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Construyendo una Agenda común 

MESA DIÁLOGO  EJE 5- RESUMEN 
 

Blanca Crespo. 

 

Bienvenidos y bienvenidas a este eje de intercooperación y alianzas con otras economías 

transformadoras, desde REAS Red de Redes estamos muy contentas de la acogida porque 

para nosotras el trabajo de confluencias es clave. Empezó como una línea estratégica de cara 

al Foro Social Mundial de Economías Transformadoras junto a la XES y RIPESS - la red 

europea- con las que estuvimos organizando el encuentro y sucedieron muchas confluencias 

y procesos muy interesantes, por desgracia la pandemia implicó que fuese virtual el 

encuentro de 2020. 

 

Ese trabajo conjunto de agenda, esa definición de agenda es lo que queremos traer aquí hoy, 

en aras de  la conformación de un bloque de Economías Transformadoras en la línea de la 

Carta de Principios y con el Manifiesto que ayer presentamos. Tenemos para ello aquí un 

plantel de excepción que van a introducirnos varias de ellas, una pequeña introducción de 

cuáles son las principales líneas de esa economía y cómo confluye con la Economía Solidaria 

y luego habrá una media hora de debate con preguntas del público y luego un momento de 

cierre. 

 

Presentación de las personas ponentes: 

 

Jordi García Jané: Socio de la cooperativa de comunicación barcelonesa L’Apòstrof, así como 

activista, escritor, docente y conferenciante sobre temas relacionados con el cooperativismo, 

la economía social y solidaria y las alternativas económicas y sociales en general. Participa 

activamente en la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya y es miembro del patronato de la 

Fundació Roca i Galés, dedicada a la promoción del cooperativismo. Colabora con varias 

publicaciones del mundo cooperativo y de los movimientos sociales. 

 

Zaloa Pérez Hernandorena: Es feminista e investigadora. Trabaja en REAS Euskadi desde 

hace 10 años. Es la responsable del área de investigación, formación y sensibilización, además 

de ser la referente de género para la red y responsable del proceso BIZIGARRI, proceso de 

cambio organizacional pro-equidad de género que REAS Euskadi comenzó en 2015. Dinamiza 

ekoSolFem, un grupo de organizaciones de REAS Euskadi que trabaja los vínculos teóricos y 

prácticos entre la economía solidaria y la economía feminista. Sus de investigación son, 

Economía Social y Solidaria, Economía feminista, políticas públicas, desarrollo humano local 

y herramientas para la construcción de organizaciones habitables, entre otras. 



 

Mercedes García de Vinuesa: 23 años trabajando en el Comercio Justo y la Economía 

Solidaria.Licenciada en Económicas y Empresariales, Máster en cooperación internacional y 

gestión de ONGds. Vicepresidenta y Coordinadora comercial en la cooperativa IDEAS. 

Miembro Junta directiva de la Coordinadora estatal de Comercio Justo, miembro del Consejo 

Rector de FAECTA (federación cooperativas de trabajo andaluza. 

 

Enrique Quintanilla: Felizmente jubilado. Trabajó en Turismo y Comercio Justo. En los 

últimos años, formó parte de la Junta Directiva y fue Presidente de Setem MCM, participó en 

la Comisión Ético Social y en el GIT de FIARE, en el Mercado Social de Madrid y en la Junta 

Directiva de REAS Madrid. En la actualidad, forma parte del Consejo Rector del Teatro del 

Barrio y el Consejo de Madrid de COOP57, Desarma Madrid (Plataforma Antimilitarista) y en 

Ecologistas en Acción. 

 

Ángel Calle Collado: Integrante de la cooperativa de trabajo EcoJerte, investigador en 

Agroecología, Profesor asociado en Universidad de Extremadura, poeta. 

 

Intervenciones: 

 

Jordi García. 

 

La intervención la he dividido en 5 partes: 

- Las distintas dimensiones de la ESS. 

- Qué entendemos por ESS. 

- Cómo se encuentra en estos momentos 

- Para que sirve, que puede hacer en estos momentos. 

- Líneas estratégicas fundamentales. 

 

Primera parte: La Economía solidaria en tres dimensiones. 

 

Una parte podríamos decir que es parte del proceso de construcción de una paradigma 

económico alternativo a la economía capitalista y patriarcal y productivista con las demás 

economías críticas: las economías crítica clásicas (el marxismo, anarquismo y socialismo 

humanista) y naturalmente las nuevas economías (ecologismo, feminismo, los comunes) 

 

En segundo lugar, otra dimensión de la Economía Solidaria es que cada vez más es un 

movimiento social emancipador. 

 

En tercer lugar, y que es lo que más se distingue respecto a otras economías críticas, es que 

es  una crítica práctica, no es una mera elucubración teórica, es una realidad palpable, vivible 

y navegable. 

 

Segunda consideración: qué podemos entender por ESS. Que prioriza la satisfacción de 

necesidades por encima del lucro, la propiedad colectiva y la gestión democrática de los 



proyectos que actúan con valores como el feminismo, el ecologismo, la equidad, la 

solidaridad, y que tienen voluntad y cambio social. Lo importante es que la Economía Social 

y Solidaria no se define por la forma jurídica sino por sus prácticas reales sociales. Podemos 

decir que en estos momentos hay iniciativas en la mayoría de las actividades económicas y a 

lo largo de todo el proceso económico: iniciativas productivas autogestionadas en cualquier 

sector de actividad prácticamente (finanzas éticas, consumo responsable, cooperativas 

energía renovables,redes de trueque, medios de comunicación alternativo…) 

 

Qué funciones cumple la Economía Social y Solidaria. Es importante que la gente se 

acerque a ella, que puedan satisfacer necesidades de otro modo más sostenible, más 

igualitario, más democrático, pero además de esto, lo que está haciendo al mismo tiempo es 

el efecto sinérgico, la ESS está haciendo de escaparate de otra economía, está diciendo que 

es viable otro modo de resolver nuestras necesidades que no pasen por el capitalismo, al 

mismo tiempo es un laboratorio, estamos ensayando y equivocandonos en nuestras 

prácticas, por tanto estamos ensayando otro modo de vivir o cómo hacer economía y por otra 

parte está haciendo de escuela, escuela de nuevos valores, de nuevas prácticas y de algún 

modo también está constituyendo un nuevo sujeto social, que comienza a actuar y a pensar y 

a vivir de otro modo distinto. 

 

Debemos tener presente que la ESS ha crecido en estos últimos años claramente pero qué 

crecimiento; tiene que ser de un  modo orgánico, lento, como una planta que tú no la puedes 

arrancar y donde las personas son fundamentales. Por otra parte dentro del capitalismo es 

imposible que crezca más allá de lo que pueda crecer un bonsai porque no tiene más terreno 

para crecer, todas las normas del juego van en contra. Aunque nos quede mucho por crecer 

porque somos un movimiento pequeño, hay unos límites estructurales dentro del 

capitalismo, en Estados como los que vivimos, por tanto, o hay un cambio político, jurídico y 

cultural mayor, o la ESS será algo de que hablar muy bonito pero nada más. 

 

Cuál es el contexto actual. Aumento de la pobreza, la desigualdad social, ascenso del 

autoritarismo y fascismo, de las rivalidades imperialistas estamos viendo ahora con la 

invasión de Rusia a Ucrania, rearmamiento de la OTAN, el peligro del colapso ecológico, fruto 

del cambio climático y de los combustibles fósiles. También agotamiento de la biodiversidad 

y de la geodiversidad, la desertización de las tierras fértiles, por tanto una crisis ecológica muy 

grande. También de la determinación de las clases dominantes de seguir así aunque nos lleve 

al ecocidio, no hay voluntad de cambio, y de momento de poca organización, la poca 

conciencia y la capacidad de movilización de las clases populares para desbaratar esos 

planes. La inminencia de una nueva gran recesión mundial al estilo de 2008 como mínimo. 

 

Teniendo presente que el capitalismo nos lleva a la destrucción de la humanidad y ya no 

estamos en 1922, estamos en 2022 y se nos acaba el tiempo para hacer un cambio de rumbo 

no digo para hacer una sociedad perfecta, justa, igualitaria, sostenible para eso nos quedaría 

mucho más, pero para no despeñarnos, cualquiera estrategia de la ESS en este contexto, a 20 

años vista, lo que tiene que hacer es intentar ponerse de acuerdo en una estrategia, hacer lo 

que algunos llamamos la transición ecosocial que por decirlo de un modo muy rápido sería 



incluso la versión fuerte de la Agenda 2030, y encararnos a que la perspectiva es que esto 

empeore mucho. 

 

Qué puede hacer la Economía Social y Solidaria en este contexto . Cavar trincheras: quiere 

decir pues por una parte dar mucho más importancia a la vertiente comunitaria de la ESS más 

que a la empresarial, las empresas deben de ser comunidades en transición, también centrar 

esfuerzos en sectores esenciales para la vida:alimentación, vivienda, energía, cuidados, 

promover lo esencial para la vida. Por otra parte, me parece muy importante intentar ser el 

máximo de diversas posibles. La ESS todavía es muy blanquita, de clase trabajadora 

cualificada y tenemos que intentar ser diversas, es un reto muy importante de llegar a intentar 

que en cada pueblo o en cada barrio de una gran ciudad haya una iniciativa conocida y 

replicable de economía social y solidaria por si sobreviene un colapso, que haya un faro. Es 

importante sembrar faros de algún modo que nos iluminen en los tiempos oscuros. La 

economía social y solidaria a mí modo de ver es parte de un embrión a una economía ante y 

post capitalista, no tenemos tiempo de desarrollarla, tenemos que ir hasta objetivos más 

perentorios, más reformistas: conseguir generar comunidades más enraizadas en su 

territorio, más feministas, es importante entrar en alianza con los movimientos ecologista, 

feminista, sindical, el nuevo municipalismo, es decir, aglutinar fuerzas para parar la 

locomotora desbocada del capitalismo e ir preparando un plan B que se debe preparar ya 

desde ahora: ir generando comunidades resilientes, igualitarias, ecológicas que puedan 

sobrevivir a un posible colapso. 

 

Artículo a modo de bibliografía: https://www.economiasolidaria.org/noticias/economia-

solidaria-de-supervivencia/ 

 

Zaloa Pérez. 

 

En esta búsqueda que tiene la Economía Solidaria de transformaciones sociales más amplias, 

acaba confluyendo con otros movimientos sociales y con otras corrientes, como muestra esta 

mesa. En esa construcción de estrategias para la resistencia de estas trincheras, la confluencia 

con la economía feminista es más que necesario entre otras cosas porque nos ha ofrecido 

junto a la economía ecológica el paradigma de la sostenibilidad de la vida omo paradigma con 

mucho potencial transformador. Históricamente uno de los elementos centrales de REAS es 

esta idea de cómo construimos economías al servicio de la vida y no del ánimo de lucro o 

como construimos organizaciones que pongan en el centro de sus prácticas en la vida a las 

personas. En este sentido la economía feminista, sus reflexiones, muchas de sus críticas, 

muchos de los nuevos marcos analíticos que nos ha ha proporcionado han acompañado 

muchas de estas reflexiones y también muchas de las profundas transformaciones que se han 

producido dentro del movimiento que yo que yo creo que son muchas y bastante profundas 

auqnue nos quede mucho por hacer. En este sentido la economía solidaria en diálogo con la 

economía feminista lo que nos permite es que nos abre muchas posibilidades para superar 

estas fragmentaciones entre lo productivo los reproductivo, entre lo económico entre lo 

político, y situar en la agenda de la Economía Solidaria temas que hasta ese momento 

nosotras no estábamos trabajando y qué tiene que ver con la interdependencia, con las 
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cadenas globales de cuidados,  con  la crisis de cuidados en la que ha profundizado esta 

pandemia o con la necesidad que tenemos de introducir esa mirada interseccional en muchos 

de los análisis que hacemos. Está confluencia con la economía solidaria yo creo que es una de 

las más fructíferas en los últimos años y quizá se ha desarrollado más en su parte teórica, hay 

un montón de recursos de artículos que hablen de sinergias de las convergencias de los retos 

tenemos por delante etcétera. 

 

Pero creo que también ha tenido implicaciones de la práctica como hemos visto en los 

procesos de transformación organizacional feminista que hemos visto proliferar dentro de 

REAS y muchas de las organizaciones que han venido construyendo diferentes herramientas 

y dispositivos en torno a como articular lo productivo y lo reproductivo desde empresas 

productivas. 

 

Quizás los vínculos más evidentes entre la economía solidaria en Economía feminista los 

podemos ver a nivel teórico: las dos comparten esa formulación de la economía que situa a 

las personas, la sostenibilidad de la vida en el centro de la actividad económica ambas partes 

de una crítica al sistema económico en el que nos encontramos y a partir de esa práctica 

proponen la transformación. 

 

La Economía Solidaria no sólo es un enfoque de Economía crítica  es también una práctica 

alternativa que está presente en todos los ámbitos del ciclo económico, yo creo que es uno de 

los espacios más privilegiados para generar esa confluencia con la economía feminista Somos 

un laboratorio en donde podemos experimentar nuevas formas de hacer, de organizar, de 

ejercer el liderazgo, de organización interna y además somos un espacio que ha demostrado 

por las cifras de los balances sociales ha demostrado tener un enorme potencial para 

favorecer el acceso de las mujeres a trabajos remunerados en condiciones dignas, a formas 

de organización menos jerárquica, a una mayor flexibilidad del trabajo. 

 

Sin embargo aquí desde los feminismos se nos pone una alerta y es que si no hacemos dos 

cosas: por un lado transformar nuestras organizaciones empezar de que son menos 

jerárquicas todavía se sustentan están construidas sobre dinámicas y procesos 

heteropatriarcales y generacionales añadiría también,  por  otro lado si no intervenimos en el 

debate privado sobre el modelo de organización social de los cuidados y no asumimos la 

responsabilidad que hombres y mujeres tenemos en sostener la vida, todo el potencial de la 

ESS se convierte en una trampa para las mujeres, porque es un espacio que nos permite que 

nos ofrece más y mejores entornos en los que combinar nuestras dobles y triples jornadas, 

pero que no estaría cuestionando la raíz de las relaciones de desigualdad entre mujeres y 

hombres y por lo tanto de alguna manera estarían contribuyendo a perpetuarlas. En este 

sentido una de las principales críticas que se nos hacen desde presupuestos de la economía 

feminista que no deberíamos olvidar tiene que ver con que la economía solidaria hemos 

puesto mucha atención a las relaciones de desigualdad que se produce en el ámbito 

productivo y desde ahí hemos trabajado mucho en el empleo inclusivo en muchos ámbitos y 

prestado poca o nula atención a cómo se producen esas relaciones de desigualdad en el 

ámbito privado, como herederas que somos de esa visión dicotómica de la vida que nos 



presenta el capitalismo, olvidando que la relación entre estos dos espacios hay que 

entenderlas desde la perspectiva de procesos dialecticos y que por lo tanto la propuesta sería 

incidir en las dos partes del iceberg, en la parte visible la parte productiva quitando recursos 

a la lógica de la acumulación para ponerlas en las economías transformadoras, pero también 

en el ámbito reproductivo, lo que algunas autoras han llamado proceso de democratización 

de los hogares porque sino en realidad estamos  solo moviendo unas cosas para no acabar de 

moverlo todo 

 

Dicho esto, la Economía solidaria también es un movimiento social que que tiene como 

principal reto lograr que estas experiencias que son consideradas como poco testimoniales 

se articulen y logren contribuir a esa transformación o a esa estrategia de resistencia y además 

hemos avanzado mucho en esta articulación yo quería destacar también la articulación que 

se produjo con esta confluencia feminista del Foro Social Mundial, espacio muy rico, una 

alianza estratégica que ha alimentado muchos de nuestros debates y que ha permitido por 

ejemplo que esta mañana estuviéramos hablando de una propuesta de modelo de cuidados 

que tenemos desde no que podemos construir desde la economía solidaria como queremos 

que sea ese sistema de cuidado. 

 

Sin embargo esta confluencia tampoco está exenta de contradicciones y tensiones: la mayoría 

de estas tensiones y estas contradicciones en realidad derivan un poco de ese carácter 

reactivo de la propia propuesta que estamos construyendo y es que es muy difícil construir 

una alternativa que no gire en torno a los mercados en un mundo donde todo pivota en torno 

a los mercados y coloca a nuestras organizaciones y a nuestras empresas en unas tensiones 

difíciles de resolver: cómo fomentar los estilos de vida no consumistas desde espacios que 

necesitan vender, como estamos entendiendo los salarios, estamos contribuyendo a generar 

servicios que cubren necesidades de las personas o estamos contribuyendo a mercantilizar 

cada vez de la vida, qué papel ocupa la economía más comunitaria o desmonetizada (cuestión 

pendiente de resolver) 

 

TRES RETOS 

 

Nuestra articulación como movimiento social, que tiene más que ver con el discurso y qué es 

un poco más de organización interna. Sigue habiendo una lectura excesivamente 

productivista de la economía social y solidaria, es cierto que hemos avanzado mucho en el 

discurso, es cierto que hemos incorporado mucha terminología, pero esas cosas que hemos 

ido incorporando en el discurso, no llegan a la categoría política que adquieren otros 

elementos de nuestro discurso de la economía solidaria. 

 

Transformar nuestras organizaciones: en las entidades estamos atravesadas por relaciones 

y dinámicas patriarcales y yo creo que es en la vida diaria de las organizaciones donde se 

evidencia de forma más clara las relaciones de desigualdad, No solo  existen modelos de 

trabajo, procesos de comunicación que generan desigualdad entre mujeres y hombres, es que 

existe todo un conjunto de valores de creencias que son las que están sustentando esa 

desigualdad por lo tanto tenemos el reto de transformar nuestra cultura organizacional, 



también de revisarnos adentro, a qué estamos dando valor y a que no estamos dando valor 

dentro de nuestras organizaciones, que estamos considerando estratégico, que estamos 

considerando más accesorio y por último 

 

Aterrizar las propuestas teóricas:  La economía feminista trae unas propuestas teóricas muy 

potentes pero claro como materializamos esa propuesta, cómo escapamos esas lógicas 

mercantilistas desde espacios que se mueven dentro de los límites del mercado: La 

intercooperación pues es una de las estrategias que se está trabajando aquí hoy en IDEARIA. 

Cómo construimos organizaciones desde miradas no patriarcales… Esta confluencia y 

alianzas que hemos ido generando dentro de la economía solidaria con el movimiento 

feminista nos coloca en una posición mucho mejor y nos fortalece de cara a hacer frente a 

todos estos retos. 

 

Lecturas de referencia: https://reaseuskadi.eus/economia/hacemos/economia-solidaria-

feminista/ 

 

Mercedes García 

 

Experiencia práctica del Comercio Justo en 23 años tanto en la coordinadora como en la 

cooperativa IDEAS. Que de hecho muchísimas gracias REAS porque en IDEARIA fue como un 

poco nuestra criatura y lo hacemos siempre en Córdoba y ahora me encanta ver gente gente 

nueva. En ese sentido tampoco sabía, claro empezar a hablar contar el rollo que no es lo que 

quiero, hay una presentación que después os pasarán que he hecho en el tren. Quería saber 

quien de aquí quién hay nuevo y que no sepa realmente cómo funciona el CJ, y otras que creen 

que lo sabemos pero luego no lo sabemos tanto. porque eso claro, nos ha pasado también y 

quería hablar un poco de lo que nos pasaba normalmente no, que a veces los movimientos, 

la confluencia, ponerse de acuerdo nos parece fundamental. 

 

Desde la coordinadora del comercio justo que somos de lo mas viejillos, porque esto viene de 

los años 70 o sea que es que ya llevamos, y además tenemos como unos estándares muy 

claros con 10 principios dónde estás trabajando la equidad de género el respeto al medio 

ambiente, el trabajo digno, la relación a largo plazo, el acompañamiento a los más 

desfavorecidos,  realmente estamos justo como el resto de economías y movimientos de esta 

mesa, pero a veces nos ha pasado que nos veíamos como separadas, comercio justo, que 

traigas desde fuera que eso contamina, que yo sepa aquí no se planta café, y por supuesto 

siempre marítimo y además, no solo eso, sino que dijimos, vamos a investigar, no sé es que es 

verdad que contaminamos más hicimos un estudio desde la Coordinadora, tenemos 

documentación muy interesante que auna todos los temas, sobre todo el tema de emergencia 

climática con el tema efectivamente del impacto de equidad, el empoderamiento de las 

mujeres, los productores con los que hemos trabajado durante todos estos años.. se hizo una 

investigación sobre el azúcar de remolacha ,la producción local, comparándolo con la 

producción de panela en Ecuador las mujeres de donde trabajábamos en Chimborazo de 

Maquita. Al final efectivamente claro lo que se dedican los nuestros todo es artesanal no hay 

maquinaria, pues el impacto de la huella de carbono era menor. Hay muchos mitos y muchos 
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con el tema de comercio justo, que a veces nos hemos visto como separadas, y que claro 

que somos parte de la familia de la Economía Solidaria eso está clarísimo pero además 

tenemos nuestra identidas propia, lo que no significa que no tengamos que ponernos de 

acuerdo, tener una voz común. 

 

Por ejemplo, nosotros hemos contribuido, estamos participando en la Coordinadora de ONG 

y hemos participado en la Ley de Cooperación con REAS, la Ley de Economía Social y la 

importancia de que no se cuelen empresas que parecen socialmente responsables pero no lo 

son, la Compra Pública Ética, hay herramientas muy claras que el Comercio Justo y la 

economía solidaria y social y solidaria están aportando y que contribuyen a esta 

transformación y que efectivamente nos falta más esa voz común. Ahora estamos con una 

campaña internacional “Derechos para las personas obligaciones para multinacionales” que 

engloba todos los criterios, La ley de Debida Diligencia dentro de la Plataforma de Empresas 

Responsables, que no es más que las empresas que aquí tienen que cumplir con una serie de 

legislación en Medio Ambiente laboral, derechos humanos etcétera, también lo cumpla en la 

filial que tienen por ejemplo en Marruecos, en Bangladesh etcétera.  La Comisión Europea está 

dando pasos pero no se está bajando a nivel estatal, y ahí estamos haciendo incidencia. 

 

En el último informe que todos los años editamos, a nivel numérico de cómo va el comercio 

justo, que ahí también quería decir algo positivo pero aún tenemos que avanzar, tenemos aquí 

al lado a Francia, que a nivel de comercio justo y a nivel de movimiento, han conseguido aunar 

a todos los productores ecológicos, a todas los entidades de comercio justo,  a los actores 

públicos, y tienen una Ley de Economía Social, una ley de comercio justo, y han conseguido 

acordar un sello Bío local (un Sello Bio Justo Francés) Este orgullo local también lo 

tendríamos que tener y poner en valor. Tenemos el Balance Social que tenemos mucho 

que decir y poner en valor. 

 

En la Coordinadora trabajamos con la banca ética que nos parece fundamental, energía 

renovable y las comunidades energéticas nos parece una oportunidad para hacer las cosas de 

otra manera. Dentro de la Coordinadora Estatal tenemos unos criterios internacionales, por 

ejemplo hay un precio mínimo internacional fijado para el café, cacao, etc, aparte del que se 

fija en Bolsa, hay un precio mínimo con una prima y esa prima se audita, que tiene que ir al 

impacto de la comunidad, la prefinanciación a coste cero, relaciones a largo plazo. Entonces 

esto está muy reglado, que pasa, que a nivel europeo, en cada país lo ha hecho su manera. 

Desde la  Coordinadora decimos que es una oportunidad para todos los pequeños 

productores que también aquí tienen un montón de problemas por este sistema capitalista, 

es cada vez más concentrado y maximizar beneficios, terminan con todo, al final ni habrá 

alimentación sostenible y saludable. Entonces es fundamental y lo estamos empezando a 

trabajar, qué criterios por ejemplo de derechos laborales, decimos por supuesto la Ley, pero 

¿qué más? ¿Hasta que punto puedo exigir? que se pague el 15% más del salario mínimo 

interprofesional, que haya un plan de igualdad, etc., los pequeños nos miran porque no 

pueden llegar a todo eso. Estamos trabajando por tanto en un sistema riguroso que creo 

que es muy importante también para luego poder comunicarlo, pero también adecuado 



a nuestra realidad, que incluya nuestra diversidad cultural social de cada región y 

territorio. 

 

Finalmente es importante que nos pongamos de acuerdo porque tenemos una riqueza y  

a veces no vamos con una voz común, incluso nos vemos como separados. Es una 

oportunidad que estamos en un momento también histórico por la urgencia y por el 

miedo, si no lo hacemos nosotras lo harán otros y de que manera. 

 

Coordinadora de Comercio Justo: https://comerciojusto.org/ 

Informes: Conocer el Comercio Justo: mitos, realidades y preguntas frecuentes. Los 10 

principios del Comercio Justo en cifras y casos prácticos 

 

Enrique Quintanilla 

 

En el contexto del trabajo contra la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, es un 

marco para hablar de intercooperación. Es decir, no hablar de teorías ecologistas sino de una 

parte más práctica, de las formas de hacer. 

 

Trabajar en el tema de dar una respuesta a la cumbre de la OTAN, por todo lo que supone el 

militarismo, después de meses de trabajo, se va a realizar una manifestación conjunta, pero 

no hemos sido capaces de llegar a un manifiesto conjunto, en la reunión para decidir este 

tema eran seis hombres. El feminismo en EaA -hay comisión de ecofeminismo-   está 

medianamente interiorizado. 

 

Actualmente tiene cierta incidencia el movimiento ecologista, pero hubo años de más 

desierto. Los movimientos de Extinction Rebelion Fridays for Future son los que traen 

savia nueva, trabajan de igual a igual. El trabajo con la juventud es importante. 

 

La acción directa en el Congreso con jarabe de remolacha es un ejemplo de cómo los 

movimientos antimilitaristas, de objeción de conciencia civil,  nos enriquecen 

muchísimo, acciones contra la inacción climática. Más importante esto que a veces la 

elaboración de informes. Participación con otros movimientos de igual a igual. El aumento 

del gasto militar del 2% en detrimento del gasto social, la ESS tiene que denunciarlo. 

 

Desde el movimiento ecologista también se habla de redistribución, de renta básica, de 

comunes. Desde la denuncia a la banca fósil y armada es importante las alianzas con la 

banca ética y también en el ámbito de la cultura y la educación (experiencia del Teatro del 

Barrio). 

 

Nos cuesta en EaA: somos blancos/as, clase media, zona de confort, hay que salir de ahí, 

estar con la gente que desahucian, pobreza energética, migrantes, tenemos que estar con esa 

gente, trabajamos con Baladre, con algún sindicato, seguir avanzando en estas alianzas. 

 

https://comerciojusto.org/
https://comerciojusto.org/publicacion/conocer-el-comercio-justo-mitos-realidades-y-preguntas-frecuentes-los-10-principios-del-comercio-justo-en-cifras-y-casos-practicos/
https://comerciojusto.org/publicacion/conocer-el-comercio-justo-mitos-realidades-y-preguntas-frecuentes-los-10-principios-del-comercio-justo-en-cifras-y-casos-practicos/


El tema del lenguaje: a veces meter un eslogan sobre algo de la ecología, estamos contentos, 

ahora ya no, ya no se trata de que en un manifiesto metamos en la frasecita la ecología, 

trabajar es en estar, es hacer cosas conjuntas, y huir de esos lenguajes que tenemos que 

nosotras entendemos muy bien y que decimos cosas como “no hay un planeta B porque los 

límites biofísicos han llegado al pico tenemos que poner la vida en el centro ser resilientes y 

hacer incidencia política para ser referentes de los movimientos sociales dotados de 

autonomía” 

 

EeA: https://www.ecologistasenaccion.org/ 

 

Angel Calle. 

 

Necesitamos puntos de encuentro, para pasar un poco de las islitas a los archipiélagos. 

 

Yo trabajo en dos cooperativas: son diferentes, una es una quesería la cabra tira el Jerte otra 

se dedica la fruta de distribución ecológica que es Ecojerte, y conjuntamente también 

impulsamos otros procesos como una pequeña comercializadora, en Extremadura, que se 

dedica la fomento de las comunidades energéticas y viene un poco por esta obsesión de 

creación de prácticas y de entornos ecosistemas en un territorio. 

 

Para mí el decrecimiento….,hoy me invitaban también a vamos a construir el futuro futurista 

y digo es que soy incapaz de situarme en el futuro, por lo que tengo yo enfrente digámos de 

cuándo viene la leche, cuando tienen que salir las cerezas, necesitamos esas prácticas, qué 

es un lenguaje que es absolutamente necesario para recuperar un mundo rural vivo. 

 

La mayor parte por ejemplo de los discursos frente a lo rural o proceden de lo rural rancio ahí 

situado, o proceden también de lo urbanita muy comprometido con el territorio pero sin estar 

en el territorio por lo tanto poco cargado de crédito para mucha población y sin entender 

alguna serie de lógicas que se basan en lógicas muy tradicionales que es el cooperativismo. 

 

La idea de los nuevos comunes, no a mí,  sino a mucha gente que está por aquí, Rubén que 

hemos escrito sobre estos temas, no del Bien Común de Felber qué dice que el mercado lo 

resolverá, porque el mercado no resuelve nada, es el  tipo de mercado y la socialización que 

promovemos en nuestros mercados. El mercado está para las élites y sobretodo en estos 

momentos que estamos viviendo ahora. El músculo cooperativo,  el cooperativismo 

entendido como práctica, digamos de interrelación de apoyo mutuo, de sinergias, ha 

sido la clave para entender la sostenibilidad de recursos y de  bienes naturales (la 

biodiversidad, fertilidad, las lenguas)  de eso sabía mucho quien lo escribió el gobierno de los 

Comunes, Ostrom que venía a responder a una falsa dialéctica en la Guerra Fría, entre quién 

es lo que tiene que gobernar los bienes o Recursos naturales ¿el Estado o el mercado? la 

asignación que decide el mercado individual precio o el Estado que lo distribuye. Había una 

polémica en los 70-80 y esta persona dice que no es el Estado y que no es el mercado, que esto 

se ha conseguido porque hemos conseguido mantener en los territorios una serie de 

ecosistemas económicos que han permitido por ejemplo que del agua se encargase unas 

https://www.ecologistasenaccion.org/


Comunidades de Regantes dónde tenían una serie de principios asociados a un arroyo, una 

comarca, y eso permitía extenderse a toda una cuenca hidrográfica - no estabas hablando de 

experiencias pequeñitas- y que se basa en una cultura donde nos definimos como un grupo 

en un territorio, somos alguien en un territorio, teníamos unos bienes que mantener- 

fundamentalmente se hablaba de los comunes en un sentido material- y teníamos conflictos 

que resolver. 

 

Una cooperativa sobre todo son satisfacciones pero también en gran medida conflictos que a 

veces traen insatisfacciones y cuando lo consigues resolver entras en el campo de la 

satisfacción. Pero normalmente siempre estás ahí un poquito con esa alegría en el cuerpo 

cooperativista que dice pues no sé yo. 

 

Entones esa lógica de cerrar ciclos, esas lógicas de ahora, podríamos llamar equidad, cuidado 

de personas, y antes no se han entendido totalmente así, pero esa C de cuidados, esas 

economía de cuidados tienen una base también en economía más reproductivas, en 

economías más de la tierra que diría Vandana Shiva, es decir en economías mas tradicionales, 

lazos y cuerpos dentro de sistemas cargados de poderes de clases, de género, raciales, por 

edad, orientación sexual, pero que buscaban ese cuidado a lazos y cuerpos, esos comunes 

tenian esa C de cuidados y de cerrar ciclos. 

 

Es decir si yo tengo aquí el agua, tengo que coger el agua y reponer el agua porque el agua 

también se siembra: se siempre en las montañas, en las acequias, se siembra manteniendo 

los acuíferos, se siembra cuando tú no la extraes artificialmente. Eso se hacía hace 50 o 60 

años en el Valle del Jerte en Extremadura. 

 

Había una idea de cerrar ciclos, y de integración por ejemplo de agricultura y ganadería que 

eso es ahora impensable, es un gran divorcio absolutamente catastrófico para la fertilidad de 

la tierra. Y había una tercera c que es el músculo cooperativo, se celebraban fiestas donde se 

exalzaba el cooperativismo, tradiciones, costumbres, vuelvo a decir en un marco 

profundamente desigual que también merece la pena ser revisado. Pues estas eran las 3C 

idealmente, con mucha variabilidad, estaban presentes en el mundo, en el mundo de ese 

gobierno de los Comunes que permitía que sus elementos de los últimos 14,000 años de 

Agricultura y Ganadería vitales para su subsistencia estuvieran allí. 

 

En los 60s han venido las 3M: monocultivo, la mercantilización de todo (desde los cuidados 

hasta tu identidad a través de Netflix por ejemplo) y nos ha venido también una M de 

mundializacion, esto se tiene que desarrollar en un mercado profundamente desigual 

planetario y gobernado por 5-6 multinacionales en cada campo que queramos coger 

(distribución, producción, consumo, identidad, cultura,ocio) Hay cinco seis que están 

controlando. Las 3C han sido secuestradas por las 3M y han dado lugar a las 6G, que son las 6 

grandes gripes que son la gripe aviar, gripe porcina, el Zika, SARS y las dos sucesivas grandes 

familias de coronavirus,  luego la ecuación  que tenemos es 3C-3M= 6G. 

 



¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a ese mundo que es una ruptura total del planeta de 

la civilización? Intervenir en detener la barbarie, esas 3m, cómo lo podemos hacer para bajarlo 

y en apostar por esas 3C. 

 

Los compañeros y compañeras han hablado mucho de esa necesidad de articulación para 

construir un poco y parar esa barbarie. ¿Que podrían ser los comunes hoy? porque sabes que 

difícil porque ya no vivimos en un territorio, los lazos están muy dispersos y estamos 

empotrados en sistemas capitalistas pero aún podemos recuperar. 

 

Recuperar esas comunidades energéticas, introducir una variable  que puede introducir 

esta logica de reproducir un bien que sea absolutamente necesario, o podemos socializar los 

cuidados en comunidades y podemos decir que esto es un bien que aporta sostenimiento de 

cuerpos y lazos, o podemos pensar lo que son los mercados sociales como una lógica de que 

no es un bien material sino un bien cooperativo, necesitamos esos mercados de proximidad 

que junten producción, distribución y consumidores para crear otros entornos. 

 

Llamamos nuevos comunes a todas esas prácticas que o bien se fijan en bienes 

materiales como las energeticas o bienes cooperativos que siguen alimentando ese 

músculo cooperativo,  para anclarse en un territorio y construir otros ecosistemas 

económicos, ¿Esto bebe de la ESS? sí pero también de la economía de los cuidados y de los 

comunes, en donde el pensamiento campesinista de anclarse en un territorio es diferente de 

lo que ha sido heredado en lo urbano. 

 

Por ejemplo, el ecofeminismo en el mundo rural todavía nos falta mucho que esas voces por 

ejemplo emerjan de personas que vienen de una tradición en donde la palabra familia 

significa otra cosa que el mundo urbano, donde la palabra territorio y la diferenciación tan 

ostensible entre producción y reproducción que existe aquí, allí, con todas las desigualdades, 

también se vive de otra forma y también el lenguaje que no es un lenguaje de hablar, para que 

vamos a estar hablando si podemos estar haciéndolo; Entonces es otra cosa y es otra cosa 

para entender muchas complejidades que se dan en los territorios y que como han sido 

abandonados en esas prácticas, esa referencia que cuesta mucho. 

 

En estas cooperativas tenemos muchos problemas para encontrar gente que diga que tenga 

un perfil de habilidades por ejemplo de gestión administración, más social, que no sea lo 

agrario, que tenga ilusión por un proyecto cooperativo y que quiera irse a un pueblo de 400 

habitantes. 

 

Necesitamos expandir el presente para saber cómo será ese futuro, es importante construir 

imaginarios, pero es absolutamente necesario el presente, necesitamos que la gente vea que 

esto puede solucionar sus vidas. 

 

Los comunes nos puede servir para hibridar diferentes economías y ayudar a plantear un 

debate interesante de la gestión pública: porque Estado- mercado porque Estado y 

partenariado público-privado? ¿porque no lo publico comunitario? Por ejemplo nosotros 



estamos gestionando unas naves para la quesería, es una cesión que hace la Mancomunidad: 

no lo hagas tú ya lo hago yo porque tú no lo vas a hacer, ni tienes idea de dinamización rural 

en una perspectiva como la que estamos teniendo nosotras (ecologista, decrecimiento…)  

déjanoslo y nos lo hacemos nosotros. Introduce o separa un poco eso de Estado-sí, Estado-

no, mira si queremos derechos necesitamos un Estado, vamos a movernos en esa gradualidad 

entre lo que son los nuevos comunes y las prácticas de co-gestión. 

 

Problemas ligados a los nuevos comunes: Lazos débiles, prácticas territoriales de gran 

esfuerzo, venimos de sociedad de consumo, problema de estufitas: estamos aquí pero 

que estamos transformando. ¿Esto es Agricultura apoyada por la comunidad o comunidad -

grupos de consumo-apoyada por la Agricultura?  Somos los agricultores los que os 

garantizamos identidad colectiva porque os traemos fruta y os juntáis un ratito y hacéis 

amigos/as, o  nos estáis apoyando a nosotros ¿quién ayuda a quién? ¿Esto sirve para cambiar 

el sistema agroalimentario? ¿Cuál es tu dieta? ¿dónde compras? ¿Qué precio le pones? 

 

El tema de las islitas, sí para estar aquí si se requiere un gran capital social cultural una serie 

de habilidades discursivas,.. como no nos metamos en prácticas y en solucionar cosas la vida 

la gente pues nos explica por ejemplo porque el sindicalismo los años 30 pues tenía un millón 

de asociados hace 100 años era porque lo resolvía problemas a la gente, no porque tiene un 

gran discurso de nosotros/as , nos resolvía la vida, en ese sentido pues también el feminismo 

cuerpos lazos casas (entendido como territorio y planeta) nos abre un mundo bastante 

necesario. 

 

Los grandes agujeros negros, por ejemplos las escuelitas alternativas. Se producen 

segmentaciones de clase hacia arriba y hacia abajo muy peligrosas. Hacia arriba: solo accede 

el que tiene el dinero, hacia abajo: el que no tiene derechos que se busque su tribu porque las 

cosas vienen mal, no tienes derechos. Cuidado también con esa generación de esos entornos 

comunitarios y esa palabra comunidad. 

 

Pero hay viento favorables pues sí: la relocalización forzosa, esas cadenas de suministros que 

se rompen, van a obligar a necesidades materiales de cooperativas afectivas, contra la 

desafección, necesitamos un sentido de pertenencia y la extrema derecha lo utiliza a través 

de lo que fue el fascismo en los años 40, búscate el Gran Padre que frente al caos te va a 

ordenar, una cosa muy sencilla, los blancos contra los negros, lo del Madrid contra el Barça, 

los de la derecha contra la izquierda y ya está, tú de quién eres y vente con nosotros que te 

estamos defendiendo. 

 

Es decir, se van a producir movimientos de necesidad de pertenencia y es ahí donde también 

hay que disputar esos sentidos de pertenencia en lo social. Lo positivo también es que 

quizás bajando los relatos y subiendo las prácticas podemos construir algo que ha sido 

muy difícil para articularnos qué es la diversidad, la diversidad desde abajo. Yo cuando 

plantó un tomate y lo quiero comercializar con alguien no le pregunto al otro ni me interesa 

mucho aunque lo sé, a quién ha votado. Primero sembramos tomate, luego explicar por qué 

no echamos pesticida, vamos a demostrar que lo podemos hacer, vamos a ir juntos el 



mercado, y vamos a decir que existen otras formas de estar en el mundo que tiene que ver 

más con ese músculo cooperativo y no con plantar el tomate ver la tele, etc. Pero eso no se 

puede explicar se tiene que construir de alguna forma. 

 

CONCLUSIONES FINALES-  1 minuto a modo tweet idea de cierre o por donde seguir 

impulsando esta confluencia de ets 

 

Jordi García- 3C+1D+3R 

 

3C: comunitarizar-ser más comunidades- más bienes comunes -comunalizar-, -confluir- con 

otras economías alternativas y también confluir en las calles en las agendas sociales para 

reivindicaciones básicas, la ESS tiene que estar en esas luchas. 

D: Decrecer 

3R: redistribuir, replicar que no escalar, nos interesa sembrar que no crecer en dimensión, ser 

referentes: en los últimos años hemos sido referentes en banca ética, cooperativismo 

energético, vivienda….buscar más referentes que pueden ser las luces en momentos de 

oscuridad 

 

Zaloa Pérez- 

 

Creo que esta confluencia con la economía feminista nos permite fortalecer nuestro discurso, 

generar nuevos relatos y nuevos imaginarios que son necesarios y luego traducirlos a un 

lenguaje que nos permita agregar  mas ciudadanía a este movimiento y por otro lado, esta 

confluencia nos va a permitir fortalecer nuestras prácticas en la medida que va a revalorizar, 

recuperar y visibilizar el aporte que las mujeres y sujetos no normativos quiénes están en los 

márgenes están haciendo en la construcción de estas alternativas. 

 

Del movimiento feminista podemos obtener muchos aprendizajes de sus experiencias de 

resistencia tanto aquí como en el Sur global del planeta, creo que nos enseña muchas cosas, 

y que estás confluencias son una parte fundamental para la construcción de ese sujeto 

político diverso y fuerte que sea capaz de disputar esos sentidos y esos significados de 

construir nuevos imaginarios y de tensionar o por lo menos desplazar esas lógicas del 

mercado capitalistas y heteropatriarcales. 

 

Mercedes García-  Enredarnos, trabajar desde los grupos de trabajo y comisiones, muchas no 

estamos consumiendo economía social y solidaria entre nosotras y me parece que es algo 

muy práctico, algo que podemos hacer, reto para trabajar en ello. 

 

Enrique Quintanilla- Incluir, visibilizar y reivindicar la vejez, las personas mayores. 

 

Angel Calle- 3C+REAS= Otro presente es posible 

 


