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Resumen  

La diversificación de los movimientos sociales en los últimos tiempos ha dado lugar a 

un conjunto de estrategias de afiliaciones múltiples y de abandonos que ha favorecido 

una amplia indefinición de los conflictos sociales activados con anterioridad. En este 

contexto cabe preguntarse dónde ha quedado el movimiento pacifista dentro de la 

agenda de movilización en España. Después de las movilizaciones antiglobalización y 

la irrupción del Movimiento Indignado, el movimiento pacifista y los movimientos sociales 

contra la guerra quedaron en un limbo del que poco se ha sabido. En esta ponencia se 

presenta un análisis de la evolución del movimiento social contra la guerra en España 

durante las últimas dos décadas y se contextualiza su movilización considerando cómo 

esta demanda ha quedado ocultada, especialmente cuando se produce un auge de los 

conflictos bélicos dentro de la misma Europa. Para la ejecución de este análisis se han 

utilizado los datos procedentes de los Anuarios del Ministerio del Interior del Gobierno 

de España. 
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Introducción 

El magma producido por la aparición de los Nuevos Movimientos Sociales como 

emergencia de una nueva realidad posindustrial, cuando ya se creía concluida la etapa 

obrerista, parece haberse fundido en una sola reivindicación donde resultaría imposible 

desligar unas de otras. Sin embargo, la irrupción de nuevas causas en las que 

involucrarse produjeron la diversificación de los movimientos sociales, dando lugar en 

los últimos tiempos a un conjunto de dinámica que fomentan las estrategias de 

afiliaciones múltiples de los activistas (Della Porta y Diani, 2011) y el abandono de 

algunas luchas por haberlas considerado inalcanzables o ya ejecutadas. Este fenómeno 

se habría extendido hasta alcanzar a las Revoluciones de la Dignidad (Pleyers, 2018), 

teniendo como resultado una amplia indefinición de los conflictos sociales ya activados 

anteriormente. En este contexto cabe preguntarse dónde ha quedado el movimiento 

pacifista, en términos generales, dentro de la agenda de movilización en España. Para 

analizar el hecho presentado se han utilizado los datos de los Anuarios del Ministerio 

del Interior del Gobierno de España, donde aparecen las frecuencias agregadas de las 

movilizaciones anualmente, así como la tipología de colectivos que las han promovido 

y el motivo que las habría impulsado.  

 

Antecedentes 

El auge del pacifismo o movimiento contra la guerra en España debe ser abordado 

desde tres antecedentes que lo ponen en contexto con su entorno más próximo. El auge 

de esta corriente tuvo su cénit en las movilizaciones contra la entrada de España en la 

OTAN (Gomáriz, 1987), la abolición del servicio militar obligatorio conseguida por el 

Movimiento de Objeción de Conciencia (Sampedro, 1997) y la movilización contra la 

guerra de Irak (Jiménez, 2006). Estos tres hitos habrían ido marcando los grandes 

objetivos del movimiento contra la guerra en España que, después de las movilizaciones 

antiglobalización y la irrupción del Movimiento de los Indignados, quedaron en un limbo 

del que poco se ha sabido.  

Aunque es cierto que en este recorrido, especialmente en las dos primeras décadas del 

siglo XXI, no se han activado grandes movilizaciones contra la guerra o en impulso del 

movimiento pacifista, sí que se han producido micro expresiones de adhesión a ambos 

objetivos cuando así ha surgido la ocasión en relación a conflictos de carácter 

internacional. Algunos grupos han tomado partido en expresar su oposición a la 
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represión que sufre el pueblo saharaui por parte de Marruecos con la connivencia de 

España (Mariño, 2006); el apoyo al pueblo palestino en su reivindicación por mantenerse 

en Oriente Medio como un derecho natural (Córdoba, 2011); la solidaridad expresada 

por el Movimiento 15-M hacia la Primavera Árabe en su lucha contra los regímenes no 

democráticos; el apoyo a las luchas indígenas en la América Latina desde la península 

Ibérica; y, más recientemente, el rechazo a la guerra entre Rusia y Ucrania y la 

participación directa de España en este conflicto. 

 

Metodología 

Para analizar el movimiento social contra la guerra en España durante las dos primeras 

décadas del siglo XXI se ha optado por utilizar los datos correspondientes a los Anuarios 

del Ministerio del Interior del Gobierno de España. A partir de la recogida sistemática de 

estos datos oficiales a partir de las informaciones registradas por las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado es posible conocer cómo ha evolucionado la movilización 

pacifista en España durante los últimos veinte años, especialmente considerando los 

hitos más relevantes durante el periodo analizado y qué proporción ha mantenido en 

relación con otras demandas generalizadas. Este análisis descriptivo permitiría, por un 

lado,  determinar si realmente la protesta española contra la guerra describe una curva 

cíclica y por otro, ponerla en relación con otros fenómenos contenciosos a nivel global, 

determinando el carácter local en un proceso de movilización transnacional (Sergi y 

Vogiatzoglou, 2013). 

Esta técnica de análisis de datos podría incluirse dentro de la metodología del análisis 

de eventos de protesta. Si bien, el Protest Event Analysis parte de la recogida de 

información a partir de fuentes secundarias, siendo usual que se implemente esta 

técnica utilizando el análisis de información escrita, ya sean periódicos en papel o 

digitales, también es posible recurrir a registros oficiales gubernamentales que ya tienen 

recopilada y sistematizada la información que se desea consultar. Sin embargo, 

mientras que en el análisis de eventos de protestas aplicado a partir de informaciones 

registradas en medios de comunicación es necesario establecer un conjunto de cautelas 

para controlar los criterios de sesgo, la fiabilidad y la consistencia de la muestra 

(Koopmans y Rucht, 2002; Earl et al. 2004; Hutter, 2014), en este caso, se entiende que 

el registro oficial de movilizaciones reúne el total de las protestas inferidas en un tiempo 

y territorio concretos. No obstante, resulta oportuno indicar que los datos utilizados 
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únicamente permitirán exponer la frecuencia de movilización durante el periodo 

analizado, realizar una aproximación a los actores que protagonizan la protesta e indicar 

en qué provincias se incrementa o disminuye la movilización con la intención de localizar 

algunos indicios de concentración urbana. 

 

Resultados 

Al observar los datos correspondientes a las demandas en los Anuarios del Ministerio 

del Interior del Gobierno de España, resulta especialmente llamativo que las 

movilizaciones relacionadas con el pacifismo, el antibelicismo o la oposición a la guerra 

no aparecen detalladas como una categoría propia. Así se observa en la Tabla 1 que se 

muestra a continuación. 

 

Tabla 1. Demandas de las manifestaciones ocurridas en España (2006-2014) 

 

Fuente: Anuarios del Ministerio del Interior del Gobierno de España. 
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Ciertamente, el análisis de estos datos muestra dos aspectos llamativos: que la 

movilización antibélica no ha sido lo suficientemente significativa como para ser recogida 

en una categoría propia y que, después de la supresión del servicio militar obligatorio, 

la conciencia pacifista se ha extendido hasta ser asumida por toda la ciudadanía, no 

como un objetivo que haya que reivindicar sino como una posición de partida. Es decir, 

afirmando que todos se posicionan en contra de los conflictos, a excepción de los que 

resultan necesarios y se reafirma la oportunidad de contar con un incremento del gastos 

militar, según las indicaciones de la Unión Europea. 

 

Conclusiones 

Los resultados muestran cómo el movimiento social contra la guerra en España, un país 

estratégico en los conflictos bélicos ocurridos a finales del siglo XX y en las dos primeras 

décadas del siglo XXI, como la guerra del Golfo, la guerra de Irak, Siria, el Líbano, el 

conflicto palestino-israelí o la reciente guerra de Ucrania, se ha encontrado 

desarticulado y centrado más en cuestiones locales que internacionales, reduciendo su 

intervención a temas de participación o de retirada de tropas. En esta deriva, las últimas 

dos décadas parecen haber discurrido entre la desmovilización contra la guerra y la 

reducción de apoyo al movimiento pacifista.  

Este proceso ha venido marcado por una fuerte incorporación del pacifismo al discurso 

generalizado de la opinión pública. Se ha instalado como lo socialmente aceptado estar 

en contra de cualquier conflicto bélico, como así se desprende en cualquier consulta 

ciudadana. Sin embargo, institucionalmente se ha ido incrementado el gasto militar 

paulatinamente por los diferentes gobiernos nacionales y se ha mostrado un apoyo 

explícito institucional hacia determinados conflictos que, en ningún caso, han tenido 

respuesta organizada por parte de la ciudadanía. Asimismo, se presenta el movimiento 

social contra la guerra como un fenómeno que ha pasado de la acción política 

contenciosa a la acción contenida como grupo de presión, lo cual sugiere nuevas 

reflexiones sobre las estrategias empleadas para la movilización con la guerra en 

España. 
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