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Entre otros, he tenido en cuenta los siguientes textos para elaborar esta guía: Luis Alberto Restrepo (1994), El 

potencial democrático de los movimientos sociales y de la sociedad civil en Colombia; Michel Hardt y Antonio 

Negri (2006), Multitud; Samir Amín y François Houtart (editores) (2003), Mundialización de las resistencias; y 

Félix Guattari (2005), Plan sobre el planeta. Capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares. 

  
 
 

Lo primero que quiero hacer es ofrecer algunas ideas para definir lo que es la Sociedad Civil. Veamos. Muchas 

personas definen la Sociedad Civil como lo que no es el Estado o lo que está por fuera del Estado. Pero esta es 

una definición complicada, porque, ¿puede realmente alguien o un grupo estar por fuera del Estado? 

 

 

Como sea, voy a tratar de usar, lo más productivamente posible, esta complicación conceptual para decir: 1. Que 

mientras el Estado es definido como un espacio de intereses generales, la Sociedad Civil puede comprenderse 

mejor como un espacio de intereses particulares (personales o de grupos con cierta identidad económica, étnica, 

sexual y/o cultural). 2. Que la Sociedad Civil también puede comprenderse como las personas comunes y corrientes 

que, en los Estados (o por “fuera” de los mismos), no tienen funciones burocráticas (no son ni congresistas, ni 

parte del poder ejecutivo, ni policías, ni militares), pero que se mueven y luchan por hacer que la vida sea mejor. 

3. Que, en este sentido, el pensador italiano Antonio Gramsci tendría razón al distinguir “dos instancias de la 
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acción social”: la Sociedad Civil que se mueve en el ámbito de la creación y la transformación cultural y la 

Sociedad Política que busca mantener el Statu Quo. 
 

 

En resumen, la Sociedad Civil: 1. Es la gente común y corriente que lucha para que los ideales y las utopías que 

se formulan en las Constituciones se hagan realidad; 2. Es la gente que en la vida cotidiana le muestra al Estado 

dónde están las fallas en la administración pública, qué se debe cambiar y dónde se están incumpliendo los deberes 

y los compromisos del aparato estatal para con los ciudadanos; 3. Es la gente haciendo presión para que los ideales 

nacionales se hagan realidad y no se queden en el papel; 4. Es un “escenario de libertad “fuera” del Estado”: un 

espacio de “autonomía, asociación voluntaria y pluralidad”; 5. O sea, es el espacio social donde la gente pone 

manos a la obra para asumir el deber (intransferible) de construir el presente y el futuro de su propia vida, sin 

esperar todo de los políticos de profesión; 6. Es, también, un espacio de mucha pluralidad, constituido por diversos 

sectores, tales como: agremiaciones, asociaciones, clubes y medios de comunicación (donde se forja la llamada 

opinión pública). 

 
 
 

Pero de entre todos los sectores que configuran la Sociedad Civil, voy a destacar -por su importancia indudable 

para Colombia y América Latina- los Movimientos Sociales: 

 
Los movimientos sociales los podemos definir como: 1. “Formas colectivas de acción de amplios sectores de la 

población, que promueven los intereses y aspiraciones comunes de sus miembros, poseen distintos grados de 

organización, persisten en el tiempo, se hacen visibles en el espacio público y afectan el curso de la sociedad”; 2. 

Son un espacio alternativo a los partidos políticos, ya que un partido político tiene, generalmente, un proyecto 

muy amplio de reforma social, mientras que los Movimientos Sociales no tienen intenciones tan globales y 
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convocan grupos específicos; 3. Pueden entenderse también como espacios donde se cultiva la consciencia, el 

pensamiento reflexivo, la crítica y las voluntades colectivas; 4. Son, además, formas de asociación espontánea, 

pero que se mantienen en el tiempo; no se trata de “estallidos fugaces” en la lucha social; 5. Son espacios 

privilegiados para el ejercicio de la ciudadanía; 6. Son edificios de pensamiento, resistencia y lucha que se 

construyen “de abajo hacia arriba” (desde las bases sociales y no por iniciativas gubernamentales); 7. Se reconocen 

porque defienden cierta identidad (racial, étnica, sexual, cultural); porque se postulan como opositores frente a lo 

establecido; y porque entran en competencia (con el Estado y hasta con grupos ilegales) por el poder. 

   
 

 

Creo que es muy importante que le demos un vistazo a la historia de los Movimientos Sociales en Colombia: 1. A 

principios del siglo XX se pueden ver lo que para muchos-as fueron las primeras luchas obreras y campesinas 

en el país; 2. Unas luchas que tuvieron su auge hacia los años 20 del XX y de las que son hitos “huelgas 

memorables” y trágicas como la de los trabajadores contra la United Fruit Company (en 1928); 3. Luchas que, 

bueno es decirlo, estuvieron muy conectadas con algunas ideas socialistas; 4. Ya para 1930 desaparece el PSR- 

Partido Socialista Revolucionario para dar paso a la fundación del Partido Comunista que, en nuestro país, estuvo 

-dicen algunos- muy alejado de las bases sociales; 5. Tal vez por lo anterior, será el Partido Liberal el que estuvo 

más cercano a las luchas campesinas y obreras en los años siguientes; 6. Hasta el punto de que es precisamente en 

los años 30 cuando se da la legalización de los sindicatos en el país, creándose la CTC-central de trabajadores de 

Colombia; 7. Pero en los años 40 del mismo siglo, serán los Conservadores, La Iglesia Católica y los entes 

gubernamentales los que impulsarán la creación de la UTC-Unión de Trabajadores de Colombia; 8. Datos que 

permiten comprender los motivos de las rivalidades partidistas entre los distintos sindicatos en Colombia en 

aquella época; 9. Por suerte, de 1970 a 1982 se vio el renacer de un sindicalismo más independiente; 10. Y 
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finalmente lo que puede llamarse una “emancipación política de los movimientos sociales” desde 1980 hasta hoy, 

debido a (o a pesar de) crisis económicas mundiales, agitaciones políticas, conflicto armado, represiones estatales 

contra los Movimiento Sociales, Constitución de 1991, etc. 11. Emancipación en la que han jugado un papel 

importante las llamadas ONGs nacidas desde los años 70 del siglo XX; 12. Hasta el día de hoy donde aun con la 

represión y el miedo, mucha gente sigue trabajando para atender múltiples necesidades de la gente: los derechos 

de los-las jóvenes; la verdad, la justicia y la reparación; la solidaridad con los presos políticos; la terrible situación 

de las personas privadas de la libertad; el cuidado del medio ambiente (Movimiento Ecológico, desde 1970); 

libertades sexuales (Movimiento LGBT) y la defensa de los animales. 
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La historia anterior estuvo muy centrada en las luchas obreras. Pero veamos también, de forma muy breve, lo que 

ha sido el trasegar de otros Movimiento Sociales en el país: 1. La Organización Campesina tiene como 

antecedentes fundacionales: en los años 30, las Ligas Campesinas; luego, con el auspicio de la Iglesia Católica, la 

fundación de la Federación Agraria Nacional; el apoyo del Partido Comunista; y el gran auge de las luchas rurales 

entre 1970-1975; 2. El Movimiento Cívico (especialmente fuerte de 1950-1975) que con paros y otras acciones 

afrontó injusticias sociales tales como la falta de vivienda digna, de empleo y de servicios públicos; 3. El 

Movimiento Indígena que tiene como hitos: su unión con la lucha campesina hasta los años 70; la fundación del 

CRIC-Consejo Regional Indígena del Cauca (1971); las reivindicaciones por el Territorio, la educación propia, la 

autonomía jurídica y el autogobierno; la fundación de la ONIC-Organización Indígena de Colombia (1982); y la 

fundación de la OIA-Organización Indígena de Antioquia (1985); 4. El Movimiento de Mujeres y sus luchas: por 

la igualdad jurídica; sufragistas; en los círculos de autoconciencia; por el derecho al trabajo; por los derechos 

sexuales y reproductivos; por la revaloración y el reconocimiento del trabajo doméstico; contra el feminicidio; 5. 

El Movimiento Cristiano, con personajes tan importantes como Camilo Torres Restrepo, Gerardo Valencia Cano. 

Y con instituciones tan importantes como las Comunidades Eclesiales de Base y las organizaciones sacerdotales 

y de religiosas comprometidos seriamente con los pobres del continente. 

 

Del panorama anterior podemos derivar la siguiente tipología. Hay movimientos sociales: 1. Tradicionales como 

a) el obrero y b) el campesino; 2. Nuevos: como a) el urbano y b) los culturales (étnicos, en pro de la diversidad 

sexual, de los jóvenes, ecológicos y religiosos). Todos estos pueden ser: 1. Reivindicativos (cuando reclaman 

derechos a través de reformas sociales); 2. Revolucionarios (cuando quieren cambian radicalmente todo el sistema 
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productivo y social); y 3. Propositivos cuando (reformistas o revolucionarios) tienen propuestas claras para el 

cambio. 

 
Para terminar, quisiera plantear algunas preguntas: ¿por qué se ha demonizado tanto en el país los Movimientos 

Sociales?, ¿es necesario que todos-as nos comprometamos con los Movimientos Sociales?, ¿son egoístas los 

Movimientos Sociales que sólo luchan por su sector, descuidando luchas globales como las ecológicas?, ¿cuál es 

la diferencia entre luchar y resistir?, ¿los Movimientos Sociales son -como dicen algunos/as- partidos políticos en 

formación?, ¿los Movimientos Sociales, con las financiaciones del Estado, están en peligro de cooptación?, ¿los 

Movimientos Sociales están siendo cooptados, debido a las ayudas de las ONGs aliadas con poderes 

transnacionales?... 

 
 

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, incluso biológica” 

(S. Allende) 


