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A las grandes técnicas nuevas de poder debe oponerse 
una politización que tendrá formas nuevas

Michel Foucault

Introducción

El estudio de las sociedades contemporáneas no puede en-
tenderse sin la presencia de los movimientos sociales, fe-
nómeno mundial que ha incursionado en la escena de la 

sociología política del siglo XX y que representa una noción que 
interactúa con los estamentos del poder político hegemónico, lo-
grando en ocasiones hacer incursiones en el control del aparato 
estatal (Harvey, 2013), ya sea para el mejoramiento de las condi-
ciones sociales o para la transformación estructural del sistema.

Desde las revoluciones europeas del siglo XVII hasta los fenómenos 
más actuales de las “primaveras políticas” del siglo XXI, como las de 
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España, Islandia, México, Egipto, Brasil o Turquía, la noción de los mo-
vimientos como agentes de cambio social se ha desarrollado desde 
diversos enfoques tanto filosóficos como sociológicos y políticos.

Si bien, es aparentemente clara la presencia física y territorial 
de los movimientos sociales, este trabajo revisa las herramien-
tas virtuales y las estrategias “deconstructivas” (Harvey, 2013) 
empleadas por los movimientos sociales, su apropiación de las 
nuevas tecnologías de la información, su relación con las formas 
de organización y su articulación con la población y con el poder.

La revolución, según Giddens, es el ejemplo más trascendental 
de la acción política no ortodoxa y se basan en la acción política 
que realizan los movimientos sociales; empresas colectivas que 
buscan producir cambios actuando desde afuera de los ámbitos 
del poder formal. Giddens conceptualiza como marco ortodoxo 
de la vida política a los partidos y las instituciones gubernamen-
tales y considera formas de acción política heterodoxas a los mo-
vimientos sociales y las revoluciones (2012, págs. 1065-1066).

Entendiendo por movimientos sociales a un conjunto de luchas 
en contra del capitalismo que se da en un período y en un espa-
cio determinado (Parra, 2005, pág. 73), se asume que las va-
riables tiempo y espacio se encontrarán siempre presentes, en 
una dicotomía que sólo puede ser disuelta en la paradoja de la 
posmodernidad que brindan las tecnologías de la información, 
materializadas en un espacio virtual, electrónico y atemporal. 
Aceros y Mozca (2006) afirman, retomando la teoría de Melucci 
que: “incorporando las nuevas tecnologías de la información se 
puede sustraer la acción humana del dualismo espacio-tiempo 
y rebasar las fronteras perceptivas, cognitivas y relacionales, re-
emplazando el binomio posible/real por la dialéctica de lo vir-
tual/actual” (2006, pág. 79), relegando al espacio físico como 
una arena posible, pero no la única.

Ahora los movimientos sociales actúan desde afuera y son capa-
ces de presentarse ante el poder del Estado, ya sea inicialmente 
como un límite (Negri, 2004) y posteriormente como un contra-
poder. Es decir, pareciera que ya no requieren llegar al paso cua-
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tro –la institucionalización– que proponía Tilly como regla en el 
proceso de los movimientos sociales, pues más que la toma del 
poder, ahora lo que interesa es resolver su problemática especí-
fica o subvertir el orden establecido, transformando la realidad y 
consiguiendo en el acto, el cambio social.

Para comprender la evolución de los conceptos, se sitúa la noción 
de multitud cuando Negri nos remonta a Spinoza, que la entien-
de como una multiplicidad de singularidades que se disponen en 
un orden determinado (2004, pág. 113) pero que siempre había 
sido entendida negativamente. Pero Spinoza la plantea junto a la 
democracia en un escenario inmanentista y como un concepto 
que se expresa por sí mismo, autónomamente y por primera vez 
en la modernidad, se le vincula con teorías del Estado y la demo-
cracia (2004, pág. 114), mientras que Negri habla de que la idea 
de multitud es originada en el pensamiento republicano maquia-
vélico, en el cual aparece el movimiento de las clases proletarias 
organizadas como factor para reorganizar el trabajo en la ciudad 
y que sería retomado varios siglos después por los movimientos 
revolucionarios de Europa y América del Norte.

Otro elemento importante que según Negri se debe considerar 
es el concepto de subjetividad, retomado de Foucault y Deleuze, 
quienes hacen énfasis en el aspecto relacional entre las singula-
ridades que son las que definen al sujeto en el conjunto (2004, 
pág. 115) y que se enfrentan al concepto hobbiano unitario de 
“pueblo” como una producción del Estado, pero que no se puede 
incluir en el concepto de multitud, pues “pueblo es uno, multi-
tud es plural” como afirman Hardt y Negri (2004). Posteriormen-
te sería asociada a la noción de masa que maneja Marx por su 
oposición a la lógica del capitalismo y teniendo como base al ‘in-
dividuo social’ como un sujeto complejo que se constituye en la 
cooperación pero que es esencialmente productivo a través de 
su fuerza-trabajo (Negri, 2004, págs. 117, 118) y de la libertad y 
que unidos producen lo común. Si “la multitud es irreductible [y 
la] clase es un concepto biopolítico y al mismo tiempo económico 
y político”, Negri elimina distinciones entre lo político y lo social y 
pasa al nivel de lo biopolítico:
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Si la tradición moderna ordenaba mediante el derecho, los códi-
gos y obligaciones para mantener la soberanía, ahora en la eta-
pa posmoderna es la disciplina la que se encarga de ejercer una 
nueva mecánica sobre los cuerpos, que, sólo unidos en multitud, 
representan una amenaza para el poder hegemónico, en este 
caso representado por el capitalismo, o por una reorganización 
del poder en la noción de imperio (p. 136).

Reconociendo las posibilidades de las expresiones y dispositivos de 
cooperación que dan potencia a la multitud hasta hacerla capaz de 
expresar el poder político o de enfrentarse a él, afirma Negri que hay 
que dar cuerpo y sangre al General Intelect si se quiere que este 
pueda penetrar en el concepto de multitud (2004). Y es que el po-
der del conocimiento es ya en la posmodernidad, algo indestructible 
ontológicamente hablando, que representa más bien, un límite a la 
soberanía y al poder mismo, y que, entendido como imperio, tiene 
los mismos mecanismos, pero directamente opuestos.

Para definir la noción de multitud, Negri (2004) la aborda desde 
tres aspectos: 

1. La multitud como conjunto y multiplicidad de subjetivida-
des, inmanentes, 

2. La multitud como clase social no obrera situada en la 
transición postfordista del trabajo material al trabajo inma-
terial, pero siempre en movimiento 

3. La multitud autónoma, independiente e intelectual capaz 
de no ser aplastada por la masa (p. 118). 

El poder es capaz de expandirse en su potencia y conquistar los 
cuerpos, pero no es representable, porque se opone al pueblo, a 
la masa y a la plebe. Es aquí donde se conecta el pensamiento de 
Foucault (1979, p. 105), cuando cuestiona al marxismo ya que el 
proceso revolucionario, según afirma, se da a través de “la impor-
tancia del cuerpo” al que el poder le teme, pues al ser el ejercicio 
del poder algo físico busca controlar el cuerpo tanto en la situación 
de trabajo como en su versión subversiva. Pero también se presenta 
una contradicción cuando Foucault (1979) afirma que los movimien-
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tos sociales debieran reproducir los esquemas del poder al interior 
para tener alguna posibilidad de acceder al poder del Estado:

Para poder luchar contra un Estado que no es solamente un go-
bierno, es necesario que el movimiento revolucionario se procure 
el equivalente en términos de fuerzas político-militares, en con-
secuencia, que se constituya como partido, modelado –en el in-
terior– como un aparato de Estado, con los mismos mecanismos 
de disciplina, las mismas jerarquías, la misma organización de 
poderes (pp. 106, 107).

Y si el espacio público es el sitio en que se expresa el poder, y 
también consideramos que el espacio privado recibe la influen-
cia del sistema hegemónico, del capitalismo y del autoritarismo, 
lo confirmamos cuando Foucault afirma que nada es más mate-
rial, más físico, más corporal, que el ejercicio del poder (1979, p. 
113). Entonces el espacio físico y el espacio virtual son dos esce-
narios del control por parte del poder, de la lucha de resistencia 
por parte de los movimientos y de las interacciones entre unos 
y otros. Mientras que el espacio físico demanda fuerza y energía 
para su ocupación, el espacio virtual requiere más bien ingenio 
y creatividad. Recursos para las organizaciones y movimientos 
como el trabajo en red y la comunicación, son opciones reales 
cuyo control y empleo adecuado pueden ser fundamentales para 
conseguir los objetivos estratégicos de sus luchas.

Desarrollo de los movimientos en México

En la ciudad de Guadalajara, México, se han desarrollado luchas 
sociales de diversos orígenes y motivaciones, con diferentes ex-
presiones y alcances. Algunas han logrado transformar condicio-
nes mientras que otras han transformado conciencias; unas más 
han logrado cambios políticos y algunas han logrado cambios 
sociales. Algunas han correspondido a marcas históricas de la 
ciudad y otras a corrientes o tendencias.

Con base en la teoría presentada anteriormente, se hace un bre-
ve recuento sobre la actividad de movimientos sociales o civiles 
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organizados que se ha desarrollado en la ciudad, algunas veces 
logrando las características de un movimiento social, y otras ve-
ces consolidando algún grupo o colectivo, y muy pocas veces 
aglutinándose en redes amplias y diversas.

El aspecto que interesa a este trabajo es el uso del espacio para 
la comunicación de los temas y asuntos de interés colectivo, tan-
to por parte de los ciudadanos y agrupaciones, como de los orga-
nismos públicos e instituciones sociales. Este lugar público que 
va del espacio físico al de los medios masivos de comunicación 
como la radio, la televisión y la prensa a las redes virtuales del 
internet, es decir el espacio virtual.

Analizaremos, en dos etapas, cómo la presencia de los movi-
mientos civiles organizados en el espacio físico ha ido mutando 
hacia una presencia en el espacio virtual, y aunque la aparición 
pública del internet fue en los años noventa, su preponderancia 
en la conformación de redes virtuales fue a partir del año 2000, 
por lo que el presente recorrido comienza en los años noventa y 
culmina en la década del 2010 buscando cierta representativi-
dad histórica, así como tener puntos de referencia con el compor-
tamiento de las redes en los primeros años de internet.

Dada la complejidad y diversidad de los movimientos sociales se 
han elegido para el presente estudio tan sólo algunas expresio-
nes que, con causas y orígenes distintos, comparten su impacto 
y alcance en la historia reciente de la ciudad. Como se podrá 
apreciar en los resultados concentrados en las matrices de aná-
lisis, sus estrategias han sido distintas, así como los alcances y 
resultados, y la reacción del poder.
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Antecedentes de los movimientos civiles organizados en 
Guadalajara en la década del  noventa y la primera del 2000.

Después de los tiempos de inestabilidad económica y política 
en México a finales de los ochenta, el régimen político había 
conseguido cierto grado de legitimidad, manteniendo el control 
corporativo en la mayor parte del territorio y dando continuidad 
al proyecto del partido casi único en el poder. Sin embargo, un 
conjunto de factores tanto externos (globalización) como internos 
(crisis política y económica), generaron las condiciones para que 
surgieran una serie de expresiones sociales de reclamo, algunas 
de alcance local y otras como resultado de una tendencia na-
cional, que se expresaron en el espacio físico en los inicios pero 
que supieron adaptarse a la entrada de internet como recurso 
de comunicación en el espacio virtual que hasta entonces era 
dominado por la televisión y la radio.

A. La tragedia del 22 de abril. Respuesta ciudadana, 
negligencia gubernamental

La mañana del 22 de abril de 1992, la ciudad de Guadalajara se 
cimbró con una gran explosión en el Sector Reforma, al oriente 
de la calzada Independencia (antiguo cauce del Río San Juan de 
Dios). El combustible alojado indebidamente en el drenaje pro-
vocó una explosión que destruyó calles, vehículos y casas. Los 
daños alcanzaron 126 manzanas causando la muerte de más de 
200 personas y lesiones a más de 1000, según los datos oficia-
les87. La respuesta de las autoridades fue tardía y es de todos co-
nocido en Guadalajara el papel tan importante que tuvo la orga-
nización de los vecinos en conjunto con el apoyo de la sociedad 
civil para el rescate de heridos y comenzar el doloroso proceso de 
reconstrucción. Es necesario reconocer también que existieron 
algunos medios de comunicación que responsablemente acudie-
ron al lugar de los hechos a cubrir la noticia y no se quedaron 
con el discurso oficial, que en esos momentos no atinaba aún en 
cómo desviar la atención sobre la responsabilidad de Petróleos 

87 CNN, Las Explosiones del 22 de abril y sus 210 muertos.
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Mexicanos en el hecho. A partir de ese momento, la historia de la 
ciudad cambió para siempre, no sólo por el dolor por las pérdidas 
y la pena de lo sucedido, sino porque se demostró del poder la-
tente en la organización popular y en la participación ciudadana, 
en la solidaridad y la colaboración fraterna que mostraron los 
tapatíos. Por su capacidad de respuesta y organización, la socie-
dad civil puso el ejemplo a una autoridad que no supo reaccionar 
a la altura de las circunstancias. El movimiento se aglutinó y logró 
hacer llegar sus reclamos a la autoridad, pero en el proceso de 
lucha del movimiento algunos liderazgos fueron reprimidos o ab-
sorbidos por el aparato del poder y actualmente queda un grupo 
reducido que mantiene vivas las demandas.

B. Las luchas indígenas del noventa, coyuntura nacional, 
problemática local

En la década del noventa del siglo XX, se registraron algunos 
movimientos urbanos que, paradójicamente, comenzaron en el 
campo pero impactaron de forma importante en la población 

urbana. El movimiento indígena tomó pacíficamente las calles de 
la ciudad en varias ocasiones. Nahuas y wixárikas de Jalisco y 
otros pueblos originarios se hicieron presentes en la ciudad de 
origen colonial, recordándole a sus habitantes la deuda que aún 
se tiene con ellos, tanto en el reconocimiento de sus derechos 
fundamentales, como en su cumplimiento cabal. El movimiento 
indígena causo simpatía e interés entre la población tapatía, y el 
movimiento zapatista también, conformándose colectivos, redes 
y grupos de apoyo que acompañaron y aún los acompañan en 
su andar hacia la autonomía y la autodeterminación. El uso del 
espacio virtual fue exitosamente aprovechado por los zapatistas 
desde los inicios de su levantamiento en 1994 y en la actualidad 
sigue siendo un movimiento social con presencia en la agenda 
tanto nacional como local. Las luchas indígenas de Jalisco han 
tenido que utilizar la ocupación del espacio físico para hacer oír 
sus demandas; continuamente viajan a la ciudad comitivas de 
nahuas y wixárikas que buscan resolver sus problemas agrarios 
y de tierras, a denunciar los daños causados por las empresas 



Kelly Giovanna Muñoz Balcázar, Josafat Morales Rubio, Héctor Cuevas Arenas

133

mineras que han entrado a sus territorios o pedir justicia y segu-
ridad para su población, situación que los pone frecuentemente 
en riesgos de seguridad frente a las instancias del poder.

C. La represión del 28 de mayo, la globalización presente en el 
territorio local

En la primera década del 2000, el movimiento conocido popular-
mente como altermundismo tuvo presencia en varias ciudades 
del mundo, iniciando con la histórica manifestación y represión 
en Davos, Suiza, continuando en Seattle, Estados Unidos y te-
niendo como arena en México las ciudades de Cancún, Monte-
rrey y Guadalajara, que fueron sedes de cumbres y reuniones 
de organismos supranacionales aglutinados en torno al entonces 
recién estrenado liderazgo estadounidense mediante agencias y 
organismos internacionales como la OCDE, la OEA y la ONU. Debido 
a su característica internacional, este movimiento tuvo un uso 
intensivo del espacio virtual, mediante el cual logró la conexión 
de personas y colectivos cuyos resultados más visibles fueron las 
acciones colectivas en el espacio físico con las que el movimien-
to dio a conocer su posición anticapitalista. Sin embargo, los su-
cesos del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara mostraron la cara 
violenta y represora del poder. La manifestación fue dispersada y 
los manifestantes hostigados y perseguidos, algunos encarcela-
dos y procesados legalmente. El movimiento acompañó con infor-
mación y asesoría el proceso legal y psicológico de los afectados, 
pero poco a poco se fue diluyendo y sus miembros continuaron el 
trabajo político en otros frentes.

D. Movimientos civiles organizados en Guadalajara a finales de 
la primera década del  2000 y en la década del 2010

Dado que algunas expresiones sociales continúan con cierta vi-
gencia se utiliza el término movimientos civiles organizados ya 
que se considera que no cumplen con los elementos para poder 
considerarlos como movimientos sociales en todos los casos, y 
dado que no es la materia del presente trabajo, mencionamos 
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de forma genérica a las iniciativas sociales que han compartido 
orígenes y causas en los años recientes, las cuales pueden es-
tar integradas a su vez por colectivos, redes o grupos de índole 
diversa.

E. Movimientos por la movilidad no motorizada, el tema de 
moda para el capital político

La predominancia en la inversión en infraestructura para vehícu-
los motorizados y la ausencia de condiciones mínimas de promo-
ción para los modos no motorizados de movilidad, ha generado 
un movimiento en la ciudad que se ha expresado mediante gru-
pos de ciclistas organizados que organizan paseos en bicicleta, 
pero que también inciden en la planeación y ejecución de infraes-
tructura ciclistica en las vialidades. También se han generado 
grupos que defienden al peatón y promueven actividades pedes-
tres. Otros reflexionan sobre la importancia del espacio público 
y buscan su recuperación y mejoramiento. Algunos más pugnan 
por la instauración de sistemas de transporte más adecuados 
como el metro (tren ligero), sistemas BRT e incluso aplicaciones 
para servicios de conductores privados. Es un universo muy am-
plio que ha logrado la difusión de su mensaje y la inclusión de 
sus demandas en la agenda pública (muchas veces política) de 
la ciudad gracias a un uso adecuado de las herramientas y apli-
caciones en el espacio virtual, pero que también ha ocupado físi-
camente con su agenda el espacio físico. Caso interesante es la 
coalición de grupos de la sociedad civil que se dio en oposición 
al proyecto del viaducto en la Avenida López Mateos y posterior-
mente contra el proyecto de la Vía Exprés, pues a partir de en-
tonces surgieron colectivos, redes y plataformas con incidencia 
en los asuntos de movilidad no motorizada de la ciudad. Aunque 
han mostrado poca continuidad dado el carácter no estructural 
de sus demandas y su desarticulación por la constante incorpo-
ración de sus integrantes a instancias públicas o universitarias, 
es un grupo social que mantiene sus demandas en la agenda 
pública y mediática y que, al mismo tiempo, consigue insertar en 
instancias de poder a algunos de sus representantes.
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F. Movimientos en defensa del ambiente, de la utopía al 
pragmatismo

Con antecedentes en el movimiento en contra del gasoducto en 
los años ochenta, la agenda medioambiental en la ciudad ha 
estado permeada por temas fundamentales para el desarrollo 
de la ciudad, pero también por intereses políticos y económicos. 
De la protección física de recursos como el lago de Chapala, el 
río Santiago, la Barranca de Oblatos-Huentitán o el Bosque de 
la Primavera, se ha pasado a temas como las condiciones del 
aire, el calentamiento excesivo y las inundaciones frecuentes en 
la ciudad. Algunos movimientos promueven el consumo justo, la 
agroecología y el reciclaje, mientras que otros denuncian la con-
taminación ambiental y de nuestros recursos naturales, princi-
palmente el agua y la tierra, y aunque no es propiamente en la 
ciudad de Guadalajara, estas agendas afectan los ambientes na-
turales rurales y urbanos. Estos movimientos tienen anteceden-
tes de lucha en el espacio físico desde hace algunas décadas, sin 
embargo, el uso de los espacios virtuales los ha conectado con 
luchas regionales, continentales y mundiales y ha permitido a 
sus mensajes entrelazarse con otras luchas y llegar más lejos. La 
problemática que enfrentan les requiere recursos jurídicos para 
dar seguimiento a los casos legales, pero también de gestión e 
incidencia para posicionar sus demandas.

G. Movimientos por la defensa del territorio y contra el despojo, 
queda mucho por hacer

Con diversos orígenes y composición, las luchas de las minorías 
por el respeto a sus derechos tienen en el territorio algunos ras-
gos comunes. La injusticia y el despojo casi siempre tienen como 
víctima a la población rural y periurbana, a los migrantes, a los 
pueblos originarios, a las mujeres y a los niños. En Jalisco existen 
dos etnias originarias emplazadas en territorios comunales cuya 
propiedad data de títulos virreinales: el pueblo Nahua, situado en 
el sur de Jalisco, mayoritariamente en la Sierra de Manantlán y 
el pueblo Wixárika, situado al norte de Jalisco y en otros estados 
como Nayarit, Durango y Zacatecas. Este movimiento tiene rela-
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ción constante con hechos de violencia y represión, sus líderes 
son hostigados, atacados, encarcelados, desaparecidos o asesi-
nados. Importante es mencionar el movimiento social y las redes 
que permanecen activas en defensa del poblado de Temacapulín 
ante la construcción de la presa El Zapotillo, en los altos de Jalis-
co que se han posicionado tanto en el espacio físico como virtual, 
manteniendo su reclamo en la agenda política y mediática local 
y siendo un tema de discusión permanente en los foros académi-
cos, políticos y sociales en la región.

H. Movimientos por la información y derechos políticos, 
agenda contradictoria, intereses contrapuestos

Se puede considerar como la generación de movimientos más 
reciente, cuyo origen se encuentra en el movimiento estudiantil 
de 1968, la posterior reforma política del sistema mexicano y el 
paulatino avance en la consecución de derechos por parte de la 
población. Si bien los derechos a la participación democrática 
han sido el eje, existen líneas interdependientes como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas, el libre acceso a la infor-
mación, y recientemente, dados los altos índices de corrupción, 
la fiscalización y auditoría ciudadana. El movimiento #YoSoy132 
pedía democratización y apertura de los medios de comunica-
ción mientras, y posteriormente sus militantes se reagruparon en 
torno a la demanda de justicia para los 43 estudiantes desapa-
recidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Grupos de las 
cúpulas empresariales también se han involucrado en deman-
das ciudadanas en contra de iniciativas gubernamentales, como 
la oposición al proyecto de la Vía Exprés o la posición contra el 
Auditor del Estado, hasta más recientemente aliarse con colecti-
vos, ONG’s y grupos políticos partidistas impulsando causas de 
participación ciudadana para llegar al poder en el municipio de 
Zapopan. El uso del espacio virtual es una constante en estos 
movimientos que están conformados por personas que tienen 
dominio profesional de estas herramientas ya sea por su edad 
o por su condición social. Aunque el uso del espacio físico no 
sea tan congruente con lo que sucede en el espacio virtual, es-
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tos movimientos civiles organizados capitalizan efectos como la 
percepción o la simulación, algunas veces planeada y otras me-
ramente accidental pero también han sido perseguidos y reprimi-
dos en algunos casos.

Matrices de análisis de estrategias, alcances y resultados

A continuación, se presentan las matrices en las que se concen-
tró la información de los movimientos, resaltando sus estrategias 
virtuales y su alcance en la Tabla 1 y la combinación de estrate-
gias físicas y virtuales con los resultados en su interacción con el 
poder en la Tabla 2.

Tabla 1. Información-diagnóstico de lucha social y alcances. 

Movimiento Estrategias virtuales Alcances
a. 22 de abril Poca presencia virtual. Local

b. Indígenas Alta presencia en internet. Innovación 
EZLN, uso básico de redes para organiza-
ción, intenso para comunicación e infor-
mación. Correo electrónico. Página web. 
Redes. Cadenas.

Mundial

c. 28 de mayo Relativa presencia para convocatoria y 
organización, mucha información. Correo 
electrónico. Chat.

Local

d. Movi l idad 
no motori-
zada

Alta presencia en redes sociales, blogs, 
páginas web, dispositivos móviles, video 
conferencias.

Correo electrónico. Mensaje directo. Chat.

Nacional

e. Medio am-
biente

Mediana presencia en redes sociales, pá-
ginas web, ruedas de prensa. Correo elec-
trónico.

Local

f. Defensa del 
territorio

Mediana presencia en redes sociales, dispo-
sitivos móviles, ruedas de prensa, lluvia de 
tweets. Correo electrónico. Mensaje directo. 

Nacional
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g. Información 
y derechos 
políticos

Alta presencia en redes sociales, blogs, 
dispositivos móviles, video conferencias. 
Correo electrónico. Mensaje directo. Chat.

Nacional

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Tabla 2. Estrategias virtuales y físicas y resultados.

Movimiento Estrategia (virtual y física) Resultado
a. 22 de abril Dilación del proceso de 

solución, dádivas indivi-
dualizadas, cooptación de 
líderes. Represión.

Desarticulación y reducción 
de movimiento. Reducción 
de impacto mediático. Aisla-
miento de inconformidades.

b. Indígena Mediatización en foros alia-
dos (TV, radio y prensa), Poca 
respuesta virtual. Proceso de 
diálogo y legislativo. Cambios 
sexenales, apuesta por olvido. 
Persecución.

Ley indígena muerta. Disper-
sión de luchas y atomización de 
movimientos.

Reducción del impacto en la 
agenda pública. Autonomía de 
municipios zapatistas. Usos y 
costumbres en Oaxaca. Autogo-
bierno en Cherán.

c. 28 de mayo Confrontación y represión. 
Posteriormente judicial. Poca 
respuesta virtual, infiltración y 
dispersión de líderes. 

Reducción del impacto en la 
agenda pública. Mutación a 
otros movimientos.

d. Movilidad Dialoguista, inclusión y/o 
cooptación de liderazgos.

Baja respuesta virtual. Confor-
mación de comisiones y con-
sejos ciudadanos. Cooptación 
de liderazgos.

Continuidad de impacto en 
agenda pública. Simulación y 
anulación de críticas. Inclusión 
en aparato público de líderes. 
Control de proyectos estratégi-
cos y aplicación de recursos.

e. Ambienta-
lista

Dialoguista, inclusión y/o 
cooptación de liderazgos.

Baja respuesta virtual. Confor-
mación de comisiones y con-
sejos ciudadanos.

Disminución de impacto en agen-
da pública. Simulación y anula-
ción de críticas. Inclusión en apa-
rato público de líderes. Control de 
proyectos estratégicos.
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f. D e f e n s a 
del territo-
rio

Mediatización en foros alia-
dos (TV, radio y prensa), Simu-
lación y control de organismo 
de DDHH. Alta respuesta vir-
tual-boots. Desinformación. 
Represión.

Instauración de verdad históri-
ca. Reducción de inconformidad 
social.

g. I n f o r m a -
ción y de-
recho polí-
ticos

Diálogo condicionado, decla-
raciones contradictorias. Alta 
respuesta virtual. Negociación 
y cooptación de liderazgos. 

Simulación pública.

Disminución de impacto en 
agenda pública. Desinforma-
ción.

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Conclusiones

Encontramos que mientras que los movimientos que se han ex-
presado en el espacio físico, tomando centralidades y convocando 
multitudes, han logrado poca respuesta estatal, mucho apoyo po-
pular, pero pocos logros materiales para su causa. Las causas que 
se han expresado de forma creativa y novedosa tanto en el espacio 
físico (sin convocar multitudes ni presentar oposición al régimen) 
como en el virtual han encontrado mejor respuesta por parte del 
poder, integrando no sólo postulados y programas sino personas a 
la estructura del estado. También encontramos que las luchas que 
se oponen a autoridades nacionales o empresas transnacionales 
tienen más dificultades que las que se enfrentan a autoridades 
o grupos económicos locales, ya sea por el alcance de su lucha 
como por la dimensión de los intereses económicos afectados.

Para analizar el comportamiento de los movimientos sociales en 
Guadalajara se retoma lo que Leyva (2010) comenta, refiriendo a 
Boaventura de Souza Santos (2009) cuando afirma que

En el pensamiento Occidental moderno existe un “sistema de dis-
tinciones visibles e invisibles. Las distinciones invisibles son esta-
blecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad social 
en dos universos, el universo de ‘este lado de la línea’ y el universo 
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del ‘otro lado de la línea’. La división es tal, que el ‘otro lado de la lí-
nea’ desaparece como realidad, se convierte en no existente, y de 
hecho es producido como no existente. (2009, pp. 160-161,182)

Así, podemos ubicar entonces a los movimientos sociales de este y 
de aquel lado de la línea, mientras que los que han usado la arena 
virtual han encontrado respuestas que pudiéramos considerar de 
apertura por parte del poder, tanto para contrarrestar como para 
minimizar las ideas y demandas, muchas veces buscando puntos 
de confluencia o simulando acuerdos y avances en agendas, en el 
otro lado están quiénes se expresan en el espacio físico, y son más 
comúnmente ignorados o relegados, en ocasiones reprimidos, o 
atacados, suponemos ante la amenaza evidente que significa la 
multitud frente al poder, pero también debido a los mensajes y 
reclamos basados en el conocimiento, que permiten poca concilia-
ción o acercamiento entre las partes en conflicto.

Siguiendo con Leyva, vemos que el control se expresa de modos 
distintos a los que estaban codificados por el poder en la etapa 
moderna (2010) y se encuentra íntimamente ligado a por lo me-
nos tres procesos: la revolución de la informática, la crisis del 
capitalismo y el florecimiento de movimientos socioculturales ta-
les como el feminista, el de derechos (humanos e indígenas) y el 
ecologista, según Castells (1998). Pero si la soberanía se ejerce 
sobre un territorio, la disciplina sobre el cuerpo y la seguridad 
sobre la población como afirma Foucault (1979, pág. 27) nos en-
contramos ante un dilema de multiplicidades, pues “el territorio 
es la noción geográfica que parte de una noción jurídico-política y 
el espacio es aparentemente inmóvil frente al tiempo, rico, fecun-
do, vivo, dialéctico” (1979, págs. 116-117) surge la pregunta ¿de 
dónde emergieron entonces elementos hacia la construcción de 
una nueva sociedad que fusiona el espacio con el tiempo? hacia 
esa nueva forma de la multitud que Castells llamó sociedad red 
en la era de la información.

El comportamiento de las redes en el espacio virtual asume có-
digos diferentes a los que desarrollan los movimientos sociales 
que se manifiestan en el espacio público cuya fuerza principal 
reside en la ocupación del espacio por parte de multiplicidad 
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de cuerpos, aliados bajo conceptos similares, verificables y re-
frendados mutuamente durante el desempeño de las acciones 
de protesta o de los diversos elementos de su repertorio (Tilly & 
Wood, 2010); sin embargo la militancia en las redes virtuales se 
refrenda mediante códigos diferentes, muchas veces coincidentes 
con la realidad física y en otras ocasiones generadores de una 
realidad alterna, supuesta pero no verificable.

En la actualidad parece que tomar el espacio físico no es sufi-
ciente para garantizar el triunfo de la revolución, ya que la centra-
lidad de las ciudades ha sido destruida. Desde El Cairo a Nueva 
York o de Atenas a México, el espacio público ocupado por las 
masas, y en algunos casos reprimido y en otros no, al parecer ya 
estaba vacío de poder y el poder no ve riesgo en su ocupación, le 
preocupa más el impacto mediático propiamente dicho, del suce-
so, por lo tanto la trascendencia revolucionaria es cuestionable, 
lo cual nos lleva a la pregunta: ¿Cómo y en qué lugar podemos 
reunirnos para expresar y articular nuestras quejas y reivindica-
ciones colectivas? de tal forma que se logre la transformación de 
la realidad y el cambio social.

Frente a la amenaza de que los grupos “anómicos” sean reabsor-
bidos por la “praxis dominante”, es otra vez el no lugar del espacio 
virtual, el espacio que ofrece abundantes recursos tanto de movi-
lidad como de interacción que posibilitan emprender las “guerras 
de red” (Giddens, 2012, pág. 1083) que tiene que ver más con la 
opinión pública que con recursos y territorios, contraponiéndose 
a la teoría de Tilly y Wood (2010, pág. 212) y dejando abierta la 
duda razonable sobre si en ocasiones, la falta de recursos apa-
rente, puede convertirse en ventaja para algunos movimientos, y 
si la globalización nos presenta un escenario nuevo, que ni la pos-
modernidad pudo considerar hasta ahora. Pero también ese no 
lugar, es un lugar de riesgo, de control y contrainteligencia, pues el 
método de control “panóptico” de Foucault se ha adaptado hábil-
mente a las nuevas tecnologías y frente a las estrategias evasoras 
de los cuerpos ha mutado hasta convertirse en un aparente aliado 
y compañero diario de las multitudes, en simulador, realista y sin-
cero aparentemente, de causas y movimientos.
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