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Son proyectos que nacen a partir de objetivos muy 
distintos, pero que tienen en común su riqueza 
e imaginación a la hora de señalar posibles 
soluciones a los problemas que genera el actual 
modelo de consumo.

Comparten profundas raíces en procesos colectivos, 
comunitarios o solidarios y la cultura propositiva 
necesaria para que el cambio de modelo se haga 
efectivo.

El actual modelo de consumo es social y 
ambientalmente insostenible. Por ello es necesario 
otro modelo que priorice el pequeño comercio 
frente a las grandes superficies, la agricultura 
ecológica frente a la industria de la alimentación 
intensiva, la cultura de la reutilización frente a la 
cultura del «usar y tirar». 

Ya hay en marcha proyectos que ensayan formas 
más sostenibles de consumo.

  ¿qué son los
ingenios de 
producción 
colectiva?

ipc
PRODUCCIÓN COLECTIVAINGENIOS DE
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Su margen de negocio no es muy grande, pero 
el comercio justo, la banca ética o las tiendas de 
productos ecológicos han conseguido hacerse un 
hueco y, a la vez, poner en entredicho al comercio 
convencional (no justo), la banca convencional (no 
ética) y la industria de la alimentación intensiva 
(no sostenible). 

El comercio justo ha conseguido popularizar 
criterios sociales en las condiciones laborales 
utilizadas a la hora de elaborar multitud de 
productos. 

La banca ética, sobre todo la que nace de 
iniciativas de ahorro popular, ha hecho posible 
pensar en una forma consecuente en la gestión 
del dinero. 

Los establecimientos de productos ecológicos, 
cuando son pequeñas tiendas de barrio que se 
abastecen de la producción ecológica más cercana, 

favorecen la distribución de la riqueza local, 
potencian la vida comunitaria y la producción 
agrícola y ganadera sostenible.

Por desgracia, el mercado tradicional, con todos 
los beneficios sociales que proporcionaba para la 
comunidad, también ha pasado a ser una opción 
de compra «alternativa», ante la competencia 
de grandes superficies, supermercados y tiendas 
de bajo coste.

Hay otros proyectos en marcha, de escala reducida, 
que funcionan como verdaderos espacios de 
ensayo de alternativas de consumo sostenibles y 
socialmente transformadores. Son los IPC.

Para saber más, consulta también la web de los 
IPC: www.ingeniosdeproduccioncolectiva.org
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¿De dónde vienen las materias primas con las 
que se elaboró el producto? ¿En qué condiciones 
laborales se produjo? ¿Qué sabemos de la 
empresa o capital privado que hay detrás del 
producto? ¿Qué impactos ambientales y sociales 
ha tenido la producción y distribución de ese 
producto? 

Pese a la cantidad de información que nos rodea, 
o justamente por eso mismo, sabemos poco sobre 
lo que compramos. Un primer paso para un 
consumo crítico es preocuparnos por recibir esa 
información. Hay revistas, páginas web y medios 
de comunicación alternativos que ofrecen ese tipo 
de información (ver la sección de enlaces), pero 
además puedes y debes exigir el cumplimiento 
de las normas relativas a la transparencia 
informativa sobre productos y empresas.

Los siguientes criterios pretenden orientarnos 
sobre qué pasos podemos ir siguiendo para 
acercarnos al consumo responsable de una forma 
activa. Por eso mismo, están ordenados de menos 
a más transformadores:

 Infórmate de lo que compras.10 pasos 
hacia un consumo 
transformador  

1
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Cuanto más local es nuestro consumo, más 
posibilidades de obtener información sobre el 
producto tenemos. Si consumimos productos de 
temporada, locales y ecológicos, tenemos muchas 
más probabilidades de saber que nuestro consumo 
tiene menos impacto ambiental y social.

Las normas que protegen los derechos que 
tenemos como consumidores en muchas ocasiones 
no se cumplen y nuestro silencio perpetúa el 
problema. 

Por ejemplo, podemos pedir que se cumplan las 
normas relativas a la transparencia informativa 
sobre el producto (en la publicidad, en el 
establecimiento y en el propio producto) o ante 
un abuso (etiquetado engañoso, cobros indebidos, 
letra pequeña abusiva).

De las famosas 3 erres (Reducir, Reutilizar, Reciclar) 
la que más se difunde es la última, Reciclar y, 
sin embargo, es mucho menos importante que 
Reducir. 

Nuestro modelo de consumo despilfarrador y 
dogmáticamente desarrollista se basa en la 
producción constante de nuevas «necesidades», 
por ello la reducción del consumo es imprescindible 
para ir hacia una sociedad más sostenible. 

Los productos locales evitan gastos innecesarios 
de transporte y, por lo tanto, sus impactos 
ambientales (emisión de contaminantes al aire, 
construcción de infraestructuras de transporte, 

 Reduce para vivir mejor.

 Elige productos y servicios locales.
 Defiende los derechos  
del consumidor.2

3

4
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despilfarro energético, etcétera). Además generan 
empleo de mayor calidad y los circuitos cortos 
fomentan una mayor distribución de la riqueza.

La producción ecológica intenta no impactar de 
forma negativa en el entorno durante todo el 
ciclo de vida del producto, desde su fabricación 
hasta su eliminación. 

Para ello, se evita el uso de productos contami-
nantes y tóxicos, un consumo excesivo de energía 
o la extracción irresponsable de las materias 
primas en la fabricación, pero también se tiene en 
cuenta el diseño del producto para que sea lo 
más duradero posible y fácilmente reutilizable 
o reciclable. Así, ni su uso ni su eliminación 
tendrán impactos en el medioambiente o en 
la población.

Los productos elaborados en condiciones laborales 
precarias fomentan una distribución injusta de la 
riqueza. Sin embargo, hay producción y servicios 
con sueldos dignos, basados en la cooperación y el 
reparto horizontal de las tareas.

Conocer el impacto de nuestro consumo nos 
permite cambiar hábitos de consumo social y 
ambientalmente insostenibles y tomar conciencia 
de nuestra capacidad de acción. 

Para empezar, la elección del tipo de comercio en 
el que compramos es clave. El pequeño comercio 
de barrio genera mayor riqueza social y mejor 
distribuida que  supermercados e hipermercados. 

Cambia tus hábitos de consumo. 

Elige productos que disminuyan la 
injusta distribución de la riqueza. 

Elige productos ecológicos.5

6

7
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Si nos provee de productos locales y ecológicos, 
reducimos impactos negativos de grupos multi-
nacionales de venta en grandes superficies 
(eliminación de la actividad comercial civil 
local, acumulación de ganancias en empresas 
multinacionales, desarrollo urbanístico y de 
infraestructuras despilfarradoras...).

Este modelo de consumo es social y 
ambientalmente insostenible, depende de las 
normativas neoliberales que rigen los mercados y 
los procesos de globalización. El poder de algunas 
empresas multinacionales también les hace 
esenciales en ese entramado. 

Por ello, nuestro papel como consumidores 
también debe llevarnos a denunciar estas 
normativas, el papel que hacen las grandes 

instituciones multilaterales e, incluso, a ser capaces 
de boicotear los productos de una empresa 
cuando así lo merezca.

Hay muchos proyectos de consumo crítico y 
transformador funcionando. Participar en ellos 
permite el cambio hacia otro modelo de consumo 
a la vez que tus propios hábitos de consumo son 
algo más críticos y sostenibles.

Si en tu localidad faltan proyectos de consumo 
crítico y transformador, es necesario dar un paso  
y ponerlos en marcha. Es preciso que los proyectos 
se adapten a la realidad social de tu localidad y 
que generen un espacio de confluencia social. 

Presiona a instituciones y 
empresas insostenibles. 

Colabora en proyectos de 
consumo crítico y responsable. 

Construye alternativas de 
consumo. 

8

9

10
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¿qué debe 
cumplir
un proyecto
ipc?

�� Producción local.

�� Producción ecológica: la reducción primero, la reutilización 
después, el reciclado por último.

�� Reducción de consumo energético y de recursos.

�� Reducción de los residuos y la contaminación producida por 
el ciclo de vida del producto.

�� Condiciones laborales justas y sueldos dignos.

�� Fomentar la distribución minorista más sostenible, por 
ejemplo, el pequeño comercio de barrio.

Local  Dar respuesta a algunas necesidades de consumo 
locales.

Propositivo Proponer cambios en nuestros hábitos de 
consumo:

Experimental  Aportar soluciones con ciertas dosis de 
innovación.

Colectivo  Ser herramienta de participación, generando 
redes y espacios de activismo social. 
Atractivo  Ser un proyecto que enganche a personas a 
cambiar de modelo de consumo. 

1

2

3

4

5



Ecologistas en acción  

9

En la web de los IPC, las fichas, talleres..., se  
clasifican según distintos criterios. Las siguientes 
son palabras clave que orientan su enfoque. Así 
pues, habrá fichas que puedan pertenecer al 
mismo tiempo a varios de los siguientes grupos: 

 � Apoyo mutuo
Alternativas de cuidados y con criterios de 
solidaridad.

 � Aprende habilidades
Permiten resolver necesidades básicas a 
través de la adquisición de saberes prácticos.

 � Decrecentistas
Proponen vivir mejor pero con menos 
consumo de recursos y generando menos 
residuos.

 � Ecologistas
Fichas que conllevan el cuidado del planeta 
y reducir nuestro impacto medioambiental.

 � Entorno rural
Alternativas en el espacio rural.

 � Niños, niñas y bebés
Fichas orientadas a la infancia.

 � Si te va el riesgo
Alternativas para quienes quieren dar grandes 
pasos asumiendo ciertos riesgos.

 � Talleres educativos
Fichas para aprender y para educar.

tipos de
ipc
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sectores: 
otra 
forma de  
clasificar
los ipc

�� Ficha introductoria.

�� Ficha ampliando la infor-
mación básica.

�� 10 criterios específicos so-
bre el sector desde una 
óptica no consumista.

�� «Manos a la obra» : Fichas 
prácticas.

�� Enlaces y bibliografía.

Las diversas fichas, actividades y talleres que se incluyen en la web 
de los IPC se distribuyen en función de los sectores en los que se 
pueden integrar, según la temática que tratan. 

Algunas de las propuestas de actividad se pueden incluir dentro de 
varios sectores. En la web, cada uno de estos sectores incluye:
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El sistema agroalimentario actual, 
impuesto tras la llamada Revolución Verde, 
supuso el incremento de la producción de 
alimentos a escala global, pero con unos niveles 
de ineficacia cada vez mayores, fruto de las cada 
vez más elevadas unidades de energía necesarias 
requeridas por unidad de producción.  

Sin embargo, esto no ha significado la erradicación 
de la miseria. Un 12,5% de la población mundial 
pasa hambre, casi 795 millones de personas, según 
un informe de 2015 difundido por la Organización 
de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). 

Al mismo tiempo, los países enriquecidos sufren los 
efectos de una alimentación con excesivos aportes 

Alimentación
de grasas, azúcares y químicos, que conducen a 
enormes tasas de obesidad, colesterol, diabetes o 
alergias.

Por otro lado, a través de los monocultivos 
agroindustriales se pierden toneladas de valiosa 
tierra fértil, las aguas se sobreexplotan y se 
contaminan, se pierde biodiversidad de semillas y 
razas ganaderas, y se incrementa la emisión de 
gases de efecto invernadero. 

El modelo de producción ganadera intensiva es,  
igualmente, el origen de numerosos impactos 
medioambientales además de ser altamente 
ineficiente, por la cantidad de energía que hay 
que aportar al sistema: 28 calorías de energía 
para producir una caloría de proteína animal. 

A ello sumamos la crítica situación en la que se 
encuentra la pesca y la acuicultura, las deficiencias 
de los regímenes de ordenación pesquera, conflictos 
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Comunicación
por la utilización de los recursos naturales, uso 
persistente de prácticas pesqueras y acuícolas 
inadecuadas, etc.

El actual modelo de producción, distribución 
y consumo de alimentos, no es sostenible ni 
desde el punto de vista ecológico ni social ya 
que únicamente beneficia a las multinacionales 
agroalimentarias.

 Incluso los alimentos de producción ecológica, si 
se distribuyen recorriendo millares de kilómetros 
dejan de tener esa función transformadora porque 
los costes medioambientales del transporte diluyen 
los beneficios del modo de producción.

Ante esta situación, proliferan muchas experiencias 
alternativas de producción y comercialización de 
alimentos que fomentan un consumo responsable, 
sano, sostenible y equitativo, mediante estructuras 
de participación y acción colectiva.

La comunicación es una dimensión 
clave de nuestra sociedad. Nos comunicamos 
constantemente y a través de miles de canales 
distintos (gestos, lenguajes hablados, el papel 
impreso de un anuncio, el correo electrónico, 
mensajes de teléfono a través de internet...). El 
siglo XXI ha supuesto un desarrollo espectacular 
de estos canales.

Pero además de la comunicación interpersonal, 
hoy contamos con un agente especialmente 
importante en nuestra comunicación diaria, 
los medios de comunicación, también llamados 
«medios de masas» por su capacidad para llegar 
a una parte importante de la población y por su 
función no solo informativa sino también formativa 
a la hora de colaborar en la construcción de una 
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gran clase media, sobre todo en los llamados 
países desarrollados. 

Según el Estudio General de Medios, cada día 
una persona dedica unas 6 horas y media a 
escuchar, ver o leer medios de comunicación, así 
que su papel para influir en el imaginario social 
es enorme.

A lo largo del siglo XX, a la vez que el 
entretenimiento se convertía en uno de 
los principales motores de los medios de 
comunicación, se iba desarrollando su papel 
como elemento esencial del mercado. Hoy, buena 
parte de los medios de comunicación dependen 
de los ingresos publicitarios y de la venta directa 
de productos, lo cual genera tensiones inevitables 
entre esta faceta y la informativa.

Por ello, los medios de comunicación alternativos 
intentan abrirse hueco en un escenario de gran 

competencia comercial, dominado por grandes 
grupos empresariales de la comunicación y bajo 
normativas que suelen marginar e invisibilizar 
este tipo de proyectos. 

Sin embargo, la madurez de algunos colectivos 
sociales en el uso de los medios alternativos, la 
creciente diversidad de canales y la popularización 
de algunas herramientas comunicativas de bajo 
coste permiten un desarrollo esperanzador de los 
medios alternativos. 

Las propuestas que en las fichas de la web 
presentamos son ejemplos de ello.
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Cuidados
Todas las personas necesitamos 

cuidados a lo largo de nuestro ciclo vital. Y no solo 
durante las etapas en que somos dependientes 
(infancia, senectud, enfermedad). No podríamos 
vivir sin tareas relativas a la alimentación, higiene, 
hábitos saludables, etc. Todas ellas pueden ser 
procuradas por uno mismo, pero no así el afecto, 
la empatía, el apoyo emocional, facetas en las 
que necesitamos de los otros. Todas las personas 
somos interdependientes.

La lógica capitalista entiende como trabajo aquel 
que es remunerado y obtiene beneficio económico. 
Sin embargo, no sería posible que la sociedad de 
mercado funcionara sin un trabajo de cuidados 
que la sostuviese. Ese trabajo no se contabiliza 
en las encuestas de población activa, pese a 

que ocupa a muchas personas, principalmente 
mujeres, que no cobran nada por ejercerlo, pues 
así lo han hecho durante siglos.

La incorporación de la mujer al mercado laboral, 
la ampliación de las jornadas de trabajo, la 
precarización de la vida, la dispersión urbana 
que requiere largos trayectos al puesto de 
trabajo, el envejecimiento de la población o el 
individualismo contemporáneo son factores que 
han desestabilizado el modelo social tradicional, 
derivando en la crisis de los cuidados. 

Si la familia no cuida como antes y si el Estado 
desmantela la cobertura social, ¿quién va a 
cuidar de las personas que lo necesiten? El sector 
privado no puede satisfacer todas las necesidades 
humanas, como el afecto. 

Además, la actual mercantilización del sector 
de los cuidados está trayendo más precariedad 



Ecologistas en acción  

15

laboral, principalmente mujeres migrantes que 
huyen de la miseria y a la desigualdad social.

Aunque de momento no hay alternativa a la 
familia, ni a las instituciones públicas en este 
sector clave para la sociedad, comienzan a surgir 
iniciativas desde las redes sociales, que proponen 
que los cuidados se visibilicen y sean compartidos 
por todas las personas desde una perspectiva 
comunitaria de trabajo colectivo. 

Educación
Las colectividades humanas han 

intentado desde siempre transmitir a sus miembros 
las maneras de comprender y de intervenir en la 
realidad que han creído importantes. Ya sea a 
través de relatos contados al calor de la lumbre, de 
reglas y tabúes que se recuerdan una y otra vez, 
de modos de conducta o prácticas artesanales que 
se imitan… Así se han ido transmitiendo a lo largo 
de las generaciones diferentes formas de cultivar, 
de comunicarse, de relacionarse, de representar el 
mundo… en definitiva, herramientas para vivir en 
ese tiempo y en ese lugar.

La escuela restringe fuertemente o deja de lado 
el papel del territorio, de los conocimientos locales 
y de la comunidad, tres grandes maestros de la 
sostenibilidad. 
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El territorio es el suelo en el que crece la vida 
que nos permite sobrevivir, donde se aprende su 
complejidad, sus ritmos y sus deterioros. 

Los conocimientos locales son aquellos que se han 
construido y aprendido a lo largo de los años, 
adaptándose a las posibilidades y límites de un 
hábitat determinado. 

La comunidad es el grupo diverso en edades, 
género, conocimientos, estatus, que reúne 
experiencias y aprendizajes muy variados y que 
funciona en interdependencia, una especie de 
biodiversidad social que nos permite adaptarnos 
a situaciones cambiantes. 

La sostenibilidad necesita de la tierra, de la 
comunidad humana y de sus saberes vernáculos. 

La educación para la sostenibilidad también es 
imprescindible para avanzar hacia ella.

Trabajo
En el imaginario colectivo cuando 

hablamos de trabajo, se entiende la actividad 
de las personas cuyo objetivo es conseguir 
un sueldo, de forma que se generan bienes y 
servicios, supuestamente, para la satisfacción de 
las necesidades sociales. 

Sin embargo, en este marco se obvian otros 
trabajos fundamentales para el mantenimiento 
de las condiciones vitales básicas, tales como 
las tareas domésticas, los cuidados (realizados 
mayoritariamente por las mujeres) o aquellos 
relacionados con la articulación comunitaria y 
reproducción social.

Por otro lado, el sistema de empleo de las 
sociedades industriales, a pesar de la liberalización 
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y desregulación laboral creciente, sigue generando 
enormes tasas de desempleo, condiciones laborales 
a la baja y desigualdad de acceso a los recursos 
(países empobrecidos, migrantes, mujeres…). 

En este contexto, en el que las tasas de paro, 
pobreza y exclusión van en aumento, parecería 
lógico plantearse medidas de reparto del empleo 
existente, poniendo coto al actual modelo que 
empuja a trabajar más horas (y más años) a las 
personas que «disfrutan» de un puesto de trabajo.

Se trata de eludir el corsé de la realización personal 
a través de empleos que imponen criterios de 
productividad, competitividad y crecimiento 
económico devastadores con el planeta y que 
generan miseria en los países del Sur y bolsas de 
pobreza creciente en el Norte. 

Esto supondría apostar por cambios significativos 
en las relaciones laborales que liberen tiempo 

para vivir con más bienestar, promoviendo bienes 
relacionales en vez de acumulación de créditos y 
consumismo material.

Con las alternativas propuestas en los ipc, 
buscamos una sociedad que apueste por un 
reparto equitativo de los trabajos de cuidado, 
con menos horas de trabajo retribuido, más 
autoempleo, cooperativismo… que se replantee 
qué y cómo producir los bienes necesarios dentro 
de una economía justa y ajustada a los límites 
planetarios, desembarazándose de la «mochila» 
del consumismo y basada en la generación de 
redes de intercambio no monetarizado para la 
satisfacción de las necesidades básicas.
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Financiación
Cualquier actividad económica suele 

requerir de una financiación, al menos, inicial. 
Normalmente son los bancos los que prestan 
ese dinero y esto es lo que les confiere un gran 
poder, ya que la elección de las iniciativas que 
financian determina el desarrollo que seguirá una 
comunidad. 

Por tanto, si ese desarrollo, como es el caso, provoca 
grandes desigualdades sociales e importantes 
deterioros ambientales, los bancos son también 
responsables de ello.

¿Qué criterios sigue un banco al decidir si financia 
un proyecto? Pese a lo que nos transmiten en su 
publicidad, los efectos sociales o ambientales de la 
iniciativa, o la verdadera necesidad de ese dinero, 

no son realmente lo que importa, lo único que 
interesa es la rentabilidad económica de la nueva 
actividad y la seguridad de que recuperarán el 
dinero. Su única filosofía es la de maximizar el 
beneficio.

Otro aspecto importante a destacar es que si 
bien en muchas ocasiones la financiación resulta 
necesaria, en otras solo se emplea para la 
adquisición de bienes de consumo innecesarios 
y para satisfacer falsas necesidades. Todo este 
sobreconsumo, de tan nocivas consecuencias 
ambientales, es incentivado principalmente por 
la publicidad, pero no sería posible sin el crédito 
fácil de los bancos.

Aunque hay algo que hay que tener en cuenta: 
los bancos son solo intermediarios, ese poder que 
tienen se lo conferimos nosotros/as al hacerlos 
depositarios de nuestros ahorros y, por tanto, se lo 
podemos quitar. 
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El lugar donde vivimos es uno de los 
espacios donde más tiempo pasamos, por ello es 
importante en relación a nuestra huella ecológica; 
ahí hacemos un importante gasto de energía o 
de agua y también en nuestras casas es donde 
acumulamos gran cantidad de bienes.

En cuanto al gasto energético, observamos que 
cada vez se comercializan electrodomésticos y equipos 
más eficientes. Sin embargo, paralelamente 
ha ido aumentando el número de objetos 
que empleamos con alimentación eléctrica 
(cepillos de dientes, insecticidas, ambientadores, 
marcos de fotos, consolas, etc.) y el número 
de electrodomésticos que se tiene en las casas 
(secadoras, microondas, cafeteras, cuchillos, 
panificadoras, robots de cocina...). 

Hogar
No solo eso, existen entidades de financiación 
alternativas que siguen unos criterios muy distintos. 
Además, hay que considerar que el dinero es un 
medio de intercambio, pero no el único. 

Como veremos a través de algunas de las fichas 
del sector, en el campo de la financiación existen 
otras alternativas que pueden ser claves en una 
transformación hacia un modelo económico más 
justo y medioambientalmente sostenible.

Los criterios de consumo transformador en 
este sector pasan por quitar poder a los bancos 
y participar en la creación y desarrollo de 
alternativas.
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Esto al final supone un incremento del consumo 
de graves consecuencias ambientales.

Una causa importante de este aumento es el 
consumismo, cada vez mayor, relacionado con 
los electrodomésticos y equipos tecnológicos. 
Para promover este consumo, más importante 
en los hombres, los fabricantes siguen dos 
estrategias complementarias: la obsolescencia 
inducida y la programada. Las consecuencias 
sociales y medioambientales de este consumo 
de electrodomésticos, cada vez mayor, son muy 
graves.

Otro aspecto importante a considerar, en cuanto 
a su repercusión medioambiental, es el cada vez 
mayor número de objetos que empleamos de 
usar y tirar o de rápida obsolescencia. 

En cuanto a la preocupación medioambiental 
por estos hábitos, se considera que con separar 

adecuadamente la basura ya se ha eliminado 
el impacto, cuando este se debe tanto a la 
fabricación del nuevo objeto que reemplazará, 
como a la gestión del residuo.

En relación al consumo de productos de limpieza 
en los hogares, cada vez se venden productos 
desinfectantes más agresivos. Sin embargo, hay 
que decir que, cuanto mayor agresividad tiene el 
producto con las bacterias, más lo es con nuestra 
salud y con el medioambiente. 

En este sector las alternativas pasan por la 
reducción del consumo, aunque también 
hablaremos de otras como la restauración de 
muebles o la elaboración de productos naturales 
de limpieza, etc.
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Movilidad
Autopistas, autovías, rotondas, 

circunvalaciones… las ciudades se estructuran 
en torno a los vehículos que se van a mover 
sobre ellas. La movilidad genera algunos de los 
principales problemas en las ciudades actuales. 

Sobre estos problemas existe, por un lado, una gran 
aceptación social, como si poco se pudiera hacer 
para que el espacio y nuestra forma de movernos 
en él se estructurase de otra manera y, por otro, 
un gran desconocimiento. Esto se debe a que los 
problemas derivados del transporte motorizado 
son asimilados como una característica intrínseca 
de las ciudades, especialmente las grandes.

Sin embargo, esos problemas tienen algunas 
características peculiares a las que merece la 

pena prestar atención ya que afectan a todos los 
habitantes de las ciudades, especialmente a los 
sectores más débiles y desfavorecidos, y en algunos 
casos también a poblaciones próximas.

Además, todo lo relacionado con la movilidad-
transporte, debido a sus repercusiones directas 
e indirectas sobre la calidad de vida, es de una 
gravedad y magnitud considerable ya que 
repercute en el día a día de las personas de forma 
muy notoria.

El modelo de transporte ha configurado un 
modelo de ciudad centrada jerárquicamente en 
el automóvil, priorizando al vehículo motorizado 
y reduciendo la presencia del peatón, pero hay 
muchas iniciativas que podemos poner en marcha 
para cambiar esta situación.
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El ocio es antes que cualquier otra 
cosa una necesidad humana. La idea de ocio, 
entendida como el tiempo libre que las personas 
dedican a todas aquellas cosas que no son el 
trabajo productivo ni el reproductivo, engloba un 
gran abanico de prácticas sociales, de las personas 
con otras personas, consigo mismas, o con la 
naturaleza o el entorno.

Al igual que en tantos otros ámbitos de la 
vida, durante las últimas décadas en aquellas 
actividades vinculadas al ocio, el capitalismo 
ha logrado introducir de forma progresiva las 
lógicas mercantiles, haciendo de este conjunto de 
actividades una fuente de negocios cada vez más 
importante. Y, también de forma similar a otros 
ámbitos, al convertirse en negocio global, el ocio 

viene implicando impactos negativos a escala 
social y medioambiental cada vez de mayor 
gravedad.

La dinámica de mercantilización del ocio no 
solo ha supuesto la monetarización de este 
tipo de actividades, sino también una fuerte 
tendencia a convertirlas en una actividad de 
consumo individualizada y pasiva. En muchos 
casos, es el propio consumo el que se constituye 
directamente como sinónimo de ocio, ya que los 
centros comerciales también se configuran como 
una alternativa de ocio para una gran parte de 
la población con capacidad de consumo.

De esta forma, el capitalismo ha avanzado en 
dotar de sentido y de identidad a muchas de 
las actividades de ocio, transformándolas en 
mercancías disponibles vinculadas al tiempo de 
no-trabajo de los/as miembros de las sociedades 
de consumo. 

Ocio
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La salud preocupa a todas las 
personas, pero los modos de afrontar el cuidado de 
la salud de la población también se enfrentan a un 
enfoque consumista y poco sostenible.

Muchos aspectos vinculados a la salud están 
mediatizados por las políticas del mercado y presión 
de multinacionales del sector farmacéutico. Frente a 
políticas preventivas de mejora de la calidad de vida 
y cambio en los hábitos que provocan muchas de las 
situaciones que deterioran nuestra salud, se impone 
una salud mercantilista que aboga más por comprar 
productos o servicios para remediar a posteriori las 
«enfermedades» previamente creadas con esos 
hábitos de vida, con el consumo de alimentos basura 
que previamente el mercado ha potenciado o con el 
deterioro ambiental.

Salud
En la medicina altamente tecnificada de los países 
ricos se promueven costosísimas pruebas que un 
médico bien formado detectaría con una buena 
conversación y revisión de los datos y del paciente, 
y que en ocasiones el propio paciente exige para 
sentirse adecuadamente atendido. Tanto desde las 
personas enfermas como desde el personal sanitario, 
se requiere un nuevo enfoque para una atención más 
adecuada de la salud. 

La esperanza de vida depende de la renta económica, 
no solo porque las personas más vulnerables sufren 
condiciones de vida peores, sino también por la 
dificultad para recibir tratamiento adecuado, dado 
el deterioro de la calidad de la sanidad pública y el 
desvío de la financiación pública a la privada.

La prolongación artificial de la vida, hasta niveles 
que están en total disonancia con la propia dignidad 
humana, es una fuente de negocio inagotable y, sin 
embargo, no se destinan suficientes medios y dinero 
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Textil
La ropa se ha convertido en un 

objeto de usar y tirar. Hace tiempo que quedó 
atrás la idea de remendar, heredar o intercambiar 
la ropa. 

Ahora se usa lo que dura una temporada. La 
publicidad hace que, cada año, todo cambie: si 
se llevaban pantalones anchos al año siguiente 
serán estrechos, de tacones altos a tacones bajos, 
del rojo al morado. Nunca lo mismo, aunque las 
modas sean recurrentes y se repitan cada pocos años.

No solo es la publicidad comercial, las tiendas 
de grandes multinacionales se preocupan de 
cambiar casi semanalmente la ropa que tienen 
expuesta en sus estanterías, de modo que siempre 
haya algo nuevo que ver. 

para investigaciones de enfermedades endémicas en 
los países más desfavorecidos del planeta.

Los alivios curativos alternativos no siempre son una 
solución no consumista, sino que han hecho crecer, en 
ocasiones, otras multinacionales de los cuidados que 
engordan ante la preocupación de todo ser humano 
sobre la salud. Los «productos milagro» se orientan 
a cubrir esa necesidad. El hecho de que un producto 
sea «natural», no implica necesariamente que sea 
recomendable para aliviar tal o cual problema y 
las hierbas medicinales tampoco son inocuas. Sus 
principios activos han sido el origen de muchos 
medicamentos y por ello, y como ellos, no pueden ser 
tomados arbitrariamente y sin control.  

Es importante también recuperar saberes arrincona-
dos de abuelos y abuelas que durante mucho tiempo 
aliviaron a familiares con técnicas hoy olvidadas o que 
se pueden perder, buscando un enfoque sostenible 
y no consumista del derecho humano a la salud.  
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En una tienda de ropa vemos las piezas como 
objetos que pueden satisfacer necesidades o 
deseos. Rara vez nos paramos a analizar que éstos 
objetos llegan hasta la tienda después de procesos 
de producción que llevan asociadas graves 
implicaciones sociales y ambientales.

La deslocalización productiva, que supone 
producir en países muy lejanos geográficamente 
a los lugares de consumo, lleva asociada graves 
problemas ambientales. 

A los problemas derivados de la creación de 
infraestructuras y la contaminación que se 
originan durante el largo trasporte, hay que 
añadir toda la contaminación generada durante 
las fases de producción de las materias primas y las 
de manufactura. Las explotaciones ganaderas o 
agrícolas intensivas alteran el equilibrio ecológico. 
Muchos procesos textiles, ya sean con pieles, fibras 
naturales, artificiales, o sintéticas, llevan asociados 

la creación de contaminantes químicos y el 
derroche de agua. 

Intentar cuidar el medioambiente en el proceso 
productivo eleva los costes, por ello muchas 
compañías textiles trasladan sus plantas de 
producción a países periféricos, donde las leyes 
medioambientales son más permisivas. Además, 
las grandes multinacionales se benefician también 
de importantes privilegios fiscales en dichos 
países. Todo esto ayuda a responder por qué 
la ropa es tan barata, incluso añadiéndole los 
gastos de transporte hasta las flamantes tiendas 
franquiciadas de Europa o EE.UU. El resultado es 
una sobreproducción de ropa, la acumulación de 
prendas en los armarios y la generación de basura. 

Frente a ello, abogamos por un consumo crítico 
de la ropa, la utilización de las prendas durante 
toda su vida útil, la reparación y la transformación 
creativa.
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Vivienda
Uno de los derechos consagrados 

en la Constitución Española, el derecho a una 
vivienda digna y adecuada, se convirtió durante 
años en uno de los sectores de negocio más 
prósperos y con los mayores índices de rentabilidad, 
principalmente en las capitales, zonas litorales y 
grandes urbes del Estado. 

El uso intensivo e insostenible del territorio para 
la especulación fue una de las claves centrales 
del crecimiento de la economía española hasta el 
estallido de la crisis en el 2008. 

La denominada «burbuja inmobiliaria» supuso 
la precarización de gran parte de la clase 
trabajadora que, en lugar de su derecho a una 
vivienda digna, debe dedicar la mayor parte 

de sus ingresos al pago de un alquiler o la letra 
de una hipoteca, ambos a niveles de precios de 
una atroz especulación, disparando al mismo 
tiempo los niveles de beneficios de tres sectores: 
la construcción, la promoción inmobiliaria y la 
banca. 

El drama es aún mayor para muchas familias 
que han sido desahuciadas y puestas en la 
calle, vulnerando sus derechos más elementales 
mientras que se prima el interés mercantil. 

Ante este escenario en que los derechos se 
convierten en los más ingentes negocios y en 
el que los gobiernos gestionan los intereses de 
unos pocos grupos empresariales, la creación de 
alternativas es tan importante como el mismo 
hecho de denunciar la especulación y reivindicar 
los derechos. Porque la vivienda es, ante todo, un 
bien imprescindible para la reproducción de la 
vida.
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FICHA

 

Crea tu grupo de consumo autogestionado (I)

OBJETIVO: Acceder a alimentos sanos y ecológicos, comprando directamente al 

productor de los mismos, pagándole por ellos un precio justo por su trabajo m
ientras 

se evitan intermediarios especulativos y colaborando así en el mantenimiento de los 

agricultores en un medio rural vivo cercano, al margen de las grandes multinacionales 

y de las injustas leyes que impone el mercado.

Necesitaremos:    

�� Personas interesadas en participar en el grupo.

�� Productores ecológicos del entorno lo más cercano posible, de forma que se 

evitan transportes de larga distancia.

�� Un local para el reparto y la recogida de los productos
 (un día a la semana). 

�� Soporte para realizar los pedidos (hojas Excel, grup
o de correo, calculadora, 

cuadernos, bácula, cestas para hacer el reparto…)

GESTIÓN:
Pasos para crear un grupo de consumo:
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FICHA

 

Crea tu grupo de consumo autogestionado (II)

1º Un grupo mínimo de gente para empezar el grupo, entre 5 y 10 unidades de consumo, 

para asegurar que el pedido mínimo a solicitar rentabilice los costes de distribución.

2º Pensar entre todos/as la forma de organizar el grupo, los intereses de cada 

uno,  buscar productores, su periodicidad (semanal, quincenal...), cómo organizar 

el reparto, tareas necesarias, responsables y posible
s rotaciones de las tareas...

3º Buscar productores con los criterios consensuados.

4º Acordar un sistema de pedido, reparto y pagos.

EXPERIENCIAS/DIFICULTADES: En la web puedes encontrar más información 

y enlaces a experiencias exitosas.

Ya que el funcionamiento es en gran medida autogestionado, quienes participen tienen que 

asumir la implicación en el proyecto y diferentes tareas rotatorias. Co
mo contrapartida se 

consigue una mayor articulación de la vida social de barrio y el acceso a 
una alimentación 

sana, sostenible y una retribución justa para los agricult
ores y las agricultoras. 

A veces es difícil encontrar productores ecológicos en e
l ámbito local que distribuyan en 

el entorno próximo al domicilio, al barrio.  
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Banco de Semillas ecológicas y locales (I)

OBJETIVO: Conseguir semillas ecológicas de variedades locales, fomentando la 

biodiversidad de los cultivos. Aprender a recuperar nuestras propias semillas y 

promover el intercambio con otros productores como forma de conseguir semillas 

para cultivos agroecológicos.

Necesitaremos:    

�� Personas interesadas en participar en la producción e
 intercambio de semillas.

�� Semillas ecológicas con las que comenzar el proyecto.

�� Un lugar seco y seguro donde almacenar las semillas, adecuadamente etiquetadas 

(fecha de recogida, variedad, marco de siembra/plantación,…).

�� Fichero en formato electrónico y/o en papel con los datos de las s
emillas del 

banco.

METODOLOGÍA-GESTIÓN:

 Los/las participantes se comprometerán a recuperar, producir y compartir semillas 

gratuitamente de forma que se vayan incrementando los fondos de semillas, tanto 
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 en cantidad, como en número de variedades distintas, año a año, así como el nú-

mero de personas pertenecientes al banco.

Habrá que acordar una jornada de intercambio de las semillas con cierta periodicidad 

(una vez al mes, por ejemplo), así como las normas para poder proceder al 

intercambio, etc.

Es una iniciativa encaminada hacia la descentralización del control de la s
emilla 

y un modo de poner en cuestión el modelo de gestión agroalimentario industrial, 

una iniciativa por la soberanía alimentaria y una revisión crítica de la forma de 

explotación de las semillas propietarias, modificadas genéticamente para dar un 

mayor rendimiento en cualquier clima y situación, pero al margen del respeto a la 

naturaleza y a los/las campesinos/as que trabajan la tierra.

EXPERIENCIAS:

Existen numerosos grupos locales compartiendo semillas. Puedes encontrar más 

información y enlaces en la última página.

Banco de Semillas ecológicas y locales (II)
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Cómo realizar una jornada de trueque (I)

objetivo:   Mostrar de manera práctica otras formas de economía alternativas.

Materiales:    

�� Un espacio al aire libre o un local cerrado.

�� Mesas, telas, papel y/o alfombrillas para instalar los objetos del mercadillo.

�� Tarjetas y rotuladores para dar valor a los objetos.

METODOLOGÍA:  
Elaborar un documento de difusión en el que se justifique el objetiv

o del trueque. 

Difundir ese documento entre colectivos cercanos para fomentar la participación. 

Elaborar una nota de prensa. Utilizar redes informales de comunicación.

Como complemento, se puede dar una charla previa (el por qué d
el trueque, normas 

de intercambio, cómo funciona una cooperativa de trueque, etc.). También se puede 

proyectar previamente un documental o una película sobre el tema del trueque... 
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       Acordar el horario del mercadillo con hora de comienzo y finalización. Es intere-

sante finalizar la jornada con una fiesta, actuación, cu
entacuentos, comida colectiva, etc. 

Es necesario que haya una o varias personas que se encarguen de dinamizar y 

contabilizar los intercambios efectuados.

DIFICULTADES/EXPERIENCIAS: 

No siempre se cuenta con un lugar adecuado para realizar 
las reuniones, los merca-

dillos, etc... 

Habrá que pedir autorizaciones administrativas si se hace en un espacio público. 

Acostumbrados a comprar las cosas que necesitamos, es difícil atraer a la gente a 

este tipo de iniciativas. 

En la web de los IPC puedes encontrar información complementaria.

Cómo realizar una jornada de trueque (II)
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Crea un Banco de Tiempo(I)

objetivo: Construir redes sociales de apoyo basadas en la reciprocidad. F
omentar la 

autoestima de las personas participantes a través de la valora
ción de aquello que saben 

hacer y ofrecen a los demás. Se da un valor a habilidades no aprovechadas en el mercado 

laboral. Es una cooperativa de trueque de servicios en l
a que el valor de estos se mide por 

el tiempo empleado en realizarlos. 

NECESITAMOS:    

�� Un grupo promotor de cooperativistas que se encarguen de la gest
ión.

�� Un espacio para realizar encuentros, dar información, hacer inscripciones...

�� Una base de datos en la que se contabilice el valor de
 los intercambios realizados.

�� Se debe controlar que ningún cooperativista reciba mucho más de lo que da.

GESTIÓN: Se debe de difundir la existencia de la cooperativa p
ara que aumente el 

número de participantes pero hay que tener en cuenta
 que para que se produzcan 

intercambios, debe existir confianza entre los cooperativistas
. 
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Crea un Banco de Tiempo(II)

        Es preferible un crecimiento lento pero con personas más o menos conocidas y 

de ámbitos similares. Por ello, es frecuente que para formar parte de una cooperativa, 

debas conocer a alguien que esté dentro, que sea el q
ue te recomienda. De esa manera, 

en caso de que la persona que entra tenga algún pr
oblema con otro cooperativista, el 

«padrino» será el encargado de mediar entre ambos. Se deben organizar reuniones 

entre los cooperativistas para acordar su gestión y actos lúdicos para que los 

participantes se vayan conociendo y aumente la confianza entre ellos.

EXPERIENCIAS/DIFICULTADES: Acostumbrados a pagar por los servicios que necesi-

tamos, es difícil atraer a la gente a este tipo de iniciativas. A 
veces cuesta generar un clima de 

confianza en el que, por ejemplo, se recurra a otro cooperativista para que recoja los n
iños del 

colegio, vaya a tu casa a regar las plantas en vacaciones, e
tc.

Si entra una persona conflictiva en la cooperativa puede crear muy mal ambiente y contribuir 

a acabar con el clima de confianza creado. La cooperativa debe de tener rec
ursos para estos 

casos.
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Crea tu Comunidad Autofinanciada (I)

objetivo:   Crear una Comunidad Autofinanciada (CAF). Es decir ¿por qué no po-

nemos entre todos una pequeña cantidad de dinero y cr
eamos un fondo para darnos 

préstamos unos a otros?. Las CAF ofrecen un acceso rápido y sencillo a pequeños 

créditos, estimulan el ahorro y potencian la unión comunitaria y las redes de apoyo.

GESTIÓN:    

�� Se debe formar la comunidad de socios. Suelen ser entre 10 y 30.

�� Se establece la cantidad de dinero que aportan y 
la periodicidad. Estas deben 

elegirse de acuerdo a las posibilidades de los socios.
 El dinero se puede ingresar en 

una cuenta de un banco o puede haber un tesorero 
que lo guarde.

�� Se debe decidir el importe máximo de los préstamos, que debe determinarse en 

función del dinero total aportado por los socios, el 
número de préstamos que se 

pueden dar, etc.
�� Habrá que determinar el tiempo para pagar, el interés del préstamo y qué se 

hará con él, pues dicho interés no se da al que pres
ta, sino que se invierte en algo               
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 que repercuta en beneficios para la comunidad.

�� Se deben buscar soluciones en caso de impago

METODOLOGÍA:  
Estas comunidades se pueden crear entre compañeros, familiares o incluso pequeñas 

empresas del mismo barrio. 

Las CAF son comunidades en las que los socios aportan cantidades
 de dinero, de 

forma única o periódica, que sirven para ofrecer crédit
os a los socios para cubrir 

gastos como reparaciones, libros para la escuela de los niños
, remesas al país de 

origen… La clave es resolver necesidades económicas pequeñas pero indispensables.

DIFICULTADES/EXPERIENCIAS: 

Las Comunidades Autofinanciadas necesitan un aval social: LA CONFIANZA MUTUA. 

Es difícil crear un clima de confianza suficiente para llevar a cabo una inici
ativa así.

Vídeo explicativo http://comunidadescaf.wordpress.com/

Crea tu Comunidad Autofinanciada (II)
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 objetivo:   El bicibús es una iniciativa que facilita los desplazamientos en bicicleta al 

centro educativo de forma grupal y segura. Como si se tratase de un autobús escolar, se 

fija una ruta con diversas paradas por las que irá pa
sando el grupo, al que se irán uniendo 

más participantes según se avance en el recorrido. E
stá organizado y acompañado por 

adultos (padres y madres, abuelos y abuelas, monitores, profesorado), que pedalean junto 

con los alumnos hasta el cole.

Es sin duda una actividad saludable para los alumnos, que beneficia a la economía 

familiar, contribuye al desarrollo de las habilidades sociale
s de los participantes, mejora las 

relaciones intergeneracionales, reduce los problemas de movilidad urbana en el entorno del 

centro educativo, el ruido y las emisiones de CO2.

pasos:    

�� Difundir el proyecto, reunir a las familias interesadas, explicar el funcionamiento, trazar 

la ruta, animar a la implicación de la comunidad educativa y otros colectivos que puedan 

colaborar.

�� Los participantes necesitarán instalar trasportines e
n las bicis para llevar las mochilas 

Bicibus escolar (I)
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 y proveerse de chaleco y casco. Para aquellos que lo requieran, es aconsejable una 

pequeña formación para circular de manera segura. 

�� El centro debe contar con un buen aparcamiento para las bicis. Si no es así, los 

ayuntamientos suelen poner facilidades para instalarlos. 

�� Al poner en marcha el bicibús, conviene señalizar bien las paradas 
y portar elementos 

identificativos, de manera que se visibiliza y se conciencia al resto de los
 vecinos.

gestión: El diseño y puesta en marcha del proyecto requiere de ciertas labores de 

gestión para la formación del grupo, el trazado de la mejor ruta, la organización de los 

turnos de acompañamiento… A la larga, según avanza el curso, lo ideal es que el 
grupo 

funcione solo, sin necesidad de elementos externos, que los propios alumnos sean capaces 

de gestionarlo.

experiencias/dificultades: Existen experiencias de bicibús en diferentes 

ciudades y pueblos europeos (Bruselas, Barcelona, Leganés), y el número sigue creciendo 

cada año. Al tratarse del acompañamiento a menores, requiere de un alto grado de 

implicación/compromiso por parte de los adultos acompañantes.

Bicibus escolar (II)



Ingenios de Producción Colectiva    

40

FICHA

 objetivo: Es posible viajar de otra manera, de una forma que el impacto de nuestro 

turismo sea menor. Para ello te proponemos una forma de organizar un viaje de turismo 

alternativo de forma colectiva. 

El modelo de turismo de masas tiene importantes impactos tales como el cambio en el 

uso de los recursos, el aumento de los residuos, de las necesidades energétic
as y de 

materiales diversos en los territorios anfitriones. 

Se trata de un turismo masificado y low cost en cuyos precios no se repercute, en ningún 

caso, los costes sociales y medioambientales efectivos, directos e indirectos, que genera
 

la actividad.

NECESITAREMOS
Un grupo de personas que quiera organizar un viaje con el criterio de minimizar los 

impactos del mismo. Puede ser un grupo de amigos/as, vecinos/as… En cualquier caso, el 

funcionamiento será horizontal. 

gEstión
Se debe elegir el lugar que se quiere visitar, así como los itinerarios.

Turismo alternativo (I)
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 También deben quedar claros los criterios que establec
e el grupo en la organización del 

viaje: minimización de transporte aéreo, opciones que tengan rep
ercusión económica en la 

población local, que no incluyan explotación laboral…

Toda la búsqueda de las opciones y la información se repartirá entre los/as participantes.

Las decisiones se tomarán en asamblea, tras la exposición de la información.

dificultades: 
Vivimos en una sociedad tan individualista que el hecho de c

ompartir y actuar colectivamente 

crea mucha desconfianza.

En ciertos lugares es difícil encontrar alternativas al 
modelo de turismo imperante.

Turismo alternativo (II)
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Bici Crítica - Masa Crítica

objetivo: Invitar a una mirada crítica hacia el actual modelo de ciudad y de movilidad 

urbana, basada en el vehículo de motor privado: el coche congestiona el tráfico, contamina, 

hace ruido, ocupa la mayor parte de la calle, hastía a peatones y conductores
, es caro y poco 

solidario. Bici Crítica es una cita periódica en la que ciclistas se j
untan para pedalear juntos 

en una organizada coincidencia, una celebración por un 
medio de transporte alternativo y más 

amable, una reivindicación de otra forma de moverse y de vivir la ciudad. Es una forma lúdico-

festivo-reivindicativa de demandar nuestro derecho a circular sin peligro por las ciud
ades.

GESTIÓN: Se debe crear una cita periódica, en un punto de la 
ciudad. Para lograr que 

acuda un número importante de ciclistas urbanos es imprescindible que tenga una buena 

difusión. Desde ese punto se hace un recorrido todos junto
s, siguiendo unas ciertas 

normas. Para visibilizar la iniciativa, es importante que la cita y el recorrido se desarrollen 

en zonas céntricas y transitadas.

EXPERIENCIAS/DIFICULTADES: Desde 1992 se desarrolla en muchas ciudades del mundo. 

La Bici Crítica no tiene líderes, solo intereses comunes. El foro de internet sirve para comunicarse 

pero cualquiera puede participar. No hay grupos políticos detrás ni otras asociaciones, aun
que 

muchos de sus participantes estén involucrados en otros m
ovimientos.
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FICHA: Montando ciclos de cine...

objetivo:  Crear una manera de ocio no monetarizada y compartida. Se puede combinar 

(o no) con ver documentales o películas que hagan cuestionar el modelo de consumo y sus 

efectos sociales y ambientales a través del cine y que generen un debate 
posterior.

Materiales:    

�� Una tele con DVD o un ordenador y algo de espacio para compartir el visionado 

con más gente. 

��Si se tiene un lugar amplio, se puede hacer una proyección para más gente. En 

ese caso será necesario un proyector.

��Se puede aprovechar el buen tiempo para realizar un visualización de cine de 

verano en un espacio abierto.

METODOLOGÍA:  Reuniones de vez en cuando o con periodicidad. Pensar estrategia de 

difusión (colocar carteles, difusión por mail o redes). Hacer una presentación antes de 

iniciar la proyección. Tras ella dinamizar el debate.
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FICHA: Semana sin pantallas (I)

objetivo:  Una Semana sin pantallas o semana sin TV permite un ejercicio de análisis 

sobre la cantidad de cosas que dejamos de hacer (incluido descansar) cuando vemos 

la tele o utilizamos las nuevas tecnologías y el grado de dependen
cia que hacia estos 

medios tenemos. Nos servirá para repensar nuestra forma de informarnos, entretenernos 

o relacionarnos con los demás..

Materiales:    
�� Un cuaderno y un bolígrafo. 

�� Agenda de amigos/as.

�� Ropa adecuada para hacer actividades en la calle o e
n un espacio natural.

�� Medio de transporte sostenible (tus pies, bicicleta, tr
en, metro, autobús público...)

gestión:  Apuntaremos cada día cuántas horas hemos dejado de ver la televisión, orde-

nador, videoconsola, móvil, etcétera y con qué actividad (aunque sea desca
nsar) las hemos 

sustituido. Las opciones alternativas son muchas y dependen de la localidad en la que viva-

mos y el tiempo del que dispongamos, pero en la página de enlaces encontrarás propues
tas.
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experiencias/dificultades:  

Muchas veces se utiliza la televisión como un simple acompañante mientras hacemos 

otras cosas, como cenar o comer. Sin embargo, si esto es muestra de un problema 

mayor (soledad, hábitos individualistas...) deberíamos replantearnos la pobreza de nuestras 

relaciones sociales.

En otras ocasiones, entendemos que la televisión o internet es una forma de relajación, 

porque es cierto que frente a otras actividades r
equiere poco esfuerzo. Sin embargo, 

descansar escuchando música tranquila o en silencio permite realmente desconectar y 

relajar la mente mucho más.

Actualmente se ha reducido mucho el uso de la televisión entre la población juvenil, y
 el vídeo 

en internet está tomando su relevo. Youtube, Dailymotion, Facebook o los sitios web de las 

propias cadenas de televisión son los nuevos espa
cios de televisión y aunque permiten 

una mayor interactividad y suponen un gran aumento de elección, las posibilidades de 

«engancharse» o de reducir nuestras actividades más saludables siguen siendo enormes. 
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FICHA: Taller: Cómo comunica el supermercado (I)

objetivo:
Averiguar las estrategias comunicativas que utiliza el supermercado para que consumamos 

más de lo que necesitamos. La actividad va dirigida a personas de todas las e
dades, pues 

hay estrategias dirigidas a niños y niñas que es intere
sante que analicen. Proponemos dejar 

de ser meros clientes para analizar el centro comercial de una forma más crítica. Según 

un informe de la UE en los supermercados e hipermercados consumimos de media un 20% 

más de lo que esperábamos antes de entrar y el 70% de las decisiones de compra se 

toman dentro del establecimiento. 

NECESITAREMOS:    

�� Hojas y bolígrafos. 

La actividad se realizará en un supermercado o en un hipermercado. Es interesante 

también repetir la actividad en ambos tipos de superficie, puesto que las estrategias 
no 

son exactamente las mismas. Si se tiene un lugar amplio, se puede hacer una proyección 

para más gente. En ese caso será necesario un proyector.
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gestión
�� ¿Cuánto durará?: El tiempo mínimo para realizar la actividad es de unos 60 minutos.

�� ¿Cómo se desarrolla la actividad?: Una vez en el establecimiento, nos dividimos en grupos 

de tres personas. Una de ellas lleva un cuadernito para ir apuntando 
las estrategias 

que percibimos y que todo el grupo considere interesantes. Tendremos como mínimo 30 

minutos para hacerlo. Una vez en el aula, ponemos en común las estrategias recopiladas 

grupo a grupo e intentamos ordenarlas de más a menos efectivas de forma colectiva, 

durante otros 30 minutos.

Preguntas para la reflexión (tras hacer la actividad):

�� ¿Son evidentes las estrategias que siguen los supermercados y grandes superficies para 

vender más?

�� ¿Nos ofrecen este tipo de establecimientos más libertad de compra que las pequeñas 

tiendas de barrio de toda la vida? 

Taller: Cómo comunica el supermercado (II)
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objetivo:  Llevar a una reflexión crítica sobre nuestras necesidades en el cons
umo de 

ropa y la tiranía de la moda. La tienda, al estar basada en la reutilización, p
rolonga el uso 

de ropa en buenas condiciones y puede ser una 
alternativa al sobreconsumo de moda. 

Revaloriza lo que iba destinado a la basura y reduce
 la generación de residuos. Crea un 

espacio vivo de intercambio (indirecto) y una alternativa efectiva para poder hacer un 

consumo más consciente, y además más económico. Dignifica el intercambio de ropa de 

segunda mano.

Necesitaremos:    
�� Un Local. La mayoría se ubican en locales de asociaciones, centros

 culturales...

�� Personas que organicen la ropa. 

�� Perchas, barras donde colgar la ropa, un buzón grande p
ara que los usuarios dejen la ropa, 

un espacio de almacenamiento para organizarla.

�� Información sobre el proyecto y normas de uso del espacio.

METODOLOGÍA: El diseño de la tienda debe ser funcional y permitir la autogestión del es-

pacio. Es preferible que la tienda tenga un horario y q
ue el equipo de voluntarios se encargue 

de abrirla y cerrarla cuando corresponda. 

Tienda gratis de ropa (I)
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Ese equipo se encarga también, cada cierto tiempo, de seleccionar la ropa que ha dejado la 

gente y reponerla en la tienda según las perchas se 
quedan vacías.

Para dejar ropa: Deja la ropa siempre limpia y en buen estado y dentro del buzón que hemos 

habilitado para ello.

Para llevarse ropa: Este espacio se autogestiona, así 
que pruébate y llévate lo que quieras, 

pero deja el resto colgado en su sitio. Deja las perchas vacías en la barra señalada. Antes 

de salir, apunta las prendas que te llevas, eso nos a
yudará a gestionar la tienda.

dificultades: Para no ser percibidos como una oferta más de consumo o un espacio de 

caridad donde descansar las conciencias, es importante que el proyecto tenga un fundamento 

crítico. Ofrecer información acerca de los problemas de la industria de la moda (folletos, 

blog); decorar con elementos de reflexión (carteles, fotos), pueden fomentar la reflexión de 

nuestro modelo consumista y que no se convierta en otro modelo de consumo Low cost. Se 

pueden organizar talleres de sensibilización, proyecci
ones de video o talleres de reutilización 

creativa de ropa. 

Tienda gratis de ropa (II)
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objetivo:  Fomenta valores como el compartir, la confianza y el compromiso; ayuda a 

prolongar la vida de los objetos cuidando de ellos; y a
 solucionar necesidades puntuales. Es, 

por tanto, una lucha contra el consumismo y la sobreproducción que sostienen el sistema 

capitalista. Es un sitio donde se prestan cosas, l
o que te permite utilizar objetos que 

necesites para algo concreto sin necesidad de comprarlos. Asimismo, es una buena forma 

de desprenderte de aquéllos utensilios que no usas 
frecuentemente, pues se nutre de los 

objetos que va cediendo la gente.

Necesitaremos:    

�� Un grupo promotor que inicia el proyecto y proporciona las cosas
 iniciales. Se puede 

crear la figura de socio/a usuaria. Para serlo, alguien que ya lo es te debe invitar y debes
 

aportar un objeto a la cosateca. De esta manera el proyecto va creciendo basándose en 

una red de confianza, formada por personas que conocemos.

�� Un espacio donde poder tener organizadas las cosas y d
onde poder realizar los préstamos. 

Es más fácil si está vinculado a una asociación o espacio
 social.

�� Se puede mantener la propiedad sobre los objetos y retirarlos cuan
do se quieran o donarlos.

La Biblioteca de las cosas: Cosateca (I)
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�� Se debe mantener un orden que permita encontrar las cosas con facilidad, lo cual requiere 

de un trabajo que pueden aportar los socios.

�� Es necesario cierto trabajo de gestión, sobre todo en
 cuanto al control de los préstamos. 

Este trabajo puede ser asumido por socios, voluntarios, etc.

�� Al llevarte un objeto prestado te comprometes a devolverlo en el plazo establecido y en 

las mismas condiciones. Si lo estropeas o pierdes, deberás arreglarlo o aporta
r uno de 

iguales características.

�� Al hacerte socio/a deber firmar la aceptación de las condiciones consensuadas. Se deben 

prever medidas para los socios/as que no cumplan con las condiciones de uso.

DIFICULTADES/EXPERIENCIAS: Problemas para encontrar un local. Necesidad de 

realizar ciertas tareas de organización que si no so
n asumidas por nadie o rotativamente 

hacen poco viable el proyecto. Cada vez se están de
sarrollando más proyectos de este tipo 

y algunos ayuntamientos están empezando a apoyar este tipo de iniciativas. En la web se 

puede encontrar información complementaria.

La Biblioteca de las cosas: Cosateca (II)
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FICHAFICHA Grupos de costura, punto, ganchillo...

objetivo:  Recuperar y transmitir las habilidades tradicionales. Empoderamiento personal 

aprendiendo técnicas creativas tradicionales. Proporcionar compañía. Favorecer la satisfacción 

del contacto. Generar autoestima y sentido de utilidad entre los/as participantes. Fo
mentar 

el intercambio de conocimientos, experiencias y servicios entre las personas
 de manera 

horizontal y participativa.

Necesitaremos:    

�� Personas que compartan una afición (punto, crochet, etc…).

�� Un espacio donde reunirse, con capacidad para acog
er a las personas asistentes. Se 

pueden solicitar espacios públicos (Centros de Salud, Centros Cívicos o Culturales).

metodología: Reuniones de vez en cuando o con periodicidad se
gún acuerdo y en 

función de los objetivos particulares. El distinto nivel 
de conocimiento y habilidad entre los/as 

participantes en el grupo, puede transformarse en un elemento positivo si se convierte en 

elemento de ayuda entre los/as asistentes. 
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FICHA Fiestas autogestionadas

objetivo:  Recuperar el espacio público, calles y plazas como un espacio en el que 

realizar actividades en grupo. La calle es de todos y
 todas, y mientras respetemos a los 

demás, podemos hacer una fiesta con amigos/as, vecinos/as... Esta fiesta será un buen 

ejemplo para los niños y niñas, que serán consciente de q
ue lo que es un espacio público.

Necesitaremos: Un grupo de vecinos y vecinas que diseñen la actividad
 que 

se quiere realizar, se hagan con todo aquello necesar
io para poderlo hacer y se 

encarguen de difundirlo. 

gestión: Se deberá buscar una zona abierta que no se inter
cepte el paso de 

peatones. Hay que respetar los horarios de descanso
 de los vecinos. Dejar la plaza, 

al menos, tan limpia como estaba. Lo más fácil es que cada uno lleve algo de comer 

o beber y luego se comparta todo. No llevar plaros, vasos, cubiertos desechables.

experiencias/dificultades: Los vecinos están poco acostumbrados a este 

uso de la calle, algunos se puede quejar y crear algún
 problema. En algunas ciudades 

está prohibido beber alcohol en la calle. Los vecino
s del Ensanche de Vallecas de 

Madrid llevan desde 2009 celebrando el Día de la Tortilla el 25 de abril, día de San 

Marcos, para crear sentimiento de barrio a través de la reivindicación de sus ra
íces. 
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objetivo: Recuperar espacios públicos para uso social. Esto p
uede motivar prácticas 

participativas en los entornos metropolitanos. Espacios en los que las personas pu
edan 

expresarse y compartir, hacer vida colectiva y comunitaria, aprender e intercambiar cono-

cimientos y experiencias, sin necesidad de delegar en r
epresentantes parte de sus deci-

siones y su vida política. 

En muchos casos se utilizan de manera indistinta los términos de espacio público y espacio 

social. Sin embargo, tienen una diferencia fundamental: el primer concepto se refiere a la 

propiedad del espacio, mientras que el segundo alude a su uso como hábitat.

Necesitaremos:    

�� Identificación de espacios públicos desocupados e in
utilizados en el entorno próximo.

�� Una red de personas con necesidades identificadas 
que puedan satisfacerse a partir 

de ese espacio, así como la voluntad de asumir activamente la iniciativa.

gestión: La gestión de este tipo de iniciativas suele ser de carácter colectivo y 

horizontal, en la que la toma de decisiones sobre el espacio y sus actividades, 
la forma de 

funcionamiento, las normas y procedimientos que regirán la vida colectiva, entre otros, se 

Recuperación de espacios urbanos públicos para uso colectivo (I)
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realiza de forma asamblearia o bajo otra manera similar de gestión colectiva.

Asimismo, será importante dotar de la mayor cantidad de actividades y contenidos de 

carácter social al espacio recuperado, y que estas sean de iniciativa y participación 

colectiva. 

experiencias/dificultades:

Una dificultad frecuente en la recuperación de espacio
s públicos para uso social tiene que 

ver con la presión de la institución pública en cuestió
n para volver a tener el espacio bajo 

control. Esto suele venir acompañado con un conjunto de encuentros y negociacione
s entre 

las partes.

Es lógico que cuanto mayores sean el nivel de participación, la legitimidad social que tengan 

el espacio y sus contenidos, más favorables serán los términos de la negociación para el 

colectivo gestor del espacio recuperado.

Recuperación de espacios urbanos públicos para uso colectivo (II)
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FICHA Mercado Social (I)

objetivo: Generar una red de entidades proveedoras y de pers
onas consumidoras 

bajo los principios laborales, sociales y medioambientales de la Economía Social y 

Solidaria. Estos principios son la cooperación, la transparencia, la participación, el 

compromiso con el entorno y las economías locales, la promoción del empleo y de 

oportunidades económicas para personas y colectivos excluidos del mercado y el 

rechazo a la maximización de beneficios como único fin.

integrANTES:    
El Mercado Social está integrado por empresas de la Economía Social y Solidaria que 

ofrecen sus productos y servicios en muy diversos sectores. Por otro lado, cualquier 

persona puede participar como consumidora de los productos y servicios que ofrecen 

las entidades de Mercado Social a través de la figura del socio-consumidor. Además, 

en la red participan otros agentes sociales como ONGs y organizaciones orientadas a 

la transformación social, reforzando los vínculos entre el Mercado 
Social y la ciudadanía 

más activa. 
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gestión: Cada Mercado Social territorial gestiona su propia red de proveedor
es y 

personas consumidoras, pero la gestión colectiva se hace a través de 
una Comisión de 

Mercados Sociales dentro de la Red de redes de la Economía Solidaría (REAS).

Por tanto, para solicitar el ingreso como empresa proveedora o como persona 

consumidora, puedes dirigirte al Mercado Social de tu territorio, que encontrarás en el 

sitio web www.mercadosocial.net

DIFICULTADES/EXPERIENCIAS: El éxito de la iniciativa en cada territorio depende 

de la variedad de oferta que haya en el mercado y de la implicación de los y las 

participantes. Otros factores importantes son el sistema de gestión de la moneda 

social (que debe ser sencillo y ágil), o las ferias te
rritoriales del Mercado social, un 

espacio anual que aglutina por unos días a los distin
tos agentes del Mercado Social y 

sirve de dinamizador de la actividad de la red.
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objetivo: Crear una alternativa viable para apostar por el autoempleo con criterios 

que permitan la gestión democrática y colectiva del trabajo, a través de la organ
ización 

en común de la producción de bienes o servicios para terce
ros. 

Además de ser un instrumento de generación de empleo y, por tanto ingresos 

económicos, son herramientas de desarrollo social y cultural basadas en la
 ideología 

del cooperativismo, cuyo fundamento es la igualdad, equidad y solidaridad entre la
s 

personas que la conforman. Por tanto, las personas y sus intereses están en el c
entro 

de la toma de decisiones.

NECESITAREMOS: Un grupo de personas que se identifiquen con un proyecto, 

dispuestas a trabajar en la cooperativa.

gestión: La gestión de la cooperativa comienza con una escritura pública de constitución 

en el Registro de Sociedades Cooperativas, como personalidad jurídica de acuerdo con 

la normativa autonómica correspondiente.

Es preciso acordar de forma asamblearia los criterios de creación de puestos de trabajo
 

Monta tu cooperativa de empleo (I)
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a tiempo completo o parcial, mediante la organización en común de las actividades a

realizar, con criterios fijados por las personas implicadas (horarios, salarios, proyectos

a realizar, financiación, flexibilidad según situaciones vitales, etc.).

Las personas cooperativistas dirigen y tienen voz y vot
o, gobernándose con la participación 

del conjunto. Se busca dar servicios y el beneficio común, ofreciendo servicios de calidad

y económicos que reporten beneficios a las personas cooperat
ivistas. Según su tamaño,

puede haber un Consejo Rector que gestione y represente a la cooperativa.

Pueden ser clasficadas como iniciativa social, cuando por su estatutos sociale
s se

reconozcan sin ánimo de lucro.

experiencias/dificultades: La cooperativa constituye la forma más difundida

de entidad de economía social. Muchas cooperativas buscan espacios de a
poyo mutuo

y trabajos en red que consoliden un modelo de economía social transformadora. Puedes 

buscar proyectos en tu zona de actuación o generar
 vuestras propias redes.

Monta tu cooperativa de empleo (II)
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� www.consumaresponsabilidad.org/map/
� www.redsemillas.info
� www.aracove.com
� http://bah.ourproject.org
� www.comerciojusto.org

� www.economiasolidaria.org/
� www.elenjambresinreina.eu/?q=bancodeltiempo
� http://bdtmanoteras.org/
� http://adbdt.org/
� www.ces.org.za/index_es.asp
� https://comunidadescaf.wordpress.com/

� www.enbicipormadrid.es/2014/07/como-llevar-
un-bicibus-escolar-por.html

� https://hogares-verdes.blogspot.com.es/search/
label/movilidad

� http://eustarsmadrid.blogspot.com.es/2015/04/
que-es-un-bicibus.html

� www.ecologistasenaccion.es/article31946.html

� El cederrom didáctico de ConsumeHastaMorir 
www.letra.org/spip/spip.php?article5468

� www.ecologistasenaccion.es/rubrique369.html
� http://www.ecologistasenaccion.org/spip.

php?article7682

� www.sinergiasostenible.org
� www.desdeabajo.info
� http://argelaguerentransicio.tumblr.com/

post/97547842058/una-cosateca
� http://www.libraryofthings.co.uk/

� www.mercadosocial.konsumoresponsable.coop/
� www.madrid.mercadosocial.net
� http://www.ecogermen.com/
� http://elsalmoncontracorriente.es/?Que-es-una-

cooperativa

FICHAS finanzas

FICHAS movilidad

FICHAS comunicación-educación

experiencias/enlaces

FICHAS hogar-hábitat-ocio

FICHAS trabajo

Ecologistas en acción  

FICHAS alimentación



• Andalucía: Parque San Jerónimo s/n - 41015 Sevilla
Tel/Fax: 954903984  andalucia@ecologistasenaccion.org

• Aragón: Gavín 6 (esquina c/ Palafox) - 50001 Zaragoza
Tel: 629139609, 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

• Asturies: Apartado nº 5015 - 33209 Xixón
Tel: 985365224  asturias@ecologistasenaccion.org 
• Canarias. Avda. Trinidad,
Polígono Padre Anchieta, Blq. 15 - 38203 La Laguna
 (Tenerife) Tel: 928960098 - 922315475 
canarias@ecologistasenaccion.org

• Cantabria: Apartado nº 2 - 39080 Santander
Tel: 608952514  cantabria@ecologistasenaccion.org
• Castilla y León: Apartado nº 533 - 47080 Valladolid
Tel: 697415163  castillayleon@ecologistasenaccion.org

• Castilla-La Mancha: Apartado nº 20 - 45080 Toledo
Tel: 608823110  castillalamancha@ecologistasenaccion.org

• Catalunya: Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª - 08003 Barcelona
Tel: 648761199  catalunya@ecologistesenaccio.org

• Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático - 51001 Ceuta
ceuta@ecologistasenaccion.org

• Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12
28004 Madrid Tel: 915312389 Fax: 915312611 
comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

• Euskal Herria: C/ Pelota 5 - 48005 Bilbao Tel: 944790119
euskalherria@ekologistakmartxan.org C/San Agustín 24
 31001 Pamplona. Tel. 948229262. 
nafarroa@ekologistakmartxan.org

• Extremadura: Apartado nº 334 - 06800 Mérida
Tel: 638603541  extremadura@ecologistasenaccion.org

• La Rioja: Apartado nº 363 - 26080 Logroño
Tel: 941245114- 616387156  larioja@ecologistasenaccion.org

• Melilla: C/ Colombia 17 - 52002 Melilla
Tel: 951400873  melilla@ecologistasenaccion.org

• Navarra: C/ San Marcial 25 - 31500 Tudela
Tel: 626679191  navarra@ecologistasenaccion.org

• País Valencià:  C/ Tabarca 12 entresòl - 03012 Alacant
Tel: 965255270  paisvalencia@ecologistesenaccio.org

• Región Murciana: Avda. Intendente Jorge Palacios 3
30003 Murcia Tel: 968281532 - 629850658 
murcia@ecologistasenaccion.org

www.ecologistasenaccion.org



inicio LOS IPC

ipcipc
INGENIOS DE PRODUCCIÓN COLECTIVA Alternativas de consumoAlternativas de consumo

• Presentación del IPC
• Criterios generales de 

consumo
• Manos a la obra
• Enlaces generales
• Contactar
• Comparte

Apoyo mútuo
Aprende habilidades 
Decrecentistas
Ecologistas
Entorno rural
Infancia
Si te va el riesgo
Talleres educativos

FICHAS: MANOS A LA OBRA  

OBJETIVOS: En la sociedad del despilfarro y el exceso de 
los países enriquecidos, se puede tirar hasta el 40% ... 

Ficha Recuperadores del despilfarro

INICIO CRITERIOS DE CONSUMO ENLACES COMPARTE CONTACTARFICHAS PRÁCTICAS

PALABRAS CLAVE




