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La teoría económica del siglo XX ha estado encastrada en el axioma por el que más allá de lo que 
mide el Producto Interior Bruto (PIB) no existen prácticas económicas. Éstas nunca dejaron de existir. 
Desde los años 80, con la aceleración de la innovación técnica y de las comunicaciones junto a la 
la internacionalización de las economías nacionales en el marco de la globalización, irán 
apareciendo o aflorando prácticas diversas en los márgenes e intersticios de la economía capitalista. 
En España, la eclosión de las Prácticas Económicas Alternativas (PEA) llegaba con el Movimiento de 
los Indignados (mayo 2011). Como señalan los autores, el mundo de las PEA es un laboratorio 
donde nacen, viven y mueren gran variedad de iniciativas regidas por principios específicos como 
la búsqueda de la dieta de alimentación ecológica, la socialización en la comunidad, la 
cooperación solidaria entre vecinos y la ayuda mutua con diferentes formas de intercambio de 
bienes y/o servicios sin el lucro como incentivo. Puntualmente, la ideología anticapitalista, es el 
vector en torno al que se reúnen los miembros de la PEA. 

El libro Espacios y prácticas económicas alternativas en las ciudades españolas, se estructura en 
cuatro partes y 13 capítulos a los que precede el primer y fundamental ya que presenta las razones 
y objetivos de la investigación, la lógica del tratamiento de la información en cada una de las partes 
del libro así como la elaborada estrategia o metodología aplicada además de avanzar una reflexión 
crítica de los resultados de la investigación.  

El coordinador nos presenta en el capítulo inicial los valores y códigos morales en torno a los que 
se articulan las diferentes PEA en sus hipotéticos objetivos de crítica, transformación o superación 
del sistema económico y social capitalista vigente. Y lo hace en un breve análisis de ágil lectura, 
bien anclado en la densa información internacional y la más reciente nacional sobre el origen, 
enfoques y debates que sobre las PEA se han hecho. Asentada la complejidad y diversidad de las 
PEA, el autor desgrana los pasos dados sobre las casi 70 actividades alternativas identificadas por 
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los grupos de investigación hasta delimitar el campo de la investigación a las que presentan ámbito 
de actuación de escala local basado en relaciones personalizadas y localizadas en el espacio 
urbano. La investigación se centra en las PEA de más amplia implantación en las diez ciudades de 
estudio y cubren las fases principales del circuito económico alternativo: a) cuidados y ayuda entre 
personas a través de los Bancos del Tiempo (BT); b) autoproducción alimentaria con Huertos 
Urbanos (HU); c) producción ecológica y consumo con  los Grupos de Consumo Agroecológico 
(GCA); d) distribución/intercambio a través de Mercados de Productores o Trueque (MPT); e) 
ámbito de financiación con las Monedas Sociales y Locales (MS); f) Centros Sociales Auto-
gestionados (CSA). 

El diseño e implementación de una metodología muy elaborada y rigurosamente aplicada por los 
distintos grupos de investigación es una aportación novedosa de notable relevancia para los 
resultados de la investigación. Considero una sabia decisión la inclusión de un capítulo específico 
(el 13) para presentar y explicar en detalle la metodología multitécnica seguida en la investigación 
del proyecto PRESECAL origen del libro. A su vez, el estudio de caso (capítulo 14) elaborado 
desde una cultura académica y científica distinta a la nacional y técnicas y métodos de investigación 
específicos viene a potenciar aún más el soporte técnico metodológico sobre el que se ha 
elaborado el libro.  

Los resultados de la investigación fluyen sobre once capítulos articulados en tres partes de 
contenidos complementarios pero diferenciados por sus dimensiones espaciales, de actores 
sociales y/o relaciones con los gobiernos públicos locales (ayuntamientos). Se trata de una forma 
de presentación innovadora incluso atrevida en el contexto de la Geografía Económica 
institucionalizada y que estimo afortunada en sus resultados.  

La primera parte (capítulos 2–5) estudia las PEA en las que sus actores realizan actividades 
impregnadas de prácticas de socialización o creación de comunidad, se identifican con un espacio 
geográfico concreto y la interrelación personal en producción, cooperación e intercambio sin 
mediación del beneficio o el lucro. Se trata de los grupos de consumo agroecológico, los huertos 
urbanos, los bancos de tiempo y las monedas sociales. La metodología aplicada facilita el estudio 
comparativo de la implantación y desarrollo de estas PEA en las ciudades de estudio. Se presenta 
su genealogía y evolución (creada antes o después del Movimiento 15-M, desarrollo y dinamismo 
en el tiempo, situación y perspectivas de futuro), la forma de organización adoptada, sus objetivos y 
su funcionamiento, socios y usuarios y su grado de implicación en la actividad de la PEA. Relevante 
es la atención prestada a los fines u objetivos subjetivos que animan a los integrantes de la PEA, por 
qué y para qué se integran o participan en la misma (socializar con personas del entorno, mejorar 
su dieta alimentaria, cooperar/ayudar a otras personas, buscar alternativas o desahogo frente al 
comercio de masas, etc.). Los autores nos sitúan ante experiencias y narraciones de caso muy 
dispares. Conviven PEA de trayectoria dinámica con otras que pierden vitalidad o incluso 
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desaparecen. Algunas son auténticos centros de colaboración y socialización transformadora 
mientras otras se quedan en frágiles iniciativas de adaptación o supervivencia a una situación 
adversa. Hay ciudades con sólida implantación de PEA (en el tiempo, en cantidad y diversidad, en 
participación de socios y usuarios) frente a otras con limitada presencia. Heterogéneo cuando no 
variopinto es el espectro cultural e ideológico de los integrantes de las PEA pues va de los jóvenes 
que aspiran a la transformación y cambio del sistema económico al jubilado que huye del 
aislamiento social pasando por el necesitado coyuntural y, sobre todo, por individuos de los estratos 
sociales medios preocupados por los excesos de la sociedad en que vivimos, por el medio 
ambiente, la dieta sana, la ayuda mutua, la cooperación y la solidaridad. 

La segunda parte (capítulos 6–9) tiene el espacio urbano, la ciudad, como campo de estudio.  La 
jerarquía de tamaño de las ciudades introduce criterios de análisis y metodología más abiertos a los 
seguidos en el proyecto PRESECAL. En Madrid, Valencia, Valladolid, Oviedo y León, el eje de 
estudio se desplaza de la trayectoria de la PEA (cantidad, naturaleza, miembros, trayectoria) a su 
cadencia espacial, su localización en el plano, su ubicación en lugares concretos y/o su dispersión, 
su centralidad o periferiedad. ¿Qué PEA tiene vocación de centralidad, cuál de periferiedad y por 
qué? Elaborada la imagen de localización en el plano, reclama de inmediato la superposición de la 
de clasificación y valoración socioeconómica de las distintas áreas y zonas de la ciudad lo que 
simplifica la interpretación de la localización de las PEA. Los textos prestan gran atención a factores 
como la conformación o no de redes entre las PEA y la tipología de sus relaciones con las 
instancias institucionales locales (ayuntamiento). En ambos campos se estudia la naturaleza, 
intensidad y diversidad de las situaciones existentes así como la actitud que adoptan responsables y 
socios/usuarios de las PEA respecto a las relaciones inter-PEA y con las administraciones locales. La 
calidad de la información cualitativa ha sido determinante en este ámbito de la investigación. 
Recordemos que la realización de entrevistas (semiestructuradas/abiertas) y cuestionarios 
(electrónicos/en papel) incluso asistencia a reuniones y asambleas, son fuentes de información 
directa propias de la metodología seguida como explica el capítulo 13.  

La tercera parte (capítulos 10–12) reúne y pondera contenidos que vienen a completar el 
significado de tres dimensiones de la investigación presentes en los capítulos precedentes pero 
aquí analizados de forma transversal e integral, una vez más, sólidamente anclados a la información 
cualitativa directa. El capítulo 10 atiende a la condición social y organizativa de las PEA, quiénes 
son sus participantes, su estrato social, por qué participan y qué esperan de su implicación, su 
actitud respecto del sistema socieconómico vigente, ven o no en la PEA un instrumento de 
innovación o transformación social, etc. El balance no apunta al arraigo de prácticas disruptivas en 
pro de una sociedad más igualitaria y justa. El capítulo 11 pone el foco en la relación entre la 
naturaleza de las PEA y su localización en el plano con el tamaño de la ciudad, su dinamismo social 
y económico, la jerarquía social de sus espacios funcionales y sus barrios. Por su parte, el capítulo 
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12 nos sitúa ante las actitudes adoptadas por las administraciones locales frente al mundo de las 
PEA y entidades o movimientos sociales urbanos. Si bien no puede generalizarse sus resultados 
tratándose de casos concretos, se constata que los ayuntamientos, en grados diferentes, han 
pasado del rechazo o la hostilidad a muchas de estas iniciativas a su tolerancia y creciente 
colaboración (permisos, cesión o arriendo de locales, cooperación puntual), en especial los de 
perfil político progresista durante la última legislatura. En contraposición, sigue existiendo 
responsables/socios de PEA refractarios a cualquier relación institucional, en especial, los centros 
sociales autogestionados. 

Por último, señalar el marcado contraste existente entre la arquitectura y desarrollo de la 
investigación y la limitada entidad socioeconómica de la materia de estudio. Los autores 
unánimemente aluden en sus textos a la limitada dimensión de las PEA estudiadas tanto en número 
de actores sociales como en cantidad y calidad de los bienes y servicios incorporados.  

Iniciativa valiente abierta a futuros desarrollos, es una incursión estimulante en las frágiles prácticas 
económicas surgidas como crítica en los márgenes del sistema capitalista depredador que nos 
atenaza. Su lectura, recomendable, debe ser una incitación a seguir haciendo camino. 
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