar un nuevo pacto social 

imposibilita que se repita en tanto que ha demostrado realmente su fracaso … mmm... puede 

haber movimientos que tratan de emularlo, ha creado digamos un imaginario heroico para 

aquellos que lo apoyan y tal que ha sido el imaginario que ha tratado de canalizar y ha 

canalizado Podemos, pero vamos que los límites de Podemos yo creo que son también 

evidentes. Dudo la verdad que se pueda generar algo similar. Al final cada fenómeno social 

viene determinado histórica y coyunturalmente por una situación concreta. La historia se 

repite la primera vez como tragedia y la segunda como farsa, en todo caso lo que puede haber 

es una farsa.  

AMPLIACIÓN: INTERRUPCIÓN POR MOTIVOS PERSONALES PARTE DEL ENTREVISTADO  
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1. Recuerda, entonces, ¿cuántos días duró la acampada o, directamente, ¿cuántos días 

estuvo usted en la acampada física? 

Sí, a ver… ehh… yo estuve desde el primer día y posiblemente algún día no me quedara ahí a 

dormir, pero prácticamente estuve, vamos, la acampada entera como tal. De hecho, yo 

cuando me empecé a desenganchar más y tal fue cuando ya se dividió el tema por barrios, 

cuando empezó ya digamos la fase de descentralización que tuvo todo el tema del 15M. Ahí 

ya yo…vamos, nosotros con los que yo iba, empezamos a ir dándole a esto ehh… menor 

espacio en nuestra vida.  

2. ¿Se acuerda de los elementos materiales, físicos que había? Es decir, ¿cómo estaba 

organizado todo aquello? ¿Había tiendas de campaña, toldos, sacos de dormir… 

etc.?  

Sí, teníamos varios tenderetes digamos (ríe) así con toldos y tal. Había una parte que era todo 

el tema de cocina, de la comida tal, otra parte desde la que se llevaba digamos un poco el 

tema lo que eran las asambleas diarias ehh…después teníamos una pequeña biblioteca por 

ejemplo también había por ahí con libros que llevábamos nosotros para que la gente pudiera 

pues eso cogerlos. Entonces digamos que iba un poco dividido por estos toldos, esos 

tenderetes y estaba destinado uno a cada cosa. Lo que te decía … el tema de la cocina y para 

hacer la vida ahí, digamos… el mínimo de comodidades y después la otra lo que se llevaba 

todo el tema de audio y tal, los micrófonos, los altavoces y tal para llevar el tema de las 

asambleas que se acercaba a ese tenderete quien fuera a hablar en ese momento y… y desde 

ahí hablaba. Era bastante pequeña la cosa, era una plaza y tenía pues dos o tres puntos así 

más importantes.  

3. Dentro del tema del abastecimiento, por ejemplo, ¿cada uno traía su propia comida 

o había mucha participación ciudadana en ese sentido? ¿Os traían comida?  

Recuerdo que se hacían muchas peticiones por Twitter. Yo en aquella época no tenía Twitter, 

pero sí recuerdo que la gente hacía peticiones por ahí: ‘‘venga necesitamos lo que sea, agua. 

Necesitamos tema de… de folios, necesitamos tal’’ y había respuesta. Después, mucha gente 

mayor recuerdo también que nos bajaban a lo mejor la olllica ahí del potaje (risas) y les 

devolvíamos ya la olla vacía (risas). Después claro si nos faltaba algo que era más urgente y 
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tal pues el que viviera más cerca se acercaba a su casa en un momento y lo traía. Recuerdo 

además un bar de la zona que desde el primer momento nos dio el tema de la electricidad a 

través de un alargador. Se puso ahí todo con fiso desde abajo porque era un bar que estaba 

un poquito más abajo del Paseo. Pues todo eso lo pusimos ya bien, con fiso, para que la gente 

no se tropezara y no se matara y llevarlo ya a la acampada.  

4. ¿En la acampada física, la de día a día, había solo gente joven? 

No sólo, pero, sobre todo. Es decir, sí que había pues a lo mejor una o dos personas así de 

más mediana edad (45 años o 50 más o menos) sí que había un par de personas que se 

quedaban, aunque no siempre pero sí que se quedaban de vez en cuando. Pero el grueso de 

la presencia física ahí día y noche sí que era pues desde universitarios… yo estaba en FP… 

gente pues eso desde los 17 años o así hasta los 25. Eso era el grueso.  

5. ¿Recuerdas cuáles eran los temas que más se trataban dentro del grupo? Es decir, a 

esas personas jóvenes, ¿les preocupaba más el paro o la corrupción? o cualquier otro 

tema.  

Te puedo decir lo que… el grupo con el que yo tenía más afinidad… que es un poco desde 

donde se monta todo esto. Tratábamos de impulsar el punto más importante y es el que 

nosotros detectamos y analizamos que había una contradicción entre pedir una democracia 

participativa, por ejemplo, que era uno de los puntos básicos a nivel político y económico. O 

sea, nosotros lo que decíamos básicamente era: está muy bien esto de que haya una mayor 

participación a la hora de señalar las políticas, pero esto es completamente vacío sin una 

planificación económica que es la que al final genera las desigualdades de base que después 

va a generar toda la opresión política de todo tipo.  

Entonces, nosotros tratamos de hacer bastante incidencia en eso, en la necesidad de una 

planificación social del ámbito económico. Le damos mucha importancia porque al final es… 

nosotros intentamos recuperar algo que el 15M no llevaba… Eso era un reformismo 

parlamentarista, que es lo que al final ha llegado. Y ahí está el punto…el sistema era incapaz 

o era más incapaz de absorber tal que así con la democracia económica. Entonces la gente 

mayor sí que tendía pues eso a hablar de la corrupción, de es que son unos chorizos tal. Y 

nosotros ‘‘¡pues claro, claro que lo son!’’, pero el tema no es ese. En última instancia eso viene 
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de la estructura de la sociedad de clases que es lo que hay que romper si se quiere acabar con 

esas corruptelas.  

6. Digamos que vosotros le poníais nombre a lo que estaba pasando y al por qué 

debido, precisamente, que tenías la formación necesaria para ello. Erais estudiantes 

universitarios, ¿no?  

Nosotros apuntábamos más al fondo, más allá del tema académico, un tema de conciencia 

política previo al 15M. El tema de la crisis económica y sobre todo el rescate a la banca, el 

tema del choriceo… mientras están desahuciando gente, eso genera un choque inmediato a 

la mayoría de gente que se queda en ese efecto inmediato. Nosotros al tener una conciencia 

política previa que iba más allá, acabamos de ir al fondo de la cuestión que es la cuestión del 

poder, la cuestión de cómo se dirige la sociedad, como la crisis económica no es algo 

circunstancial, es algo que nosotros le dábamos mucho peso. A ver es que las crisis es algo 

propio del sistema inevitable al capitalismo, de hecho, son las crisis de superproducción que 

son cíclicas e inevitables y que se van a seguir generando. No es un tema … mira nosotros 

decíamos a lo de ‘‘no es una crisis, es una estafa’’, decíamos ‘‘no es una estafa, es inevitable 

del sistema’’.  Entonces la gente se quedaba en el efecto, que sí que era grotesco por la crisis, 

pero el tema no era ese. No es la misma crisis la de Alemania que la que se vivió en Grecia y 

tal... por toda la imposición de la Unión Europea con las políticas y tal…  

Entonces había una diferencia en los niveles de profundidad…  

7. Por último, vamos a hablar de algunos elementos culturales. ¿Recuerdas qué tipo de 

música escuchabais? ¿Algún grupo en concreto? ¿Actividades que se hicieron? 

¿Alguna actividad relacionada con la malamente llamada por los medios 

tradicionales como ‘’festividad’’?  

Había muchos elementos culturales. Alguno era más interesante que otro bajo mi punto de 

vista. Por ejemplo, lo de las performances y eso pues se llevaban bastante. A ver, algunas eran 

bastante interesantes. Escenificar, por ejemplo, un desahucio y la policía repartiendo leña a 

la gente que está tratando de proteger a la familia que van a desahuciar pues era muy… muy 

visceral… bueno, iconográfico de la realidad, al fin y al cabo. Después sí que había digamos un 

sector más hippie, estaba con el punto más espiritual casi, ¿sabes? había ahí un pequeño 
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sector que era casi apuntando a eso… era minoritario, hay que decirlo. Pero 

era…inevitablemente muy visible (muchas risas) y no sé…recuerdo un día por ejemplo que 

¡ay! el monologuista de Almería…  

(Intervención) ¿Pepe Céspedes? 

Sí, ese… que pasaba por ahí vamos que ni siquiera se organizó o no se había concertado con 

él nada. Hizo él ahí un monólogo tal. Luego pues había música de guitarra, música de autor y 

tal. Este tipo de cosas… había varias que digamos eran más críticas y otras eran más un 

elemento de ocio. El ocio tiene su cierta importancia, pero eso es algo vacío, hedonista sin 

más que se justifica así mismo en vez de que esté al servicio de los objetivos políticos del 15M. 

Convivían ambas cosas ehh… lo único pues claro la prensa pues trataba de mostrar pues lo 

más vacío que era ese elemento de festejo. Se quedaban en las formas en vez de ir al fondo.  

7.5.2. ENTREVISTA 2: RUBÉN ROMERO MASEGOSA 

- Nombre completo: RUBÉN ROMERO MASEGOSA  

- Nivel de estudios: Actualmente doctorando  

- Trabajo actual: coordinador del departamento internacional de la organización 

CEPAIM  

1. ¿Recuerda usted la primera noticia sobre el 15M? ¿Dónde supo de la existencia de 

este movimiento? 

Pues…más que escucharlo yo creo que lo viví de primera mano, lo viví en primera persona… 

ehh... justamente en los movimientos, en los momentos anteriores del 15M. Recuerdo que 

en aquel momento se estaba… bueno… Yo creo que fue un movimiento ciudadano muy 

potente, cansado del binomio; del bipartidismo (PP, PSOE) y de las políticas neoliberales que 

se llevaban arrastrando ya décadas. Y empezó también a gestarse muchas protestas ligadas 

al movimiento estudiantil. De hecho, recuerdo que… bueno… que había diferentes protestas 

dentro del movimiento estudiantil relacionadas con las políticas neoliberales como el Plan 

Bolonia etc., ehh… Y fue bastante impulsado en un primer momento precisamente por todo 

este tejido más juvenil y más joven, más universitario. Hablamos de ‘Juventud Sin Futuro’... 
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de hecho ehh... donde nos quejábamos supongo que también de las escasas oportunidades 

que teníamos en nuestro país y a partir de ahí empezó a gestarse. Yo creo que fue un 

alineamiento ahí de planetas porque ya digo fueron como diferentes movimientos que se 

unieron y más o menos gestando y más o menos al final…un día de manera súper espontánea 

-cosa que nos extrañó un poco a todos- pues se gestó este movimiento. Además, 

aventurándose en un primer plano con el dormir en una plaza un simple día y luego se fue 

todo asentando y eso fue generando toda una estructura alrededor de del 15M… bueno 

entonces, ¿dónde me pilló? ¿cómo supe? Ya te digo que lo viví de primera mano lo que fue la 

gestación en sí del movimiento.  

2. Para usted, ¿qué objetivos políticos y económicos se piden en el 15M?  

Yo creo que sobre todo una mayor democratización en la toma de decisiones y una mayor 

democratización en la propia sociedad. Hubo, como te decía, yo creo que veníamos un poco 

cansados de todo ese historial sobre todo de la década de los 2000-2010 donde diferentes 

políticas neoliberales (tanto como por el PP como por el PSOE) que fue por ahí por donde 

empezó todo a ser como un movimiento más alternativo porque no estaba ligado a ningún 

partido político. La mayor reivindicación era sobre todo una reivindicación de 

democratización, de acceso a servicios públicos, estábamos cansados de todas las políticas de 

recortes que venimos heredando del año 2010 y que bueno que la crisis financiera y bueno 

también creo que se hablaba de eso de intentar acabar con las políticas neoliberales además 

ya instaladas y sobre todo esa salida que se había estado dando los años anteriores a lo que 

estábamos viviendo tanto en España como en Europa. Entonces reclamamos que la salida de 

la crisis era posible, reclamamos mayores oportunidades para la sociedad civil en su conjunto. 

Para las personas que en aquel momento éramos más jóvenes eeh sobre todo el poder tener 

mayores oportunidades universitarias, el no ser una población juvenil empobrecida ya per 

se… Entonces era un movimiento completamente transversal, y por otro lado estaban… 

recuerdo las personas mayores que estaban cansadas también de que sus pensiones no se 

vieran… bueno pues… no se vieran acompañadas en ese momento de crisis que se estaba 

viviendo, y como cada vez se perdía mayor poder adquisitivo, como ehh… se estaba dejando 

de incumplir o se veía amenazado el Pacto de Toledo o la actualización de las pensiones 

públicas. Y luego a nivel general pues la sociedad en su conjunto creo yo que estaba en un 
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momento de mucho cansancio, de ver cómo se le estaba dando salida a la crisis y se reclamaba 

otra salida y otra alternativa.  

3. Formando parte de la Comisión De Legal, ¿Podría mencionar algunas propuestas o 

podría destacar alguna en concreto dentro de la Comisión? y a su vez ¿qué opinión 

se merecería en la actualidad? 

Yo creo que por desgracia muchas de ellas sí. Yo formaba parte de la Comisión Jurídica o De 

Legal, el 15M estaba articulado por diferentes comisiones y creo que la pregunta que haces 

es muy, muy buena porque precisamente una de las grandes críticas a las que se le lanzaba al 

15M y que tenía su parte entre comillas de verdad era el que no teníamos un decálogo de 

propuestas en sí, ¿no? que no teníamos un decálogo de propuestas cerradas, sino que 

bueno… era más un movimiento de protesta que se quedaba en la protesta pero no en la 

propuesta…  que era esa típica que se hacía y bueno en cierta manera lo puedo compartir… 

Muchas de las propuestas que se empezaron a articular, una en concreto…off… pues no sé, 

había muchísimas sobre todo porque lo que te iba a decir… Muchas de las baterías de 

propuestas que se empezaron a articular finalmente fueron de alguna manera recogidas por 

por los diálogos políticos que heredó Unidas Podemos, bueno Podemos en aquel momento, 

¿no? Entonces bueno yo recuerdo una en concreto que era como la más idealista pero que 

nos parecía bastante interesante era aquello de la democracia participativa, del cambio del 

sistema electoral que sea mucho más representativo, muy crítico con la Ley D’Hondt de cómo 

se articula al final el reparto de escaños en el Congreso, ehh… la banca pública… recuerdo 

también que se reclamaba muchísimo tener una banca pública, que los sectores energéticos 

no dependieran del oligopolio de las grandes empresas sino que fueran… pues igual que fuera 

democratizado, un acceso público mediante, un servicio público de electricidad o de energía 

por parte del Estado… eh… recuerdo también que en aquel momento si no me falla la 

memoria se acompaña un poco de todo lo de la crisis, desde Europa era muy típico el 

ambiente crítico hacia nosotros queriendo una soberanía financiera, soberanía del control 

económico porque era el Banco Central Europeo el que nos estaba diciendo cómo tenemos 

que salir a la crisis, una crisis que además estaba viviendo España desde el 2008 de manera 

particular, y entonces este era uno también de los reclamos: mucha mayor soberanía 
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económica frente a lo que el BCE o esta ‘casta’ económica de la que se empezaba a hablar 

europea estaba dictando para España.  

4. Vamos ahora a apelar un poco a las emociones… ¿Podría describirme un día 

corriente en la Acampada? 

Pues la verdad… muy chulo. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque ya te digo… Lo que 

empezó siendo algo súper espontáneo al final para mi… ha sido algo que me ha marcado. 

Además, era un movimiento que frente a lo que podía verse desde fuera era un movimiento 

súper organizado. Yo recuerdo que eran Asambleas permanentes de dormir en la acampada, 

además dormir con todo el runrún de lo que habíamos estado hablando la noche anterior, 

levantarte a primera hora y a partir de ahí organizar toda la jornada que solía venir 

acompañada no solamente de la asamblea o de protestas sino de trabajo de muchas 

comisiones de formaciones, también de charlas, recuerdo que se hacían charlas de difusión 

de… o de información de las diferentes comisiones que estábamos ahí …ehh luego a última 

hora de la tarde siempre solían hacerse como asambleas mucho más abiertas que es donde 

solía acudir toda la ciudadanía en su conjunto y no solamente aquellas personas que 

estábamos ahí permanentemente. Y luego en el día a día recuerdo muchísima solidaridad. 

Recuerdo gente de…las personas mayores o de todas las edades que venían a la plaza donde 

estábamos, que era la Plaza del Educador, a traernos, pues… cosas para dormir, cosas para 

comer, cosas para alimentarnos, nos daban un generador de energía para los que estábamos 

ahí… Recuerdo que incluso de gente que no podía estar ahí pero que nos daba dinero para 

que…(a nosotros no nos gustaba eso) pero que nos daban dinero para que fuéramos a 

comprar lo que necesitábamos para mantener eso activo, ¿no? y ya te digo recuerdo eso con 

mucho cariño por todo lo que comento de levantarte y de ver la solidaridad de la gente… ver 

gente pasando por la Plaza y darle al claxon como forma de apoyo, hacer una comida luego 

todos juntos, venir gente de la comisión logística que había estado cocinando para todos los 

que estábamos ahí. Y luego jornadas repletas, repletas de actividades.  

5. Posteriormente el 15M se dividió en las llamadas ‘Mareas’ ¿cuál fue la que más auge 

tuvo en Almería según usted? 
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Yo creo…bueno…ehh… En Almería efectivamente hubo un momento como culmen que es 

interesante de analizar donde decidimos dejar de estar en un sitio de manera permanente en 

la plaza y empezar a tener asambleas de barrios y luego al mismo tiempo, asambleas, 

mareas… Yo creo que en Almería lo que pudo tener más auge posiblemente dos y continúan 

muy vigentes: una que va relacionado con todo el tema viviendas (que era uno de los grandes 

reclamos) que se convirtió en la PAH y ahí tuvo muchísimo auge porque era una de las 

cuestiones que se venían reclamando también en cuanto a las propuestas que me 

preguntabas antes pues el tema de la vivienda era un tema muy reclamado, y luego también 

la … todo lo referido a… política de igualdad que luego se ha ido concretando con el paso de 

los años en esas olas feministas y en todas esas movilizaciones feministas. Yo diría que son así 

como las dos que tuvieron más fuerza, especialmente en cuanto a marea en concreto yo creo 

que la de la vivienda tuvo muchísima potencia, que además recordamos ahí tirando un poco 

de diario… recuerdo que por ejemplo, Ada Colau, la actual alcaldesa de Barcelona viene 

precisamente de todos esos movimientos y bueno todos esos ayuntamientos que se fueron 

conquistando con fuerzas que venían paralelas o cercanas al 15M, Ada Colau era una de las 

grandes estandartes por así decirlo de alguna manera.  

6. ¿Qué piensa usted de los medios de comunicación? Tanto prensa o si quiere incluso 

redes sociales, ¿Cree usted que trataron el tema de manera objetiva?  

No, pero no es un sentido negativo, sino que para bien o para mal la prensa, los medios de 

comunicación van a contar siempre subjetividades. Es muy, muy difícil atender una noticia 

desde el punto de vista puramente objetivo o un interés paralelo o incluso un sesgo personal 

de quién lo escribe, un sesgo personal de la editorial o de la línea editorial de los medios de 

comunicación. El tratamiento que se le dio al 15M, en un primer momento claro era como 

muy positivo además de novedoso pero luego se vio como algo ya no tanto novedoso sino 

que pasó a la esfera de lo amenazante pues empezó a darse otro tratamiento político y 

cuando eso se empezó a plasmar o fue a ser recogido por un partido político pues peor todavía 

¿no? podría incluso poner en jaque a los gobiernos y a los grandes partidos clásicos del Estado. 

Entonces el tratamiento mediático pues fue un poco… bueno… era una de las grandes cosas 

que nos daba miedo, el cómo podría estar analizado por la prensa y como al final la presa 

influye en el pensamiento ciudadano, en cómo se percibe el movimiento. Entonces en cuanto 
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a objetividad… las redes sociales pues igual. Las redes sociales son muy subjetivas, pero 

también tuvieron una gran importancia en el 15M porque pudieron servir de altavoz. En aquel 

momento no existía el TikTok o Instagram, pero sí había Facebook que se le daba mucho 

seguimiento que además era la red social de moda en aquel momento y empezó a darse 

bastante, bastante, bastante difusión… Y en Twitter igual, de hecho, recuerdo noches 

analizando Twitter y que el 15M fuera trading topic durante unos cuantos días continuos. 

Entonces eso también sirvió de altavoz. Las redes sociales, tienen muchas cosas negativas, 

pero luego tienen cosas positivas y es precisamente el altavoz que pueden ser y el hecho de 

ese sesgo editorial que te comentaba pues una red social no la tiene porque al final somos 

todas y todos participamos en ella. La influencia fue máxima… ¿objetividad en los medios de 

comunicación? nunca va a existir incluso un medio que esté vinculado al 15M va a tener un 

sesgo. Y las redes sociales tienen importancia máxima por su difusión, sobre todo.  

7. Y por último, ¿está usted de acuerdo con la manera en la que acabó el movimiento 

o piensa que se puede extrapolar hasta la actualidad? ¿Volverá el 15M? 

Es que fue un debate súper intenso ya que tal y como estábamos organizados era imposible 

mantener a la gente acampada en un sitio… es inviable… y había que tomar una decisión. Yo 

creo que fue el hecho de poder tener esas asambleas más de barrio que además en aquel 

momento lo vinculamos mucho con esos espacios de democracia participativa de la asamblea 

de barrio, de la asamblea de vecinos…yo me acuerdo que una vez que terminó el 15M 

formaba parte de la Asamblea ‘Indignados Bola Azul’ que era por donde vivía en aquel 

momento y tenía un sentido muy lógico: empezar a no ser una plaza y a no ser un algo 

espontáneo sino que tener algo mucho más organizado en formas de asambleas territoriales 

y que luego una vez al mes o cada x tiempo confluyeron en una asamblea general que supongo 

que es como se articula todo esto de la democracia participativa que tenía un sentido de ser 

importante pero pues al final pasó uno de los riesgos que temíamos que pudieran pasar que 

todo eso termina difuminando el movimiento y que todo eso terminara en un agotamiento 

de fuerzas y que todo eso termina en bajar los brazos, ¿no? Al mismo tiempo y paralelamente 

bueno todo eso confluye en determinados partidos políticos que se fueron creando en ese 

momento que hasta día de hoy no existían. Se creó Podemos, se crearon todos… el Común de 

Cataluña, Compromís en la Comunidad Valenciana, La Marea en Galicia y diferentes ya te digo 
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partidos que no existían y que recogían un poco esa herencia del 15M y que incluso a día de 

hoy tienen presencia parlamentaria y a día de hoy Podemos incluso forma parte del Gobierno. 

Entonces bueno yo creo que al final vertebró en lo que tenía que vertebrar; en una mayor 

estabilidad y no tanto en una asamblea basada en el espontaneísmo ¿no? entonces al final 

terminó teniendo una mayor organización. ¿Podía haber continuado hasta el día de hoy? Ya 

te digo, tal y como estaba organizada no y en cierta manera yo creo sigue más o menos 

presente porque muchas de esas políticas que se han reclamado en el 15M pues siguen siendo 

el reclamo de algunos partidos políticos y yo creo que un poco en la …partidos y 

organizaciones de la sociedad civil. La PAH sigue existiendo, la asamblea que hablaba de ....a 

ver hace poco hemos tenido eso del acceso a la banca ¿no? y también se hablaba en ese 

momento y sigue existiendo y bueno… yo creo que fue un antes y un después que es con la 

herencia con la que me quedo y al final sigue presente el 15M … es un antes y un después en 

la configuración política del Estado, ya no estamos en un Estado con dos grandes partidos 

políticos, creo que estamos en un estado mucho más plural, mucho más coral…mucho más 

diverso y con mucha mayor participación de la sociedad civil que hasta el momento era 

prácticamente inexistente.  

7.5.3. ENTREVISTA 3: FERNANDO JESÚS PLAZA DEL PINO 

- Nombre completo: FERNANDO JESÚS PLAZA DEL PINO 

-  Nivel de formación: Doctor en Enfermería  

- Trabajo actual: Profesor en Universidad de Almería. Anterioridad: Hospital 

Torrecárdenas. 

 

1. ¿Recuerda dónde escuchó usted por primera vez la existencia del movimiento 15M? 

Bueno…no lo oí previamente porque lo organizamos nosotros. No fue que tuviera noticia y 

entonces me acercara a algún sitio… Lo que sí, pues como con la manifestación del 15 de 

mayo, esa manifestación que se convocó en toda España y… y se acudió … luego por los 

sucesos que pasaron en Madrid, una gente que intentó acampar y se desalojaron fue el origen 

de la primera… de la acampada de Sol y al día siguiente pues empezamos… Se empezó a 
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plantear en Almería hacer lo mismo también una acampada y de ahí surgió lo que sería el 

movimiento, ¿no? porque lo otro era una manifestación, el 15M fue una manifestación que 

posiblemente se hubiera quedado ahí pero bueno… por la…(bloqueo) 

(Intervención) ¿Quizás fue Sol ese germen? 

Sí, fue esa convocatoria que se hizo a nivel Estatal de que grupos, diríamos informales, no 

eran organizaciones políticas, ni sociales con gran relevancia sino que eran pues algunas 

asociaciones que tenían más un trabajo de redes por internet más que… diríamos… líderes u 

otro tipo de movimientos que sean organizados a través de sindicatos o algo así y eso fue algo 

distinto y aquí en Almería fue la cosa totalmente distinta porque de esas personas que 

originariamente hicieron ...convocaron la manifestación del 15 de Mayo pues eran muy 

poquitas y después en… no tuvieron especial… protagonismo durante el desarrollo de la 

acampada y todo eso…  

2. ¿Para usted, tendría más relación directa los casos de corrupción que salieron a la 

luz en el momento (como por ejemplo el Caso Gürtel) o el movimiento universitario 

en contra de la LOU como antecedente al movimiento? 

Yo creo que exactamente no fue nada en concreto sino una sensación que había en distintos 

sectores de la sociedad pues de que… problemas que había… de que los políticos ‘no nos 

representan’, que era una de las cosas que se gritaban, entonces…bueno pues… a ver qué 

podemos hacer desde… o sea como ciudadanos para hacer propuestas para cambiar esta 

sociedad. Pero quiero decir… que a lo mejor todo lo que tú dices tiene algo que ver pero no 

fue… no fue un desencadenante de hecho había personas del mundo universitario, vinculadas 

al mundo universitario, pero había otros que eran mucho más mayores de la edad de ser 

estudiante universitario pero había gente que venía de institutos, había gente que venía ya 

de organizaciones políticas, había…sí…era una amalgama de personas diferentes que 

bueno…vimos ahí una forma de organizarnos, plantear propuestas y tal que fue muy 

novedosa, muy interesante.  

3. ¿Usted estuvo físicamente en la Acampada? si es así, ¿recuerda cuánto tiempo 

estuvo? 
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Yo estaba en la acampada todos los días, lo que es dormir físicamente pues creo que fueron 

un par de días nada más, al principio cuando se estaba organizando… ya después… claro yo 

en ese tiempo trabajaba de enfermero en el hospital y yo compaginaba mis turnos de trabajo 

con ir allí entonces pues no… lo que es dormir físicamente no estuve más que los primeros 

días. 

4. A su parecer, ¿en Almería tuvo apoyo suficiente el 15M? Según su criterio, ¿qué 

grupos sociales participaron activamente en el mismo? 

A ver… ehh… apoyo tuvo muchísimo en el sentido de que cada cosa que organizamos juntaba 

a más de 5000 personas. Y eso en Almería pues no es lo común. De hecho, ahora el nivel de 

movilización que hay es…mmm… para juntar 100 personas en cualquier cosa es muy 

complicado. Pues ahí de repente… un sábado planteábamos una cadena humana y éramos 

capaces de empezar en la Plaza de Indignación, en la Plaza de la Leche, que era donde estaba 

la acampada y la gente cogida de la mano subía al Paseo, bajaba al Paseo y le daba un par de 

vueltas… o sea que… la manifestación que se hizo en junio fueron unas 7000 personas. Ahora, 

dices… ¿qué grupos sociales o políticos respaldaron? Pues como grupos sociales o políticos, 

ninguno… porque, entre otras cosas, se huía de que hubiera ningún partido, sindicato, 

organización formal que participara y de hecho eran todas las personas que participábamos 

era a título individual. Muchos en ese momento estábamos solamente en movimiento 

sociales y participábamos como personas de movimientos sociales, había otras personas que 

participaban porque eran miembros de organizaciones… recuerdo gente de Juventudes 

Comunistas que participaron o no sé o de… mm… de la CNT, por ejemplo, ¿no? o gente… 

histórica de movimientos sociales de Almería que llevaban mucho tiempo militando en otras 

cosas y que estuvieron participando, pero se participaba a título individual.  

5. ¿Podría afirmar que es un movimiento social apolítico o más bien apartidista? 

Apolítico nunca, nunca puede ser un movimiento social apolítico de este tipo además donde 

se hacían propuestas para cambiar la sociedad apolítico, o sea político era evidentemente 

pero apartidista sí, porque no había ningún partido político que diríamos que representase lo 

que ahí se decía. De hecho, se hablaba de… o como nos organizábamos que era de una forma 

asamblearia pues no había ningún partido que se organizara de forma asamblearia, ¿no? ahí 
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no había ningún tipo de jerarquía ni nada era la asamblea general, luego había comisiones de 

trabajo y siempre al final del día había una asamblea general en donde … en la que se decidía 

qué se hacía o las decisiones. 

Y en la asamblea participaba quién había ahí, o sea, quien quería participar. Y la toma de 

palabra y tal también eran abiertas a quien quisiera aportar algo o sea que… Apartidista sí, 

con rotundidad. Apolítico no porque lo que estábamos haciendo era política no es … La 

política no se restringe a los partidos, ¡por suerte! 

6. A su parecer, ¿qué elementos en común guarda el objetivo del 15M con la finalidad 

política de Unidas Podemos, en aquel momento Podemos? 

En aquel momento no existía Podemos, lo que pasa es que luego nació Podemos y quiso decir 

y dijo que eran los herederos del 15M, cosa que es muy pretenciosa decir que ellos son 

herederos del 15M porque en la … en la acampada había gente muy diversa y había gente 

anarquista que nunca habría entrado en partidos políticos, ¿no? entonces no se puede decir 

que… ¿de objetivos políticos? es que era otra cosa lo que se pedía a parte de… políticas 

concretas se hablaba de otras historias, ¿no? del tema de cambiar la clase política porque ‘no 

nos representan’, la lucha contra la corrupción, lo de ‘no hay pan para tanto chorizo’ y todas 

esas cosas que se decían, pero también se hacían pues no sé propuestas contra… bueno más 

que en contra, por el tema de las políticas que se estaban desarrollando. Se decía: ‘primero 

las personas’, pues … fue el año de los rescates bancarios en los que fueron miles de millones 

de euros para los bancos, pero no para la gente que tenía hipotecas, ¿no? y en Almería surgió 

de ahí la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como problema concreto al que da 

respuesta, pero no se puede decir que hubiera unas siglas políticas ni siquiera a posteriori que 

representarán eso. Por eso ha desaparecido. Los partidos que han intentado tomar esa forma 

de funcionamiento pues no… realmente no han dado respuesta a lo que ahí se decía. Mi 

opinión, evidentemente…  

7. ¿Puede afirmar o recuerda algún intento de boicoteo del movimiento 15M en 

Almería? 

Hombre más que boicoteo porque boicoteo sería como si desde dentro hubiera gente que 

estuviera queriendo acabar con la acampada, pero no, desde dentro no. Sí había desde fuera 
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pues lo típico que pasa gente y gritarnos decir lo de… ‘lo que tenéis que hacer es trabajar’. 

Si… (risas) todos trabajamos y quien no estaba trabajando estaba estudiando o sé que… pero 

desde dentro no. He hecho cuando se decidió acabar ya con la acampada que fue una decisión 

también tomada en la asamblea fue …pues que se vio que… ese nivel de estar ahí todo el día 

tal pues que era muy difícil de mantener en el tiempo y fue una decisión que tomamos desde 

dentro no porque alguien saboteó la asamblea para que no funcionara... no, no, no… 

simplemente pues que la gente empezó a dejar de ir pues por cansancio ehh... del tiempo… 

si es que nos tiramos más de un mes con una hiperactividad que eso era terrible (risas).  

8. Como sabemos, después de la acampada física el movimiento evolucionó en las 

llamadas ‘mareas’. En Almería, ¿cuál cree que tuvo mayor éxito? ¿Tendría alguna 

relación con las desigualdades económicas de la ciudad o provincia? 

Aquí la marea que ha tenido mayor importancia yo creo que ha sido la marea verde, la marea 

de la educación pública es la que… porque luego formamos la marea blanca, pero tuvo una 

vida muy corta. Había una marea naranja de servicios sociales que también tuvo poca 

actividad, sobre todo la marea verde era la que tenía mayor fuerza. Y luego creo que la 

desigualdad que hay en la provincia no se vio reflejada ahí porque… Hay mucha desigualdad 

en la provincia, nuestra provincia… Yo diría que es de las provincias con mayor desigualdad 

de toda España. Hay gente que vive…miles de personas que viven en chabolas y… hay zonas 

con una renta per cápita altísima. Pero eso, en ese caso, no se reflejó porque tampoco había 

una gran participación… eso se habría reflejado si hubiera habido barrios… de los barrios en 

los que mayores problemas de recursos hay hubieran estado participando como barrios, ¿no? 

esas personas estaban como un poco excluidas. Es que el movimiento 15M por un lado 

diríamos que fue muy horizontal que participaba mucha gente diversa, pero en cierto modo 

considero que era un poco elitista en el sentido de que ahí participaba gente que tenía cierta 

conciencia política, pero porque las necesidades básicas ya las tenían cubiertas, ¿no? o sea la 

gente que se levanta por la mañana y tiene que buscarse la vida para comer pues ese día pues 

no participó o sea que en eso pues… Tiene esa contradicción, ¿no?  

9.  Me gustaría conocer su opinión acerca del papel que tuvieron los medios de 

comunicación en torno al 15M. 
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Hubo cierta repercusión, bastante repercusión de los medios, pero… me da la impresión de 

las noticias que salían como que iban más por el o la noticia… no llegaban a profundizar 

realmente lo que era sino lo que suponía el 15M, sino que… iban a lo anecdótico… ‘han hecho 

una acampada tal…’ hablaban de los jóvenes no sé qué… y había muchos ya no eran tan 

jóvenes. Pero no profundizaban realmente en las cosas que se pedían como se organizaba 

todo, cuál era la inquietud… es más, hubo varias entrevistas que hicieron de ese tiempo del 

que al final acabaron resaltando que si no tenían algún resquicio de partidos políticos para 

decir que ese partido estaba manejando eso… o… entonces, desde luego … ¿favorecer el 

movimiento? no, lo hicieron entre otras cosas porque los medios aquí en Almería están muy 

polarizados y determinados a algunas siglas políticas  

10. ¿Cree que se han logrado los objetivos del 15M o puede volver a ocurrir algo similar? 

No, los objetivos no se lograron. No se consiguió nada porque ahí en ese momento yo creo 

que toda la gente que participó teníamos la sensación de que estaba participando en algo 

histórico que iba a haber un antes y un después, que después de eso nada podía seguir siendo 

igual, pero después no se consiguió nada. Porque de hecho la actividad social que había o de 

activismo social político que había en esa época o antes al 15M ahora está muy muy por 

debajo. De hecho, en Almería está todo un poco ‘desmoronao’ entonces en eso soy un poco 

pesimista en cuanto a lo que se pudo conseguir. Bueno... pues la experiencia… fue lo más 

importante de aquello.  

7.5.4. ENTREVISTA 4: JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PRADOS 

- Nombre completo: JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PRADOS 

- Formación: Doctor en Sociología  

- Situación actual: Profesor en la Universidad de Almería 

1. ¿Cuándo escuchó usted por primera vez alguna noticia sobre el 15M? 

Hombre…yo ya venía leyendo cosas por la prensa de alguna movida que había de ‘Jóvenes sin 

futuro’ y de temas del ‘Estado del Malestar’... había movimientos ya de antes que leí alguna 

noticia de vez en cuando. Y ya por las redes sociales, que ya por entonces me empezaba a 
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mover por las Redes sociales, pues también ya empezaba a leer algo… Es decir, que en el 15M 

si vi lo que fueron los precursores por las redes sociales y las primeras noticias que había, 

¿no? de este movimiento. Especialmente por Facebook y ya por entonces recuerdo haber 

leído cosillas, pero eso de ‘Jóvenes sin Futuro’ y cosas por el estilo.  

2. ¿Forma o formaba parte usted de algún sindicato? ¿Cree que tuvieron el suficiente 

poder dentro de la manifestación? 

Yo estuve muchos años en CCOO y después me pasé a la CGT. Lo que pasa es que no recuerdo 

exactamente en qué año, pero vamos si fue antes del 2011 ehh… Entonces yo no estaba muy 

activo en aquellos años en el sindicato pero sí que es verdad que la CGT siempre ha estado 

muy próxima a este movimiento. Con lo cual no me chirrió nada el día… osea yo estaba 

admitido, estaba afiliado tiempo atrás cuando estaba incluso dando clase en el instituto… y 

desde el sindicato no recuerdo, todo lo contrario, era de los que animaban todo este tema 

del 15M o al menos era muy afín por no decir …pues seguramente los que estaban más 

metidos en el sindicato eran parte de los promotores …o sea que en ese sentido sin problema. 

A lo mejor otro de los sindicatos mayoritarios posiblemente estaría con el pie 

cambiado…posiblemente…  

3. ¿Qué franja de edades comprenden los indignados? ¿Recuerda mucha o poca 

presencia femenina?  

Vamos a ver… es que había dos como dos niveles al menos así lo recuerdo. Estaba el nivel de 

los que estaban acampados, que esos eran los fieles, ¿no? estaban ahí… con asamblea diaria 

y acampados esperando a que cambiara el mundo. Porque ellos estaban confiados en que 

iban a cambiar el mundo. Eso… Eran gente muy joven que estaba estudiando 

fundamentalmente y de los primeros años recuerdo porque algunos de ellos los conocía 

¡claro! y así si que eran muy jóvenes y posiblemente en diferentes edades de sexos muy 

mixtos, muy mezclados. De ahí surgieron muchas parejas también con lo cual tenía que haber 

de las dos partes, ¿no?  

Y después el segundo nivel era más el de las movidas puntuales, ¿no? Ya sea una 

concentración o una cadena… yo qué sé… una asamblea general o algo así. Ahí sí había gente 

de todas las edades. Y posiblemente a lo mejor entre los mayores sí predominábamos más 
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los hombres. Entre los ‘tayuos’ que estábamos ahí porque yo, aunque parezca joven tengo 

camino de 56 años, eso significa que a mí me pilló con 45 años eso significa pues que era 

‘tayuo’ entonces ya. Entonces sí tengo el recuerdo vivo de que incluso en la asamblea… bueno 

que ahí hablaba un poquito de todo, pero había mucha gente joven ahí que organizaba todo 

aquello. Es verdad que posiblemente entre los que agarraban más el megáfono había más 

chicos que chicas.  

4. ¿Podrías describirme el ambiente general de los indignados? ¿Había fraternidad, 

ayudas, empatía…?  

Yo creo que ahí lo que había era esa mentalidad de que el mundo iba a cambiar. Claro todos 

los que piensan de esa manera de que la utopía está cerca (risas) pues... que todo va a cambiar 

radicalmente, próximamente pues... (risas) la verdad es que lo de la fraternidad la viven de 

una manera muy intensa. Recuerdo a un chaval que me hizo mucha gracia porque se dedicó 

en cuerpo y alma al 15M…’si esto va a cambiar, es el momento, el momento’… lo dejó todo, 

absolutamente todo. A mí me recordaba mucho a los primeros cristianos cuando esperaban 

a Jesús que ya ni se casaban, ¿no? Que Jesús va a volver en la segunda venida ya mismo y 

para qué nos vamos a casar. Algo así… pues esa parte más joven, más utópica que sí que 

tenían, vamos… instintos absolutamente fraternales. Vamos a ver es que vivían juntos y al fin 

y al cabo la acampada era un espacio de convivencia fraternal, ¿no? El resto era otra cosa 

pues los más ‘tayuos’ estábamos ahí apoyando ilusionados con el tema, pero claro de ahí a 

una utopía absolutamente radical pues… pero bueno en cualquier caso sí que había ahí un 

núcleo de gente joven que lo vivía de manera absolutamente fraternal.  

5. ¿Destacaría algún aspecto organizativo que le llamase la atención? 

Bueno había detalles interesantes… hombre la forma de organizar la asamblea ahí en la calle 

pues ya era un detalle, ¿no? Entonces ya estaba harto de reuniones, yo llevaba toda mi vida 

de reuniones en reuniones, de sindicatos, de asociaciones y todo en cuatro paredes. Y ahí era 

todo, todo, absolutamente todo… es verdad que pilló en verano y demás, pero en cualquier 

caso todo … ese estilo de asamblea en la calle pues recuerdo que era muy llamativo. Esa 

configuración circular, el megáfono abierto para el que quisiera podía participar, eso también 

era llamativo. El tema de una cierta transparencia de que cualquier acuerdo se ponía escrito 
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y se quedaba ahí, ¿no? Había una dinámica general en las comisiones y en la asamblea muy 

participativa y horizontal…muy transparente y muy abierta. Eso sí que se veía.  

6. ¿Debería haber tenido más trascendencia la Comisión de Cultura o … la De Legal? 

Yo es que era más observador más que participante de esas comisiones entonces no te puedo 

decir exactamente. Hombre sí recuerdo que por ahí desfilaron pues todos los artistas más 

‘progres’ que había en el momento en Almería. Sensi Falan... que iban cantando y animando 

aquello. O sea que componente cultural pues estos estaban. Después uno de los que más 

movieron aquello fue Raúl Quintos que también en el fondo es un poeta entonces el hombre 

pues… Aquella es más la parte artística o cultural. No sé exactamente la dinámica que tenían 

las comisiones ni el peso no soy capaz de decir… no sé. Pero sí es verdad que el elemento 

cultural estaba presente. Había intervenciones, se veía el estilo… 

7. A nivel internacional, ¿de qué otros movimientos se nutrían y cuáles crees que 

fueron los protagonistas? 

A ver… pues si te vas para más adelante hay mucha interacción con otros movimientos que 

hubo después, ¿no? si es que fue en muchas cosas, el 15M fue pionero. El ‘Spanish Revolution’ 

es una marca España. Luego está Grecia y después a otros movimientos. Entonces no sé 

exactamente… es que previo al 15M que pudiera servir de modelo … un poquito la primavera 

árabe que fue un poquito antes si no recuerdo mal… hombre el hecho de que se moviera en 

las redes sociales no sé si fue una inspiración traída de otros sitios, pero yo creo que también 

fue marca de la casa aunque yo entiendo que en Redes sociales cualquiera de otro país pues 

tendría más desarrollo … Estados Unidos, cualquier otro país… en esa época en 2010-11. 

Entonces el tema del uso de las redes sociales si podría ser interesante seguramente...sí… algo 

se copiarían de algunos movimientos de la estética de cómo hacer las tiendas de campaña, 

cómo moverse… cómo trasladar eventos, aunque la verdad es que la marca España de 

‘Spanish Revolution’ es que marcó, es que eso lo ves en todo lo demás sobre todo de la década 

de 2010 que marcó …  

8. ¿Sabrías decirme qué nivel socioeconómico tenían los indignados? 
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Bueno los que yo conocía eran bastante... eran de clase social mas bien baja. O sea, los más 

jóvenes eran clase, clase… popular, clase social popular, obrera. Prácticamente todos los que 

yo conocí eran de clase obrera de los jovencitos sí… Ya de los mayores pues eran…esos que 

nos dedicábamos más a observar y apoyar había de todo. Mayoritariamente había profesores, 

sindicalistas a lo mejor de toda la vida, gente que había estado moviendo feministas toda la 

vida, pues un poquito de todo… había allí…pero no tampoco de clase alta, alta ,alta no creo 

que hubiera nadie (risas) … pero sí que, entre los más jóvenes sí que había gente con un perfil 

socioeconómico más bien bajo.  

9. Con lo cual, ¿cuál cree usted que fue el objetivo del 15M? 

Hombre, era una forma de expresar que el sistema no gustaba. Había una reacción 

antisistema. Me acuerdo de que por aquella época -tengo que tenerlo por aquí ahora si 

quieres te lo paso- me pidieron que escribiera algo en La Voz de Almería. Yo creo que fue en 

el mes de junio por ahí… y ahí yo de manera también muy intuitiva yo veía las asambleas, 

pues de hablar con la gente. Había hartazgo claro por la crisis económica esta que hubo que 

empezó en 2008 por lo que se puso así un poquito encima de la mesa que aquello …que lo 

que manda es la economía que la política no mandaba nada y por mucho que se votara o que 

se dijera o tal pero… al final los poderes económicos eran los que mandan … y eso era… y eso 

en el contexto de la crisis... es una crisis que además dejaba sin futuro sobre todo a la gente 

joven pues claro eso… eso… generaba una reacción, ¿no? La verdad es que era una llamaba a 

que exista un sistema político fuerte que tomara las riendas de todo lo social, un poquito, 

¿no? y por eso había mucha ilusión  pues de tomar una serie de medidas empezando por las 

públicas, por una nueva institución todas esas tabla de indicaciones pero fundamentalmente 

el motivo fue yo creo que el descontento con la crisis, el darse cuenta que mucha política, 

muchos partidos, mucho votar, mucha historia y al final ahí lo que mandaba era las grandes, 

la economía y había esa sensación un poquito de que eso no puede ser al menos era eso lo 

que yo percibía. Ese era el indicador fuerte lo que provocó el movimiento. El sistema está de 

rodillas a los poderes económicos.  

10. Y, por último, ¿Cree usted que fue positivo que hubieran tantas ideologías diferentes 

en la Acampada? 
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Eso le daba riqueza, los debates eran apasionantes y hombre las diferencias no tienen por 

qué ser negativas, eran distintas formas de… pero sí que ha mostrado a lo largo del tiempo 

que claro a la hora de organizarse políticamente cuando ha tocado organizarse es cuando te 

das cuenta de que esa diversidad es más un obstáculo que otra cosa. Pero, en ese momento 

era una belleza porque claro ahí había gente que estaba…entonces fluía … desde el 

movimiento ocupa de que… había un batiburrillo de gente con planteamientos muy extremos 

pero bueno que se integraban ahí, participaban ahí, hablaban ahí, discutían las propuestas a 

pesar de los distintos puntos de vista, bueno pues claro… es con el tiempo, ya digo, cuando 

se ha intentado organizar políticamente cuando dices ¡hostia! pues no era tan bueno y eso se 

convierte en una jaula de grillos como está pasando ahora en Andalucía, ¿no? complicado…  

7.5.5. ENTREVISTA 5: PILAR LÓPEZ GÓMEZ 

- Nombre completo: PILAR LÓPEZ GÓMEZ 

- Trabajo actual: funcionaria. Profesora de secundaria.  

1. ¿Cree usted que el ‘hartazgo’ sobre la calidad de la democracia fue el único causante 

del movimiento 15M? 

Hombre… yo creo que ese fue el detonante, pero es verdad que ya veníamos tiempo…sobre 

todo los movimientos sociales, con una serie de derechos, que había elementos que no 

llegaban a cambiar ni a transformar lo suficiente y claro yo creo que ya esa fase política estaba 

ya al límite…pues fue ya el detonante último, ¿no? además con todo eso del tema electoral, 

las elecciones y demás, pero yo creo que ya se llevaba un tiempo ahí gestionándose  

2. ¿Usted acampó?  

Sí, yo participé aquí en la acampada del 15M. Si es verdad que no me quedé a dormir en la 

plaza pero bueno estábamos activamente todos los días con mi hijo pequeño y estábamos 

bastante implicados. Veníamos ya desde movimientos sociales y desde el minuto uno pues 

estábamos ahí a diario…. 

3. ¿Cuáles fueron esos movimientos sociales previos? 
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Yo estaba en un colectivo que era ‘Acciones en Red’ que venía ya de Granada, trabajando en 

él. Luego además pues estábamos en el sindicato de USTEA que también estaba ahí 

participando bastante tiempo… y estuve también como delegada sindical. Vamos en ese 

momento ya no estaba yo de delegada sindical, pero resulta que coincidimos personas que 

veníamos del sindicato… y luego es verdad que he estado a través de ‘Acciones en Red’ y por 

supuesto en el movimiento feminista bastante tiempo y participaba en las cosas que había. 

Entonces… he estado. Siempre he sido una persona que ha estado organizada en… si… desde 

la universidad.  

4. ¿Recuerda cuántos días duró la acampada y la organización general de la misma aquí 

en Almería? 

Pues estuvimos ahí lo que es acampados un… ¿mes? Es que fue una fecha para mí un poco 

confusa porque justo murió mi padre, cuando el 15M estaba ahí… pues sí que estuvimos en 

la calle. Luego se fue diluyendo un poquito lo que fue ya el estar en la acampada, pero yo creo 

que fue por lo menos ese mes de mayo y luego ya en junio… si es verdad que con el calor 

seguía la actividad. Luego se hizo el ‘Tomamos la Playa’, actividades que se hicieron ya luego 

en otros ambientes. Pero sí que fue ese mes intenso en torno al 15M que yo creo que fue 

hasta mediados de junio porque coincidió con el final de curso y luego pues bueno… sí, sí… se 

hizo alguna actividad durante el verano con algunas acciones que se siguieron haciendo.  

5. ¿Esas actividades giraban en torno a la cultura o a la política? Es decir, ¿al elemento 

cultural del movimiento o a la propia politización de este? 

Había política y había cultura. De hecho, había varias comisiones, estaba la comisión de 

cultura que trabajábamos más para hacer determinados eventos, pero luego había acciones 

políticas. Se hicieron las cadenas humanas, se hicieron acciones en bancos, se hicieron 

acciones de manifestación, luego además también había acciones medioambientales que se 

hicieron por ejemplo en la cala San Pedro, cuando se quería hacer un camino peatonal se hizo 

una acción que también fuimos allí a Las Negras… osea que como había distintas comisiones 

pues se iban abordando distintas temáticas pero la parte política claro que ha estado presente 

y muchas de las acciones eran más pues del mundo político, ¿no? Con la crítica a la banca, la 

crítica a la democracia y las grandes manifestaciones...  
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6. ¿Otros ejemplos de movimientos sociales como el ecologismo o el feminismo 

tuvieron también su papel dentro del 15M? 

Sí, de hecho, se crearon pues eso comisiones donde se dedicaban también a esas cuestiones. 

Es cierto que es verdad que muchas veces, como pasa así en los movimientos, llega gente más 

joven como que quieren iniciar ahí ‘yo qué sé’ un camino un poco recorrido antes… pero es 

verdad que hubo una comisión también de feminismo. Y el tema medioambiental pues claro 

que había también grupos ecologistas que participaron. Gente de Eco, gente de Ecologistas 

en Acción, gente de …que si es verdad que de todas eran acciones que se sumaban ya a esos 

colectivos. Los del 15M nos sumábamos, todos los que estábamos ahí nos sumábamos allí en 

las asambleas y luego a parte pues había actividad que surgía de la propia asamblea, del 

propio movimiento. Con eso era muy enriquecedor en todas las acciones que se hacían. 

Aunque también luego había acciones de formación, en los centros. Yo me acuerdo que los 

de la Asamblea del 15M vinieron a mi centro educativo, en ese momento yo estaba en 

Roquetas. Y vinieron a dar charlas a los niños. Salieron muchas iniciativas también de tipo 

eso… de información y divulgación.  

7. ¿Recuerda alguna acción de los indignados que le resultase interesante o lo 

contrario, incluso violenta? 

En general era una época muy positiva porque hacía mucho que no se veía a tanta gente en 

las calles entonces veníamos de hacer acciones mucho más minoritarias y eso fue pues 

un…subidón, ¿no? (risas) que decíamos; ‘uy qué guay’... yo ya estuve hace muchos más años 

en el movimiento 07 que eso fue antes que el 15M que para mí fueron las acampadas fuertes 

y desde ese movimiento no había vuelto a ver yo una unidad tan fuerte en la calle entonces 

es verdad que también fue muy impactante pues esa manifestación grande que yo me 

acuerdo ahí en la Plaza de las Velas, una cantidad de gente… las cadenas humanas. Me 

acuerdo de lo que se hizo en La Molineta. En general para mí fue una época muy bonita de 

hecho además yo conocí a mi pareja ahí (risas) mi niño pequeño lo tengo como consecuencia 

de esa… (risas) manifestación… entonces para mí ha sido, ¡Uy! ha marcado un antes y un 

después y es verdad que tengo un recuerdo muy bonito porque fue un foco importante de 

otra gente, de dinamizar de nuevo, de acercar a gente. Luego pasa pues como siempre…la 

gente que llevaba más trayectoria pues ha continuado, mucha gente que estuvo ahí pues no 
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la ha visto tanto pero bueno yo sí es verdad que luego muchas personas de esa época la he 

seguido viendo, la he seguido viendo en todos los movimientos sociales. Gente que a lo mejor 

hasta ese entonces no había participado y yo creo que eso fue muy positivo. Lo recuerdo con 

cariño, con alegría y que ojalá lleguemos a otro empuje como ese que falta hace.  

8. ¿Cree usted que la llegada del verano fue un factor disipador del movimiento? 

Hombre, lo teníamos en cuenta porque a la hora de manejar las acciones es verdad que había 

muchos estudiantes, que había gente que no estaba con el curso acabado entonces es verdad 

que sí bajó un poco la actividad. Pero bueno, se mantuvo. Yo me acuerdo de que era eso, el 

‘Toma la Playa’, que se trasladó la actividad a la playa y se hicieron varias acciones en El 

Zapillo: la asamblea, las actividades…Y…pero luego continuó bien en septiembre… estando 

insertada, es verdad que bajó un poquito, ¡claro! el calor influye y claro no podías hacer una 

asamblea a las cinco de la tarde ahí con el calor… pero sí unos mínimos y de hecho luego en 

septiembre se continuaron y se retomaron. Es verdad que yo creo que los movimientos 

sociales así fuertes de este tipo pues tienen su pico, bajan y eso ¿no? pero bueno, que no fue 

ahí…se previó, yo creo que se previó bien desde el movimiento, es decir: bueno… llega esa 

época, contamos pues con que esto pueda tener un poco de bajón y se adecuó un poco las 

actividades y la forma de actuar teniendo en cuenta esa época. Evidentemente tuvo un poco 

de parón, pero se mantuvo ahí bastante activo. Luego en septiembre se retomó lo que pasa 

es que sí es verdad que ya luego cuando se fue retomando pues ya no era el mismo nivel de 

gente. No era lo mismo el estar permanentemente en la plaza y la gente que pasaba, pero 

bueno. Hubo ahí sus intentos de mantener… yo creo que ya se dividió más en las distintas 

asociaciones, colectivos, pero la teoría de fondo la seguías viendo. De hecho, otros 

movimientos han salido:  la asamblea del 8M y demás, mucha gente que venía de ese 

momento.  

9. ¿La disolución del 15M por barrios, pese a ser uno de los objetivos fue un factor 

negativo para usted? 

Hombre yo creo que…las causas de la disolución como tal yo creo que es un poco natural en 

tanto en cuanto los movimientos sociales no se pueden mantener arriba. Yo creo que 

mantener un movimiento así arriba y a largo plazo no es real o por lo menos yo no lo he vivido 
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y cuando lo he vivido en movimientos fuertes pues han tenido esos picos. ¿Qué pasa? que es 

verdad que luego ese intento de llevar a los barrios que se hizo… pues yo me acuerdo de estar 

por aquí por la zona de Pescadería, aquí por la Alcazaba… claro ahí ya necesitas una 

constancia… fuerte para mantener eso. Entonces sí hubo unos primeros intentos, sí se quedó 

con la gente, pero claro luego ya eso requiere un nivel de compromiso, el mantener y crear 

esa estructura pues que luego evidentemente pues no todo el mundo la tenía igual. No es lo 

mismo que cuando estás todavía en la plaza que bueno uno puede fallar un día que tal pero 

estamos todos a una que mantener esa estructura entonces es verdad que hubo zonas que 

se hizo algo más pero también teníamos un movimiento vecinal más fuerte como la gente de 

la Asociación de La Palmera y demás y claro, en otros sitios que no había eso pues bueno se 

hizo sus intentillos, pero es verdad que cuesta, ¿no? entonces yo por eso creo que ahí ya se 

fue diluyendo en aquellas zonas que sí tenían una trayectoria previa que pudieron continuar 

más y en otras, pues bueno…se hizo lo que se pudo por ejemplo con Roquetas.  

Luego que si la gente trabajando o con un trabajo bastante bueno pero lo que había detrás 

pues eso… organizaciones políticas, distintas asociaciones que ya llevan una trayectoria que 

ya llevaban un trabajillo de fondo y de ahí pues pudieron crear una estructura. Pero yo creo 

que el que se disolviera no era por ese lío sino porque este tipo de movimientos reciben tanta 

fuerza y activismo que es difícil mantenerlo a largo plazo…es complicado… 

10. Podemos, ahora Unidas Podemos, dicen ser los padres del movimiento 15M. ¿Está 

usted de acuerdo con esa información?  

Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ellos tuvieron un papel importante ya que impulsó a un 

montón de gente ahí en Madrid, pero…mmm… aquí es verdad que fue al revés. Fue a partir 

del 15M hubo determinada gente que luego desembarcó en Podemos. Yo de hecho, que no 

estaba en ningún partido político, luego participé en Ciudadanos, en las primeras primarias 

que se hicieron que estuvimos… y participé. Pero fue más, primero: el 15M y después surgió. 

Yo creo que quizás en las grandes ciudades o en Madrid que es donde estaba ese primer 

núcleo, sí, pero…mmm… yo creo que también hubo mucho de otros partidos, otras 

confluencias, otros intereses, entonces no creo que fueran…yo creo que más bien era ese 

desencanto, ese hartazgo y esas ganas de hacer cosas… y gente que ya sí iba trabajando de 

antes entonces a veces eso de decir ‘‘Podemos lo creó’’, a mí me parece que es un poco no 
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respetar o no saber ver que hay mucha gente desembarcando en… que ya llevábamos unos 

trabajillos y haciendo cosas entonces… ¿que luego eso le vino bien a Podemos para a partir 

de ahí crear y que gente confluyera ahí? Sí. Pero que eso fuese o que ellos fueran los que lo 

lanzaron…no, porque he hecho…había mucha gente y mucha gente precursora por lo menos 

aquí lo que había en Almería que sí que han acabado en el partido, pero hay mucha gente que 

no, es más y luego esa gente que se incorporó, se incorporó, pero no venían ya previamente 

de esa estructura. Entonces no me parece justo echar todo el peso del origen de ese 

movimiento a Podemos que es una parte importante desde luego.  

11. Con lo cual las diferencias eran muy notorias, ¿no? Tanto en ideología como en 

edad…  

Pero eso de toda la vida. La gente que yo conozco…yo llevo ya veinticuatro años aquí en 

Almería y cuando llegué… pues la gente que ha habido de siempre yo esa gente luego estaba 

allí. El tema es que… es más, sigo viendo más a esa gente mayor que muchos jóvenes. De 

hecho, gente que yo conozco que ha estado siempre ahí a tope la sigues viendo y la gente 

bueno puedo… yo creo que sí…bueno la gente que sí traía ya detrás un bagaje o eso, una 

asociación, un partido, una experiencia, sí siguen y de la gente nueva pues eso siempre hay 

gente que se suma. A día de hoy hay muchas asociaciones y colectivos que ya conocía esa 

gente. Muchos de los que había ya era conocedora, sí…conocida de… Y luego muchos se 

incorporaron a esas asociaciones porque luego también pasó mucha gente joven que llegó, 

así más espontánea buscando hueco en alguna de esas asociaciones y se incorporaron al 

activismo.  

12.  ¿Sabe usted si el colectivo LGTB tuvo fuerza en el movimiento 15M?  

Dentro de…hombre estaba más la parte de movimiento feminista pero sí es verdad que había 

ahí… pero en el 15M mmm… no recuerdo la asociación como tal. Si es verdad que a raíz de 

ahí sí como, por ejemplo, las huelgas del 8M y entonces han ido saliendo otros colectivos 

como ‘Almería con orgullo’ y demás que sí tienen fuerza. Hasta ese momento había otros 

colectivos más tradicionales. Sí había porque es verdad que en las asambleas se apoyaba 

sobre todo con el lenguaje inclusivo, pero ahora mismo no te diría yo que fuese lo que más 

destacaba…que no era lo que destacaba. Que sí había gente de esos movimientos, pero creo 
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que ya tomó fuerza un poquito después. No había ahí un ‘orgullo’ de gente muy fuerte con 

ese tema. Sí del movimiento feminista había gente de esa…  

13. Con lo cual… ¿las mujeres tenían voz dentro del movimiento 15M?  

Sí, las mujeres tenían voz. Claro, lo único que también -como siempre- se tenía que lidiar con 

temas que te encuentras de que hablan más los hombres y eso sí es verdad que lo hemos 

vivido… Había tensión porque mujeres había muchas, pero luego es verdad que el monopolio 

de las intervenciones por desgracia pues sí lo tenían los hombres. Y están los que les gusta 

unirse y los otros que cuando hace una propuesta una chica o una mujer tiene que escuchar 

comentarios de ‘qué hace esta aquí’, entonces eso no tiene de izquierda ni de feminista o que 

sea feminista el 15M. Ahí yo creo que habría que ampliar cosas… y había mucha tensión o sea 

que… en eso… hay críticas que hacer y había unos cuentos que, digamos muchos más 

hombres -que había mujeres vaya que estaba ahí Alicia me acuerdo de que trabajaba- pero 

claro… costaba eh… mucho… Había más hombres que mujeres hablando en público.  

14. ¿Podría usted decir si el movimiento 15M tuvo la fuerza suficiente en Almería si lo 

comparásemos con otras ciudades a nivel nacional? ¿Tuvo peso? 

Vamos a ver… Tuvo mucha fuerza. Para lo que es Almería -yo, del tiempo que llevo en Almería- 

tuvo mucha fuerza, nunca había visto unas manifestaciones así de masivas como cuando…. 

Bueno hubo algunas acampadas con lo de la guerra de Irak y demás pero no recordaba ver 

una cosa tan masiva. Incluso cuando nos fuimos a Madrid a las manifestaciones, fuimos con 

los autobuses… y la cantidad de gente que yo he visto en ese momento… Dices ‘hay que ver 

Almería’ - que yo era de Granada- una ciudad…  

15. Claro, por ejemplo, Granada es una ciudad más universitaria. Almería está situada 

en la periferia de Andalucía con carencias, alto índice de pobreza…  

A mí me sorprendió mucho y gratamente porque ya te digo estaba acostumbrada a hacer un 

trabajo: pues iba a la universidad a dar charlas, iba a no sé qué del feminismo, un grupito… 

siempre todo muy minoritario y entonces aquella explosión fue un subidón y para mi tuvo un 

peso. Es verdad que la comparas con Granada y todo y hay menos gente, pero para lo que es 

Almería. Yo no he vuelto a ver tanto movimiento hasta las huelgas del 8M, pero estas últimas. 
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Eso fue inaudito, no se podía creer que se contaba con tanta gente además gente muy diversa 

que fuimos a hacer distintas actividades a otras ciudades como lo de Madrid. Gente muy 

mayor… Todos los que estábamos ahí fuimos grupos de ambiente y ahí había un montón de 

gente osea que… sí, fue sorprendente. No tenía el mismo peso, pero estuvo muy implicado 

en la coordinación y demás con todas las provincias. A mí me sorprendió mucho sí, Almería…  

16. Ahora apelamos a las emociones. En general, ¿Cómo recuerda usted el movimiento? 

Es decir, ¿Cuál es el sentimiento actual después de todo ese proceso? 

Hombre, por un lado, lo miro con nostalgia y me gustaría y más viendo la que se nos avecina 

ahora con la ultraderecha y Vox … me da un poco de decir… y madre mía y no salimos ahora… 

últimamente parece que no termina de cuajar la situación y entonces lo miro con nostalgia. 

Si es que ahora estamos casi peor que como estábamos y ahora no surge eso, ¿no? La gente 

está más parada, y por otro lado, pues con alegría porque fue … mira para mucha gente era 

gente bonica que ha seguido trabajando que ha seguido haciendo cosas... que se mantiene a 

pesar de las dificultades y entonces yo creo que fue un momento muy esperanzador y un 

referente importante. Pero es verdad que a veces da esa nostalgia de decir ‘madre mía nos 

hemos bajado un poco’. Mira, ves a la gente con mucha rabia, pero luego esa rabia no se 

traduce en en esa explosión.  

17. Por último, para usted, ¿esa rabia se queda en las Redes sociales? ¿No hay iniciativa? 

Sí (risas) por los grupos de WhatsApp se habla mucho… Yo ya no sé hasta qué punto quizás la 

consolidación de los partidos como Podemos ha podido afectar en la fuerza de la calle, ¿no? 

Y claro porque ahora tenemos los veinte mil partidos y cada uno que si esto por un lado… 

claro cada uno ha ido perdiendo ese empuje y ese carácter que ojo, apolítico no porque el 

15M es hacer política, pero se ha diluido en los partidos y se ha perdido esa fuerza en la calle 

o esa pluralidad y ha dado otra vez…entonces no sabía y parece que se ha cumplido un ciclo 

y Podemos que no acaba de llegar a más y... eso ha hecho que se frene el movimiento en la 

calle bastante… Se ha desinflado la cosa entonces me da pena digo ‘‘madre mía si estamos 

peor que en esa situación’’ 
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7.5.6. ENTREVISTA 6: CARMEN LÓPEZ ZAYAS 

- Nombre completo: CARMEN LÓPEZ ZAYAS 

- Nivel de estudios: Grado en Ambientales 

- Estudio/trabajo actual: Área de cultura del ayuntamiento de su pueblo 

1- ¿Qué recuerdas sobre el 15M, sobre los inicios, las primeras noticias, la impresión 

que tuviste cuando empezaron las acampadas…? 

Yo del 15M realmente lo que recuerdo es que estaba estudiando ambientales en Almería. 

Vivía en un piso de estudiantes. Bueno no, vivía con mi hermana, pero también con 

estudiantes. Y claro, a mí siempre me han llamado mucho la atención los movimientos 

sociales. Era como algo que yo creo que en ciertos ámbitos esperábamos que sucediera en 

algún momento, ¿no? Que la gente nos revelásemos contra todo lo que estaba pasando. 

Empezó en 2001 y en 2008; cuando yo me fui a estudiar fue en 2008 yo tenía 18 años y fue 

toda la crisis entonces era como estaban ocurriendo muchas cosas que hacía que… 

(pensando) que fuera lógico ¿no? Que sucediera algo que fuera en contra de las dinámicas 

que estaban existiendo y creo que así lo que más recuerdo es, de que yo no estuve 

participando activamente, de seguirlo mucho por redes sociales, sobre todo con Twitter, era 

como estar leyendo cuando empezaron a cargar en Granada. Dios es que les están pegando 

a la gente por estar sentándose en la calle, por hacer una manifestación, ver como en Madrid 

empezaba la gente a acampar y decir ¡Dios, está pasando algo! Algo que puede cambiar 

muchas cosas, la gente que… Mi generación y la anterior habíamos sido generaciones que 

habíamos estado muy paradas, que no…, que muy pocas personas se implicaban en, emmm…, 

en las huelgas, en… en… no sé, era bueno, llegan las cosas, pero no pasa nada, no podemos 

cambiar nada con la acción social, de repente fue como ver gente que se estaba movilizando. 

Por un lado, veía eso y por otro a nivel más personal era como, como si pensara realmente no 

va a llegar a ningún lugar, porque al final eeeh... acaban absorbiéndolo ¿no? 

2- ¿Piensas que era una utopía? 

No, pienso (pensando) emmm, yo creía, para mí, en la perspectiva que además yo tenía en 

aquella época, que era bastante más (pensando) más radical, no en el sentido de ir a la raíz, 
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sino en el sentido de que las cosas tienen que hacerse más en el sentido de manera, ammm... 

no sé cómo decirlo, más (pensando), que hicieran más efecto, que simplemente hacer una 

acampada ¿no? Decía: esto no va a llegar a ningún lugar ¿no? Pero claro, también te ilusionas, 

porque ves que la gente se está autoorganizado, que están haciendo su acampada, está gente 

que no está acampando pero que está haciendo de, de, de proveedor de alimentos, de 

mantas, de soporte al final, muy buenas comunicaciones. Y luego, claro el 15M no es un hecho 

aislado de España ¿no?, están las primaveras árabes que fueron como precursores. Dices, es 

que está pasando algo a nivel… Ya te digo, para mí la sensación era como algo que había 

estado dormido y de repente dices Dios, está saliendo, pero por otro lado pensaba que al final 

el sistema lo iba a absorber, que de alguna toda aquella marea no iba a llegar a ningún lugar. 

3- ¿Se iban como corporativizando no? 

Si, porque al final si, una de las cosas así emmm que yo veía como que tampoco comenzaba 

a haber huelgas simultáneas, que tu digas bueno pues la gente se está poniendo en huelga 

¿no? Eeeeh.... o las huelgas que hubo eran más bien de estudiantes mmmm… Los grandes 

cambios suceden porque se para el sistema, y el sistema no se estaba parando. Entonces yo 

tenía ese… Por eso yo creo que tampoco me impliqué en Almería. Igual que en la asamblea 

UAL fue como (pensando) también el 15M sirvió de ese precursor de esa asamblea UAL y si 

que me impliqué. 

4- ¿Quizás por eso no? Porque quizás el 15M realmente no fue un movimiento radical. 

¿Piensas que era un movimiento inevitable?  

Mmmm yo creo que en cierto sentido sí, por eso se dio ¿no? Yo creo que venía de un caldo 

cultivo que venía desde 2008, que venía además de antes y creo que es muy acertado. Fue 

esa clase media al ver sus pocos privilegios, porque al final lo de privilegios va entre muchas 

comillas ¿no? Eeeh ver como se caían, que eso también, que también con lo de la Asamblea 

UAL fue una de las razones, que tú ves que tienes una educación a la que más o menos puede 

acceder todo el mundo y sólo accedía realmente esa clase media también a la educación 

pública universitaria porque no iba a acabar siendo pública. Y ves de repente que te están 

subiendo las tasas y que un privilegio que tú habías adquirido te lo están robando. Entonces 

yo en el 15M veo que eeeh veo que era de alguna manera inevitable, además yo veo también 
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que eeeh para la política era también necesario el que lo hubiera, porque era también una 

manera de reafirmarse en ciertas políticas y en seguir en la línea que han seguido, porque 

también el 15M al menos desde mi perspectiva no ha mejorado las cosas. No se creó una 

estructura que después tu digas... eeem... ha habido cambios revolucionarios en el Estado 

español, pues por desgracia no, por lo menos desde mi perspectiva, si surgieron ciertos 

movimientos, pero esa utopía que buscaba el 15M, que además creo que lo bonito del 15M 

es que mostraba que era factible vivir de manera distinta, que era posible hacer redes entre 

la gente, que la gente no tenía que competir, que podían ayudarse… Y yo creo que eso era lo 

bonito, gente de muchísimos ámbitos, que se juntaron por una idea común, y creo que eso 

era lo chulo del 15M, pero yo creo que se quedó muy ahí. 

5- Pese a tener un discurso bastante homogéneo, creo que uno de los problemas 

que tuvo fue precisamente que pese a que había un punto de encuentro, también 

es cierto que había gente de ideologías muy diferentes. Entendemos que es difícil 

que se ‘‘pongan de acuerdo’’  

En el mundo del activismo aún más…. 

                       (intervención) Claro, con exactitud, exactamente… 

Pero eso es muy bonito porque, ummmm, ummm, bueno esto es ya… Pero yo por ejemplo 

empecé con Quique, con Rubén y tal y a mí no me acababa de convencer la ideología que yo 

en ese momento tenía, y fui virando hacia el anarquismo ¿no? Y ahí veías a gente anarquista, 

con feministas radicales, con anti especistas, y era como convivir, y conviven muy bien. El 

problema era cuando tú quieres llevar a materializar toda esa convivencia en algo tangible. 

Es muy complicado, porque al final hay gente que es más purista, hay gente que lo es menos, 

hay gente que dice, es que yo no voy a pasar por esta línea, para mí esto es una línea roja, lo 

que para ti por ejemplo no es una línea roja, para mí sí. Y eso yo creo también que en el 15M 

en los momentos iniciales lo supo llevar muy bien porque hubo eso que tu decías, como esa 

idea común, tenemos un objetivo final común, pero a la larga no se podía sostener y ahí es 

donde el sistema supo, pues, como con todo, esto también lo compro y me lo quedo para mí 

y lo vendo. 
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6- Hablando de feminismo, ¿recuerdas la presencia femenina? ¿Tenían voz las mujeres 

del 15M? o ¿piensas que fue a raíz del 15M cuando ya, por ejemplo, el propio 

movimiento 8M empezó a tener más auge en este país? 

Mmmmm .... Yo cuando el 15M tenía 21 años, entonces, mmmm en ese momento yo 

recuerdo como que la idea del feminismo no es la que hay actualmente, o no la idea en sí, 

sino como lo extendido que está, a dónde ha llegado creo que el 15M es ese precursor, pero 

creo que fue gracias a que en esa homogeneidad en donde toda esa diversidad tenía cabida, 

yo creo que fue de los primeros movimientos, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, 

mmm no digo anteriores, porque anteriores los pudo haber, pero digo así desde que yo he 

visto, que la mujer tiene un papel igual que el del hombre, es decir, yo por ejemplo en Almería, 

eeeeh... alguna vez con Quique íbamos ahí como de espías y nos poníamos ahí a escuchar y 

yo me acuerdo de escuchar a Vero Cala hablar sobre eeeeh. Luego, por ejemplo, Sera, que te 

pasé el contacto lo que pasa es que a mí ni siquiera me ha contestado, creo que no utiliza 

mucho Instagram, eeeh hablando con la a, ¿no? Refiriéndose a las personas y… eso en aquel 

momento por ejemplo para mí era como muy nuevo mmm y creo que para mucha gente. 

Creo que fue en el momento en el que se empezaron a debatir todas esas cosas ¿no? Cuál era 

el papel de la mujer en los movimientos sociales, como había estado apartada, como dentro 

de que a lo mejor hacían muchas cosas, pero eran muy reproductivas, Las productivas se les 

daba siempre la voz al hombre, yo creo que el 15M mmm tuvo ese espacio para para, como 

le daba cabida a todo ese espacio, que yo anteriormente al menos no recuerdo verlo. 

7- Sí, como el precursor, ¿no? 

Si, el germen, a lo mejor ya estaba, como si lo abonará, había un germen ahí que podía estar, 

pero el 15M servía de abono, para muchas otras cosas también, no solo para el feminismo, 

¿no? Fue como la manera de por primera vez poder visibilizar algo que existía. 

Otros ejemplos que pienses que ha podido ser el germen (pensando) Pues yo creo que, por 

ejemplo, de mmmm de que sea más visible el activismo en muchos aspectos. El 15M en eso 

tuvo mucha cabida, eeeem... en los temas ya LGBTIQ yo creo que también en ese mismo 

sentido, porque era muy abierto, el cambiar también la percepción un poco ¿no? De jóvenes 

pasotas que no quieren nada (piensa) no sé, realmente luego los humanos somos muy… (ríe) 
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que podemos hacer una cosa y al día siguiente hacer la contraria ¿no? Pero, pero yo creo que, 

sí fue la semillita de pensar que, si podíamos hacer cosas y cambiar cosas, de gente que se 

veía que (piensa). Yo lo hablo mucho, nos dieron todo con la transición a mi generación, a la 

anterior, y es como off ... es que no estoy tan mal como mis padres ¿no? Por qué voy a luchar 

si lo tengo todo. Y ahí fue la primera vez que dices, oye que yo también puedo luchar a nivel 

más general, por lo menos yo creo que sí. 

 

8- ¿Tu militancia entonces cambió o siguió siendo la misma? 

Pues… cambió, pero yo es que realmente cambié a raíz de, como te decía antes, de la 

asamblea UAL. Yo realmente el 15M, a mí me sirvió (piensa) yo creo que como… como que 

nos dio ánimos ¿no? Para cuando todo lo de Bolonia decir oye pues es que no estamos de 

acuerdo, entonces ahí la gente nos empezamos a conocer. Porque el 15M fue en 2011 y la 

asamblea UAL fue en 2012/2013 entonces yo creo que… que ya veías que podías hacer cosas, 

luego ya estuvo la huelga general y yo creo que… Y te vas encontrando con gente, lo que 

decías tú al inicio lo de estas entrevistas que al final eeeeh. Yo me acuerdo de que cuando 

aún no conocía a casi nadie en Almería en ese sentido yo me vine a Almería a vivir y mis 

amigos, todos se había ido a Granada, entonces yo iba conociendo a gente poco a poco y de 

repente iba aaaam... iba a la plaza y veía a la gente que ya te iba sonando, luego te ibas a la 

huelga y veías a tres o cuatro y te ponías ya a hablar, luego en la asamblea UAL aparecía gente 

que también había estado, entonces yo creo que… 

                            (Intervención) Siempre los mismos ¿no? (risas) 

Claro, había mucha más gente, pero a lo mejor la gente con la que vas teniendo más afinidad. 

Y yo sí creo que hizo también (piensa) eso que mucha gente también se conociera, cuando 

nosotros montamos el bar en el centro mucha de nuestra clientela era gente que también 

había estado por el 15M, o en otros colectivos, entonces dices, es que unió a personas que a 

día de hoy siguen siendo amigos, o siguen teniendo militancias comunes o proyectos de 

futuro comunes, yo creo que… 
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9- Eso es un poco la sociología de los movimientos sociales (ríe) más que la historia, 

el cómo se relacionan. Que también es muy interesante… Y bueno, ¿recuerdas algo 

de la organización? ¿me podrías contar algo sobre alguna acción concreta que, en 

ese momento, con 21 años, dijeras ¡vaya esto es impactante, esto puede que tenga 

alguna consecuencia! 

Pues la verdad es que en Almería no, no recuerdo así nada. Yo me acuerdo de con uno de mis 

compañeros del grado hablar mucho de lo que pasaba a nivel estatal ¿no? De hablar Dios han 

entrado aquí, han hecho esto… No te podría decir así acciones muy concretas, pero sí de decir, 

es que si esto se sigue alargando sí que puede producirse una revolución. Yo me acuerdo de 

hablar de eso ¿no? De… porque claro cómo había cargas, cuando había una carga, había una 

respuesta más grande del movimiento social, era como… mientras nos estábamos 

manifestando… además ejerciendo nuestro derecho pacífico, pues estaba bien, pero en 

cuanto había una carga había una respuesta de más gente a la calle, manifestaciones, me 

acuerdo de subir a Madrid ...aaam...a manifestaciones por el 15M eso sí, con CNT, que ya ahí 

fue cuando empezó a aparecer Pablo Iglesias (ríe) y no recuerdo así como acciones muy 

concretas, si recuerdo eso (piensa), de la reacción ante el abuso de poder, era como que ahí 

era cuando yo más esperanza tenía ¿no? Cuando yo veía que la gente en vez de decir, pues 

yo me voy a mi casa, que eso también fue una consecuencia tanto del 15M como del caso de 

la asamblea UAL en mi entorno, cuando llegaron multas muchísima gente que había estado 

haciendo activismo dejó de hacerlo. Porque recibes una multa por algo que realmente no has 

hecho… 

9- Y no tienes a lo mejor los recursos para recurrirla ¿no? Y al final es un elemento de 

coacción por parte del Estado  

Además, que está muy claro como lo hacen porque… Yo del 15M no conozco casos así en 

Almería, pero con la asamblea UAL hay uno que es así muy sonado que… que dice madre mía 

como va a pasar y a mi es que con el 8M me pasó. A mí me multaron con mil euros por algo 

que no se puede demostrar porque además es que no lo hice, pero a mí me multaron con mil 

euros, pero claro es la palabra de un policía contra la tuya. Tienes que tener recursos para 

poder hacerlo, el poder recurrir y aguantar, entonces eso yo también lo oí, gente que se había 

ilusionado muchísimo, cuando empezó como el 15M a venirse un poquito abajo, empezaron 
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a llegar multas desapareció todo, eso sí… Si que es verdad que ahora que tu me vas diciendo 

feminismo y tal, es verdad que visto desde perspectiva sí es cierto que muchas cosas a lo 

mejor cambiaron a nivel sociológico, pero… 

10- Si de hecho había una comisión que era precisamente la de seguridad. Intentaban 

que no boicotearan el movimiento desde dentro, pero bueno al final siempre hay 

estrategias ¿no?  

Pues si… 

7.5.7. ENTREVISTA 7: ESTEFANÍA ACIÉN GONZÁLEZ 

- Nombre completo: ESTEFANÍA ACIÉN GONZÁLEZ 

- Formación: Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas. Especialidad en Sociología. 

Doctorada en Antropología Social  

- Trabajo actual: Universidad de Almería.  

1. ¿Qué fue para usted el movimiento 15M? 

¿Para mí personalmente o lo que yo creo que fue en general? 

(Intervención) Ambas o lo que usted quiera contestarme 

Hombre pues para mí fue una reacción social ante una acumulación de injusticias 

insoportables y, sobre todo, fue una reacción de la gente más joven. Y además muy 

interesante porque iba más allá de la politización. Porque no era una reacción solamente de 

la gente activista de ‘‘izquierdas’’ como suele ocurrir ¿no? sino que fue una reacción social, 

un ciclo de movilización social entonces para mí fue muy interesante en ese sentido.  

2. Sabemos que participó en la manifestación por el Pacto del euro el 19 de junio, 

¿recuerda alguna más? ¿Tuvo el mismo impacto que la citada? 

Bueno… es que yo…los recuerdos se me nublan porque fue hace muchos años (risas) pero yo 

recuerdo que hubo bastantes más, claro, hubo la manifestación del propio 15M que fue la 

más… la primera digamos y luego hubo un ciclo de movilizaciones que yo iba a todas claro, yo 
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iba a todas las manifestaciones. Y sobre todo también era muy interesante el hecho de que 

todos los días hubiera reuniones y asambleas en la calle ¿no? eso es … ahí asistí menos porque 

yo iba a las convocatorias digamos de movilización social no tanto a las asambleas, pero sí 

que hubo un montón, yo recuerdo que hubo un montón.  

3. ¿Cree que la dispersión por barrios hizo que el movimiento decayera o piensa que 

se logró cambiar muchos aspectos a nivel local gracias a ello? 

Bueno yo creo que en Sociología eso está muy estudiado, es decir, los ciclos de movilización 

y las explosiones de activismo social tienen una curva. O sea…ehh… en los inicios son 

siempre… bueno más… no sé cómo decirte… tienen más importancia ¿no? y acude más gente 

y tienen más éxito y luego la curva va bajando un poquito ¿no? entonces en este caso, en el 

caso del 15M fue porque… o sea, se tradujo, se expresó en esa división y segregación por 

barrios. Pero podría haber ocurrido de cualquier otra forma. Las movilizaciones sociales son 

así, osea tienen una curva ascendente con una pendiente muy pronunciada al principio, llegan 

a un pico de éxito y seguimiento y luego se van relajando ¿no? entonces lo que sería absurdo 

sería pensar que ese nivel de activismo, compromiso y tensión se iba a mantener mucho 

tiempo. Eso además no sería bueno para la sociedad. Eso es una explosión de descontento 

que consigue una serie de cosas y luego se relaja y se convierte en otra cosa. Eso es lo que 

suele ocurrir en todos los fenómenos sociales de este tipo ocurre de la misma forma. Si se 

mantuviera arriba durante mucho tiempo sería un conflicto enquistado que no suelen ser 

muy buenos. No suele acabar muy bien.  

4. En el medio Almería 24H usted hizo las siguientes declaraciones:  

a. Periodista: ¿Crees que los políticos os van a escuchar ahora?  

b. Estefanía: Nos están escuchando ya, yo llevo diez días o así notando que ya 

los políticos van integrando los mensajes sensatos e ineludibles del 15M y lo 

están haciendo ya, es que es inevitable  

¿Sigue estando de acuerdo con las mismas? 

Sí. Absolutamente. Sigo estando absolutamente de acuerdo. Es que de hecho muchas veces 

he tenido esta conversación después del transcurrir de los años he tenido esta conversación. 
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Mira la típica visión negativa… ‘‘no es que el 15M fíjate, no hizo nada, salió mucha gente a la 

calle para nada, no se consiguió nada’’ y yo digo ¿perdona? ¿No se consiguió nada? O sea, 

actualmente hablar de corrupción… la corrupción es o la actitud anticorrupción es un eje 

transversal en la política. Antes no lo era. O sea, ahora hay una fiscalización de la corrupción 

muchísimo más grande. Es verdad que podría haberse transformado un poquito más (ríe). El 

PP sigue siendo igual de corrupto que antes y se sigue yendo de rositas la mayoría de las 

veces, pero…no le sale tan gratis como antes. Lo que pasa es que claro lo que no podemos es 

pensar es que una movilización social o un rito de movilizaciones va a cambiar los cimientos 

que se llevan alimentando y enfermando a nuestra política desde hace décadas. Es decir, los 

cambios son mucho más lentos, pero por supuesto que suman. De hecho, en el 15M hubo un 

espíritu feminista transversal que acompañó además al resurgir del movimiento feminista 

español… bueno… ha tenido como otra dinámica, pero bueno se han alimentado o 

retroalimentaron el uno al otro y hoy en día, por mucho que le pese a algunos se ha avanzado 

muchísimo en cuestiones que tienen que ver con un pensamiento feminista de la sociedad. 

Con una consideración de que la sociedad …. en fin, que la igualdad no es una tontería de las 

mujeres. Que se está hablando incluso de cosas que tienen … se está hablando incluso del 

ciclo menstrual y de cómo influye en la vida de las mujeres y eso era impensable hace 20 años 

¿no? O la preocupación que hay de la violencia de género, la violencia sexual… el hecho del 

debate sobre qué hacer con la prostitución esté en todas partes. De hecho, yo creo que la 

reacción virulenta de la extrema derecha ante los avances del feminismo son los coletazos de 

quienes no quieren ver que ha habido cosas… esas cosas, esas cosas… El 15M tuvo muchísimo 

que ver. No únicamente, pero todo suma. El 15M para mí a ese nivel… o, por ejemplo, para 

poner en cuestión la falta de derechos laborales, el simple hecho de que un partido como 

Podemos, que bueno está muy cuestionado es verdad y que no es perfecto ¿no? pero surgió 

un partido que no pinta poco .... mmm…. 

(Intervención) ¡Está en el Gobierno! 

Claro, claro… ¡está en el Gobierno! Sin embargo, fíjate que Ciudadanos que fue la manera en 

la que la derecha intentó canalizar el 15M ha desaparecido y Podemos está ahí y va a 

permanecer. O sea, que por mucho que le pese a la gente va a permanecer.  
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Yo creo que hay una serie de cosas que se consiguieron y sobre todo que en la retina de esta 

sociedad queda el recuerdo de que una movilización de ese tipo es posible. ¿Que también 

queda el sentimiento amargo de que no se consigue tanto como se quería? Bueno… es que 

esta sociedad es diversa y plural y gestiona y favorece las cosas como puede ¿no? entonces, 

bueno… mmm… Así es como son las cosas y hay que aceptarlas, pero también me parece que 

he hecho, los movimientos sociales, las ONG, los partidos políticos, se nutrieron de mucha 

gente. Vino mucha gente nueva, sabia, todo gracias al 15M. A mí me parece que sí, y yendo a 

tú pregunta de nuevo de que si la política ha integrado los mensajes yo creo que es… ¡obvio! 

Mira hay… sabes…. uf me estoy enrollando mucho  

(Intervención) Puedes hablar de todo lo que quieras (risas) 

(Risas) Lo sé, que te viene bien. Mira una muestra muy chula de hasta qué punto se integran 

los mensajes que queda aún un poso positivo de los movimientos sociales en la política está 

en lo políticamente correcto, en qué se considera políticamente correcto. Hoy en día hablar 

de igualdad, de diversidad sexual, de prevenir y combatir la violencia, corrupción, de avanzar 

en derechos sociales. Todo eso, es lo políticamente correcto, de hecho, la derecha se queja, 

la extrema derecha, se queja de que lo políticamente correcto sea la dictadura de lo ‘‘progre’’ 

¿no? Eso es una reacción a que lo políticamente correcto son cosas que se hablaban en el 

15M. Eso es brutal. Eso socialmente es brutal. O sea, una conquista maravillosa, otra cosa es 

que haya a quien no le guste y hagan mucho ruido. Pero hablar de igualdad, de solidaridad, 

de feminismo, el tema del cambio climático, el compromiso con el medio ambiente… si eso 

es lo políticamente correcto pues no vamos mal. No vamos mal. Y fue muy útil el 15M para 

eso, claro. Y hay que seguir.  

5. Y, por último, ¿cree que la situación ha cambiado? ¿Se podría dar otro movimiento 

similar ya que las carencias de la sociedad siguen siendo prácticamente las mismas 

que en 2011?  

Es que se está dando lo que pasa es que fíjate, eso tiene que ver con la perspectiva que 

tenemos tan micro y medioplacista y corto-medioplacista y deberíamos tener una perspectiva 

más global y largoplacista (ríe) porque se está dando. En Chile, hace poco hace unos años... El 

año pasado en Colombia, se está dando eh. La situación de injusticia a nivel global es tan 
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profunda. Las consecuencias son tan visibles, véase el cambio climático, por ejemplo. O la 

pandemia, es decir… que la pandemia, si tuviéramos una visión global veríamos que la 

pandemia, el origen real también tiene que ver con los desequilibrios climáticos y estos 

desequilibrios tienen que ver con que bueno…el sistema económico que tenemos parece que 

no está siendo muy bueno ni para el planeta ni para los seres humanos...mmmm…  

(Intervención) Un efecto dominó en toda regla, ¿no?  

Claro, entonces las movilizaciones sociales, los ciclos de movilización social son reacciones a: 

‘‘ojo, no lo estamos haciendo bien’’. 

El 99%... me encantaba eso del 15M, era la reivindicación del 99, ¿no? … el 99% de la 

población podría estar mejor pero no lo está por culpa de ese 1%. Entonces ahora acaba de 

ganar las elecciones en Colombia, después del año pasado, el año pasado hubo unas 

movilizaciones en Colombia reprimidas muy violentamente por el Estado…ehh… Este año se 

ha traducido en que ha ganado la izquierda y no cualquier izquierda, o sea una izquierda muy 

15M. De hecho, el 15M cuando fue en su momento, hace 11 años aquí en España tuvo su 

réplica en otros países y surgieron muchas movilizaciones como los ‘‘chalecos amarillos’’ en 

Francia, hemos tenido un gobierno de coalición de izquierdas en Portugal muy potente que 

se ha puesto en riesgo hace poco… pero bueno que claro, ¡se está dando! En el mundo están 

conviviendo mareas. De hecho, el auge de la extrema derecha, repito e insisto, es una 

reacción a todo eso. Una reacción de las partes más conservadoras es decir: ‘‘no, no, no o 

este camino no’’. 

Yo estoy convencida, también es que yo soy muy optimista eh, yo soy una ingenua (risas) pero 

es que yo creo que los grandes cambios en la sociedad se dan porque la gente, las masas 

digamos, las personas, tienen…no son tontas, tienen claro qué es lo justo volvemos a lo 

políticamente correcto que te decía. Qué es lo justo y qué es lo bueno, otra cosa es que bueno 

se encuentre con resistencias y que ese realismo práctico -que a mí no me parece nada 

realista- incluso me parece que es más religioso y fantasioso que lo otro pero que intentan 

frenarlo pero realmente los avances sociales se dan porque la gente lo que quiere obviamente 

hacia una mayor igualdad, solidaridad, justicia social, y que eso es imparable. ¿Que es difícil? 
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Pues sí, ¿qué hay que seguir cuestionando? Pues sí, ¿se encuentran resistencias? Sí, yo creo 

que se está dando ya te digo… 

¿Se puede volver a dar? pues a lo mejor no de la misma manera. Pero fíjate, para muestra un 

botón: ¿por qué ha ganado la derecha las elecciones en Andalucía? porque ha votado la mitad 

de la gente, el resto se ha quedado en su casa. Si vota todo el mundo ¿qué es lo que gana? 

eso es así. Eso es un clásico en España. En España y en todos los países… cuando hay una 

participación del 80% en EE. UU., ¿quién gana? Biden. Cuando hay una participación más alta 

del 70% en España ¿quién gana? La izquierda, y por qué gana la izquierda pues no es porque 

la gente sea de izquierdas, es porque la gente realmente la mayoría de la gente tiene claro 

que el camino es la igualdad, la justicia social etc. etc. Y solamente gana la derecha cuando 

esa gente se desencanta porque no ve opción política que defiende esos valores de manera 

efectiva.  
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8. ANEXO II: CARTELERÍA  

 

 

Cartel 161                                                                                            Cartel 262 

 

 
61 Cartelería para la llamada ciudadana a ‘‘tomar la calle’’ el día 15 de mayo 2011. Fuente: 
http://democraciarealyaalmeria.blogspot.com/2011/  
62 Cartelería para la llamada a la participación masiva de la ciudadanía almeriense, que ya tuvo la 
anterior, esta vez para el día 19 de Junio. Fuente: 
http://democraciarealyaalmeria.blogspot.com/2011/  
 

http://democraciarealyaalmeria.blogspot.com/2011/
http://democraciarealyaalmeria.blogspot.com/2011/
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Cartel 363: Una vez que se 

levantó la acampada. Símbolo de 

que el movimiento sigue. Ya se 

puede leer la importancia de la 

llamada ‘‘Spanish Revolution’’.  

 

 

 

 

 

 

Cartel 464: divulgativo e 

informativo a través de la 

participación de la Universidad 

de Almería.  

 

 

 
63 Fuente:https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/los-indignados-del-15m-se-van-de-vacaciones-

juntos_7jv1v7blrzfrbdckct1vo5/   
64 Fuente: http://democraciarealyaalmeria.blogspot.com/2011/  

https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/los-indignados-del-15m-se-van-de-vacaciones-juntos_7jv1v7blrzfrbdckct1vo5/
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/los-indignados-del-15m-se-van-de-vacaciones-juntos_7jv1v7blrzfrbdckct1vo5/
http://democraciarealyaalmeria.blogspot.com/2011/
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Octavilla 165: explicativa, informativa y divulgativa 

sobre uno de los muchos por qué de ‘‘tomar la 

calle’’ y manifestarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Octavilla de divulgación que se estuvo repartiendo en la ciudad desde el 15 de mayo hasta el 19 de 
junio del mismo año, fechas aproximadas de nuestra investigación. Fuente: 
http://democraciarealyaalmeria.blogspot.com/2011/  

http://democraciarealyaalmeria.blogspot.com/2011/
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