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Introducción y presentación del Seminario
 
 Jesús Mª Albarrán, alcalde pedáneo de Ariego de Arriba (León), y
miembro de la Junta Directiva de Iniciativa Comunales, inauguró la
primera sesión de trabajo presentando el recorrido que desde la
entidad tenemos organizando este seminario anual sobre la
conservación de los sistemas comunales de la mano del CENEAM como
espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje mutuo entre las personas
y comunidades que los sostienen, y explicando la motivación para
celebrar la presente edición en Asturias: apoyar el trabajo de la
Coordinadora de Montes Vecinales de Mano Común en el Principado de
Asturias. 
 Desde Iniciativa Comunales, el trabajo que se quiere desarrollar en
relación a los comunales, más allá de la indagación y rescate de la
historia sobre la que se asientan, tiene una mirada de futuro, por lo que
en las últimas ediciones del seminario hemos traído propuestas de
trabajo y reflexión entorno al Potencial de los Comunales frente a la(s)
crisis ecosistémicas. Así, en el 2022, pudimos indagar sobre estrategias
para su defensa ante amenazas como los megaproyectos renovables y
otras grandes infraestructuras, y en la presente edición hemos querido
centrar el foco en el potencial que tienen o podrían tener para una
transición imprescindible en el modelo alimentario, así como en la
necesaria articulación de las relaciones intergeneracionales para
contribuir a la pervivencia de los mismos. 
 Una vez desarrollada la presentación, Jesús pasó a presentar a las
personas participantes en la mesa de experiencias del territorio que
habitualmente abre nuestros seminarios y nos ayuda a comprender y
conocer mejor los comunales que visitamos, y a facilitar el primer
debate en torno a los ejes de reflexión que queríamos abordar. 

 



Verónica Sánchez, de la Cooperativa neopaisana Kikiricoop.  
 Verónica comienza hablándonos de su infancia en Sta. Olalla de
Cabranes, con una familia ganadera en un contexto donde el comunal
estaba presente y donde se fueron asentando poco a poco al llegar,
puesto que no eran originarios de la aldea. Con el tiempo y desde el
deseo de permanecer en la tierra y de su necesidad de crear comunidad
de manera sostenible, de la mano de otras compañeras, crearon una
cooperativa que arrancó con el lanzamiento de la Asturcilla (una crema
artesanal de cacao y avellanas) y que poco a poco fue avanzando en la
oferta de otros servicios vinculados a la tierra como catering
agroecológico (Con-fusión). Además nos habla de la necesidad de crecer
como colectivo no solo en lo económico sino en la filosofía que les
impulsa, de tal manera que por ejemplo los cuidados que las
trabajadoras tienen que cubrir en sus hogares también se entienden
como algo necesario para el bienestar de todo el colectivo y son
cubiertos por la cooperativa, o de la necesidad de trabajar con más
colectivos y compartir los recursos como hacen con el obrador que
actualmente comparten con otra cooperativa que se dedica a la
fungicultura. 

 En sus reflexiones sobre las temáticas que queremos abordar a lo largo
del seminario, identifica como un primer problema importante para que
la juventud local o los neopaisanos puedan permanecer en el territorio
dedicándose a las actividades agroganaderas y derivadas, la dificultad
del acceso a la tierra y la vivienda por la tendencia a la gentrificación
que también se está dando en entornos rurales. Considera que el papel
que los comunales podrían tener para vencer esta dificultad es
importantísimo y que es fundamental que contrarresten esta tendencia
a la concentración de la propiedad. 

 Como segundo problema, abordar la pobreza asociada a la actividad
agroganadera, y cómo es fundamental hacer económicamente
sostenibles y viables los proyectos para que pueda darse este relevo,
mediante las redes entre productores y los canales de cortos de
comercialización que reducen intermediarios y permiten precios más
justos. 



Los nuevos tiempos requieren otros modelos productivos, y esto hay
que tenerlo en cuenta, pero hay que velar siempre por mantener un
equilibrio que permita la conservación, y la falta total de
aprovechamientos agrosilvopastoriles que se ha dado en algunos
territorios, también ha demostrado, con los megaincendios por
ejemplo, ser un problema para la conservación. 

 Como tercer problema se enfoca en la horfandad de sujeto político.
Para lograr esas redes y esa viabilidad, para que se dé la confianza
necesaria en el traspaso de los aprovechamientos comunales a
juventud o neopaisanaje, es necesario que se den espacios de
encuentro entre los movimientos de recampesinización y la comunidad
rural tradicional. La falta de espacios de encuentro, así como las
actitudes de uno y otro lado y los pesos simbólicos que cada uno carga
a modo de etiquetas, no están desde luego facilitando el relevo
generacional necesario. La pérdida o dilución de las comunidades en
algunos territorios que aún tienen comunal, lleva asociada una falta de
espacios de comunicación sobre el comunal y la cultura asociada, una
pérdida de conocimientos por tanto por parte de la juventud o nuevas
vecindades, que suponen una pérdida de la capacidad de defensa del
territorio, y que dejan grietas abiertas a que otros intereses se cuelen y
se apropien de lo común.



Victorina Rodríguez, Asociación de Vecinos de Buspaulín-Tineo. 
 Lleva años trabajando en la recuperación de la titularidad comunal
para poder gestionar sus montes de otra manera y poder decidir al
respecto. Ha visitado los archivos de Valladolid y varias veces los
regionales, y ha profundizado en la historia de los mismos para poder
argumentar frente a las autoridades regionales. Las decisiones
actualmente están aún en manos del Ayuntamiento de Tineo.

 Se ha sentido mareada en el proceso de recuperación de
documentación, aunque acompañada y tenaz sigue por las vías
correspondientes impulsando esta recuperación de la soberanía
comunitaria. Para ello, trabajar de la mano de otras organizaciones
regionales está siendo fundamental y estratégico. 

Laureano del Río, alcalde de la parroquia de Los Carriles, Llanes. 
 Expone como los Ayuntamientos han sido el principal enemigo de los
comunales, patrimonializándolos. Ahora están revisando procesos que
avanzan por la vía judicial a la espera de que puedan suponer un
impulso a su causa, que es la recuperación de la capacidad de gestión
comunitaria de esos territorios. No siente que haya una voluntad
política para cambiar ese proceso, pero van a seguir intentándolo. 

El moderador de la mesa interviene para traer la necesidad de estudiar
las aportaciones que el comunal puede suponer para nuestro sistema
alimentario. Propone cuantificar lo que terrenos y sistemas comunales
están aportando al sistema alimentario para ponerlo en su lugar de
importancia. En León, hay 1232 pueblos que tienen comunales, un
espacio sin duda a conservar y fortalecer para nuestra salud y
sostenibilidad alimentaria. Se percibe falta de interés en esto tanto por
parte de los representantes institucionales como por parte de las
empresas. 



Carmen Comadrán, de Tierravoz. Caminos del bon gobiernu y la
bona vecindá. 
 Carmen comparte que tras 20 años trabajando en comunicación rural,
sentía cierta impotencia al ver que el tema de la vivienda y el acceso a
la tierra no esté solucionado. Que encuentra dificultades en pasar el
conocimiento a nuevas generaciones, que pueden ser nuevos vecinos,
más allá del lugar donde se haya nacido. También porque todo esto se
atraviesa bastante por el urbanocentrismo, del que siente que hay que
hablar para ir deconstruyéndolo. 

 Expone también sus intenciones con los diferentes trabajos que ha ido
desarrollando. Con Concejo Abierto, nos invita a asomarnos a procesos
que estaban en la memoria de los mayores pero donde también se
observa la falta de espacios asamblearios, de comunicación, de
traspaso de conocimientos,... En Hacia el Árbol, hay una aproximación a
experiencias en varios pueblos donde se está haciendo un esfuerzo
por mantener y recuperar el concejo abierto. Con La Teoría de la
Cuerda, centrada en un municipio de 5000 habitantes en México, la
invitación es aproximarse a una trayectoria más larga y al concepto de
estructura de la comunalidad. Con Rutas de la sabiduría comunitaria y
concejil, caminos del buen gobierno y de la buena vecindad, ha trabajado
en un proceso que arranca ante la pérdida brutal de concejos abiertos
después de la ley de 2011, de 1000 a 100, que le mueve a contar y dar
voz a lo que queda aunque no sea reconocido administrativamente. Es
una ruta por 5 concejos, donde se desarrolló un proceso participativo
que culminó con la creación de un mapa de puntos donde hay
referentes a elementos o momentos clave del comunal. 

 Una vez concluidas las intervenciones, se abre el turno de preguntas y
reflexiones, y se cierra la primera sesión con un rico ágape compuesto
por las aportaciones de viandas llegadas de los diferentes lugares de
procedencia de las personas asistentes al seminario regadas por una
rica sidra de la tierra. 



SÁBADO 16, Casa Concejo de Los Carriles

 Damos comienzo al Seminario, en la Casa Concejo de los Carriles,
parroquia de Llanes, donde su alcalde, Laureano, nos acoge
cálidamente y disponemos todo para poder abrir la jornada de reflexión
en torno a los temas que nos preocupan sobre el comunal en esta
edición: Comunales y modelos de sistema alimentario, y las relaciones
intergeneracionales y la pervivencia del comunal. 

Mesa marco.1.

 Para facilitar la entrada al debate y las reflexiones de las participantes,
se abre la mañana con una mesa de ponencias de personas que
consideramos referentes en relación a las temáticas a abordar: Jose Luis
Vivero, investigador principal de un proyecto europeo de identificación
de comunales para uso alimentario; Daniel López, agroecólogo
investigador en el CSIC; Antonio García, de la Fundación Lonxanet; y Ana
Eiras, comunera y perteneciente al Sindicato Labrego Galego; Pablo
Domínguez, eco-antropólogo de CNRS, Musée de l’Homme, Paris. (Se
adjuntan las presentaciones utilizadas)

 Pasadas las intervenciones se abre el debate, del que recogemos a
continuación algunas notas. 

Potencialidades de los comunales ante el reto de hacer un cambio
de modelo alimentario: Ya existe una lógica comunal en el sistema
alimentario (c.regantes, movimiento semillas,...). Lo agroeco es
comunal en tanto que pretende la autonomía social y ecológica, y la
desmercantilización. Las CCRR son un ejemplo de estructuras
comunales que funcionan en esquemas del mercado pero siguen
gestionando comunalmente, lo que hace que pervivan. La duda es
cuál es la diferencia entre las que continúan bien y por qué, para
identificar claves. Parece que resulta clave que las administraciones
públicas apoyen y defiendan los comunales y faciliten que su uso
priorice la producción de alimentos locales de calidad para circuitos
cortos. Podría ayudar declarar el comunal como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.



Dificultades de los comunales ante el reto de hacer un cambio de
modelo alimentario: El sistema parasita todo lo que en el sistema
alimentario aún no está mercantilizado. Ante la dificultad de salir de
las lógicas de mercado, nos autopresionamos generando
autoexplotación, en lugar de estudiar la viabilidad económica que
permita mantener la ganadería extensiva y las iniciativas
agroecológicas. No estamos subvirtiendo estas dinámicas. Sin apoyo
público los bienes y lógicas comunales se degradan en marcos
legales y económicos neoliberales. Es difícil definir los precios de
venta directa. En algunos recursos, como el agua, ante las nuevas
condiciones climáticas si se aplica más “mercado” ante la carestía,
¿quién va a poder pagarla?. Los marcos legales impulsan la
privatización, cuando el Estado no solo no debería molestar si no que
debería ser una ayuda. Lo difícil es romper el marco neoliberal. Y
cómo decrecer sin que haya sufrimiento e injusticia. Los marcos
legales, por ejemplo en Galicia, están abriéndose para que bajo
argumento de abandono se puedan patrimonializar. Ya hay muchas
empresas, consorcios, convenios que pretenden que se quede en sus
manos el aprovechamiento, poniendo en riesgo la viabilidad de la
actividad ganadera actual. Por otro lado la red de distribución de
alimentos a nivel local es bastante deficiente. 
Hemos visto a través del estudio de Jose Luis Vivero, que un 5% de
las tierras cultivadas en Europa son comunales, una extensión
bastante considerable como para que no se recoja ninguna mención
en la PAC. 
Algunas personas apelan a que desde Icomunales, nos pongamos
manos a la obra con un estudio en concreto sobre sistemas
comunales en el estado, en el que se analice cuánta tierra, cuánta
comida, cuánta gente alimentándose implica este potencial. Desde
ahí podría iniciarse un proceso de reconstrucción de la narrativa y
priorizar la comunicación, para ir generando alianza en este sentido.
Avanzar incluso en propuestas como un sello sobre procedencia
comunal en los alimentos. 



Se analiza que en parte se ha perdido el conocimiento y el aprecio
del valor de estos sistemas, que además adolecen en muchos casos
de un déficit de gobernanza y cultura democrática, que en el caso
de los océanos se amplía al desconocimiento prácticamente
absoluto por la mayor parte de la población. 
Ante la duda lanzada sobre si se desea que el comunal esté en
colaboración con el estado, se señala que ya es así en muchos
casos (Tierra y aguas), en que no te queda otra que negociar por
temas de competencias; que ante los abusos ha habido
resistencias como en el caso de la Ley Montoro; que la
despoblación es un gran problema para hacernos cargo solas,
aunque nunca hay que perder la titularidad y capacidad de decidir.
Hay quien duda sobre la posibilidad de que el estado no vaya de la
mano del capital siempre, así que desconfía de la cogestión. Pero
también hay quien plantea que un partenariado público-
comunal/colectivo puede ser el mejor elemento de protección y
que es importante reivindicar el impacto económico de las
propuestas desde los colectivos. 

2. Mesa de experiencias

Escuchamos primero a Mauge Cañada, de Arterrabizimodu, que
abre su intervención agradeciendo que el espacio al que representa ha
podido avanzar en soberanía alimentaria gracias al uso del comunal.
Nos presenta a su colectivo como un grupo ecoaldeano que se lanza a
la rehabilitación colectiva de un espacio en un entorno rural para
procurar vivir como sueñan, aprendiendo cada día de la lidia con las
diferentes dificultades que van surgiendo. 



Para el colectivo es muy importante aprender a vivir y trabajar desde la
tierra y generar recursos para la autosuficiencia que en común es más
gratificante y viable. Para gestionar esto es necesaria mucha
comunicación y dedicación a la gestión de los conflictos. La propiedad
es cooperativa y en cesión de uso. El marco es la interdependencia y la
economía de la subsistencia, que trae a la luz la parte invisible del
iceberg, que los bienes y recursos no son una cuestión de dinero y que
si trabajamos en comunidad reduciendo gastos podemos agradecer
comida, casa, piscina, huertas, etc. que están porque otrxs ponen su
tiempo. 

Pasamos después a escuchar a Tete Costales, de la Asociación
Profesional de Rederas de Bajura AREBA, que nos cuenta que lleva
más de 30 años cosiendo redes, un trabajo de soporte fundamental a
las cofradías artesanales de pesca, sistemas comunales de gestión de
nuestros mares, y que hace no tantos años hacían las mujeres desde
casa de manera artesanal y sin sueldo. En primer lugar nos comparte
su percepción de que hacer que los pescadores se unan es muy difícil
porque es un sector muy competitivo, con resistencias a la innovación
y que tiene condicionados sus ingresos al “destajo”. Pero no terminan
de comprender que con esa lógica, si siguen pescando mucho, para
ganar mucho, en realidad en la subasta de la lonja te va a ir a la baja.
Cuesta que cumplan las cuotas. 



Para dignificar el trabajo de las mujeres en la pesca, le dió mucho
impulso conocer otras iniciativas donde las mujeres estaban unidas y
se comprometían a poner unos precios mínimos a la costura de redes
para no competir entre ellas. Tardó más de 2 años en conseguir
montar una asociación asturiana de rederas. Era imposible acceder a
una lista pública sobre mujeres rederas profesionales. Gracias a una
funcionaria se pudo mover. En Asturias hay menos costa que en otros
territorios, y en cada cofradía es muy diferente. El tema del relevo está
siendo muy difícil. Para ellas como rederas han conseguido que haya
un certificado de profesionalidad con una formación de 300h. Pero en
la pesca no hay amor propio, y lo notan cuando se unen en cosas con
el resto del sector. Está siendo complicado sacar el curso adelante y la
asociación por las distancias geográficas y la falta de recursos
económicos.

Por último José Vicente de Lucio, de la Fundación Vida Sostenible,
para reflexionar sobre cómo los comunales pueden ayudarnos en esta
situación de colapso si nos centramos en las claves que hacen posible
la existencia de comunales y de experiencias alternativas al sistema
alimentario actual, propone al grupo una dinámica. Cuenta primero un
poco de su estudio, donde se centraron en identificar claves de estas
experiencias tanto para la Resiliencia Comunitaria como para la
Resiliencia Paisajística, y en la dinámica propone al grupo practicar
sobre la toma de decisiones para estimar cómo llegamos a acuerdos
de valores, que puede se uno de los ejes fundamentales para seguir
trabajando en nuestros comunales y su resiliencia. 



En el debate tras escuchar las experiencias, surgen algunas voces y
reflexiones:

“Los sistemas comunales en sí mismos hacen que no se pueda
mentir, te sitúan muy rápido”
“El uso de los comunales se ha visto “ensuciado” por la PAC, que
condiciona que se subasten anualmente y se compita por su
aprovechamiento, mediante regulación de ordenanzas, y en parte
incita a la apropiación del común a nivel individual. En general
nadie modifica, porque hay un dejar hacer para evitar conflictos”. 
“Muchas veces los espacios de decisión están en otros lados”.
“Cuanta menos comunidad haya más casos esperpénticos”
“Cuidado con no caer en una visión esencialista de los pueblos,
cada monte es diferente y muchos la comunidad está fragmentada
y con un alto nivel de pobreza. Hay que contextualizar siempre. A
veces no se puede acoger”.
“No se puede idealizar y no hay una foto fija”.
“Las comunidades necesitan normas y principios”

3. Dinámicas de reflexión en grupo.
 Después de degustar la gastronomía local y del maravilloso paseo por
el concejo de Los Carriles de la mano de Laureano del Río, su alcalde
de barrio, para conocer sus comunales y comprender su maravilloso
paisaje, nos dispusimos a trabajar en grupos para poner en común las
reflexiones en torno a todo lo escuchado y vivido en las sesiones
previas y en los espacios informales de encuentro. La propuesta
lanzada a los grupos fue que se centrasen bien en la idea de
“Comunales y relaciones intergeneracionales”, bien en la de
“Comunales y transición del modelo alimentario”, para anotar qué tipo
de acciones podrían favorecer a futuro las mejoras que necesitamos
desarrollar en ambos sentidos en nuestras comunidades. Estas fueron
las propuestas que salieron para cada bloque:  



 COMUNALES Y RELACIONES INTERGENERACIONALES

Educación a la chavalería autogestionada por la propia comunidad. 
Recuperar la memoria comunal: no hay futuro sin historia. 
Crear o dinamizar espacios facilitadores de encuentros. 
Impulsar actividades festivas, planteando el folklore como
herramienta de transformación social. 
Generar vínculos emocionales con el territorio. 
Desarrollar actividades participativas en torno al comunal que
combinen trabajo con celebración. 
Fortalecer redes donde se fomente el hacer local con el pensar
global. 
Facilitar el respeto mutuo, la accesibilidad, los cuidados y la
equidad. 
Involucrar a las escuelas con herramientas concretas: p.ejm.
plantaciones. 
Espacios de encuentro entre abuelos y jóvenes donde se
intercambien saberes. 
Hacer de los comunales faros de conocimiento para población
infantil-juvenil periurbana: proyectos agroecológicos y actividades
en este sentido. 
Transmitir (en la familia, en la escuela, en la comunidad):
conocimientos (del medio), mentalidad (de lo colectivo), estructuras
(de toma de decisiones). 

 



COMUNALES Y TRANSICIÓN DEL MODELO ALIMENTARIO

Incidir en la normativa europea, estatal, autonómica,... 
Prohibir el uso de pesticidas
No liberalizar, sino promover la protección de los comunales
favoreciendo la vecindad, la producción local, el consumo de
proximidad. 
Reforzar las comunidades: 
conocimiento de sus derechos, qué pueden hacer, cómo
relacionarse… 
asesoramiento que favorezca el liderazgo y el dinamismo
formación para la consolidación de sus proyectos. 
Identificar, formar, dinamizar en los distintos aprovechamientos
alimentarios posibles del territorio. 
Identificar y vincular los comunales a las prácticas
vecinales/colectivas y a las actividades existentes. 
Reconocer las capacidades y cualidades productivas del modelo
alimentario ligado al comunal. 
Fortalecer esas capacidades. 
Identificar conflictos de acceso y uso del comunal para actividades
agrícolas y ganaderas. 
Procurar que los comunales tengan una mayor presencia y
centralidad en el movimiento por la soberanía alimentaria y la
agroecología. 
Visibilización de la contribución del comunal al sistema alimentario
con el objetivo de plantearlo como alternativa. 
Introducir el comunal en la escuela a través de los comedores y la
alimentación. 
Valorar el que las decisiones respecto a los recursos se puedan
tomar a nivel de comunidad y en la proximidad, tendiendo a la
autogestión. 
Promover la venta directa. 



El seminario concluyó así con una cena compartida en Llanes, y una
visita el domingo por la mañana guiados por Xuán Valladares, concejal
del Ayuntamiento, ganadero y gran conocedor de los comunales
asturianos, para contemplar desde el Ídolo de Peña Tú, una
representación de la Edad del Bronce vinculada probablemente a una
necrópolis o lugar de enterramiento que destaca al Oeste de la Sierra
de la Borbolla, el entorno del municipio y sus comunales.



Kikiricoop
Sociedad
Cooperativa: 
el común de los
cuidados 



Quienes somos
La cooperativa Kikiricoop es una cooperativa de
trabajo asociado que nació entre 2014- 2016  en el
municipio de Cabranes, uno de los más envejecidos
de la región asturiana . La cooperativa la componen
5 socias trabajadoras y 2 trabajadoras . Casi desde
sus inicios forma parte de la Resistencia
Neopaisana, una red de apoyo mutuo entre
productores agroecológicos y desde 2022 se integra
en una  cooperativa de servicios, la Cooperativa
Agroecológica de Cabranes, con otras dos
entidades más.
El proyecto de kikiricoop se enmarca desde el
primer momento en el ámbito de la agroecología y
de la economía social y solidaria, con la misión de
elaborar alimentos a partir de materias primas
locales y hacerlo integrando los cuidados en su
quehacer diario. 



Algunas de las ideas que
nos inspiran

Soberanía
alimentaria:
cocinar a

partir de lo
que hay cerca

 Economía
feminista 

Mundo rural
vivoApoyo mutuo y 

trabajo en red 



Proyectos en marcha 

Asturcilla

Confusión
Comidas
Catering

Ecocomedores
escolares

Comidas
preparadas 

"La cesta
Neopaisana"

Cooperativa
Agroecológica
de Cabranes



Resistencia Neopaisana:
realizamos trabajos colectivos según

la estructura de andecha, en esos
trabajos realizamos tareas para los

distintos proyectos

Nuestros
comunes

Kikiricoop S coop:
Comunalizar los trabajos de cuidados

dentro de la propia cooperativa

Cooperativa agroecológica de
Cabranes: 

Nuestro bien común es el obrador
colectivo



Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5
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El conflicto entre lo
productivo y lo
reproductivo: los cuidados
¿Que hacemos con los trabajos de cuidados?
¿Cómo evitamos la invisibilización y a la vez
liberamos tiempo para el trabajo
"productivo"?¿Que coste tiene? ¿qué aporta?

Cuidados...¿en qué ambitos?

-Nivel Interno:Relacional interno a la cooperativa
-Nivel Reproductivo:Cuidados relacionados con la reproducción 
de la fuerza de trabajo
-Nivel Territorio: Cuidado del territorio , a nivel de 
aprovisionamiento de materias primas
-Nivel Global:Relacionados con la producción de alimentos
sostenibles para destinatarios finales
-Nivel Comunitario: Relacionados con el impacto en mundo
 rural del que somos parte



Los cuidados y el nivel
reproductivo:  herramientas

“Turno de niños”: Cada día una de las
personas de la cooperativa se encarga de
cuidar a los niños y niñas que están a
nuestro cargo durante el horario laboral. 
Bajas por maternidad y paternidad de 6
meses desde 2016 
Fomentar la Jornada máxima de 35 horas
semanales, y la jornada ideal de 30 horas
Las bajas de corta duración de los soci@s
o trabajador@s por enfermedad de menor
o persona dependiente a cargo son
automáticas, con necesidad de
comunicación pero sin necesidad de
consulta previa



El coste y el
beneficio  de las
herramientas
Estas medidas han buscado
generar cuidados
equitativamente repartidos y
valorados. Calculamos que el
coste anual para la cooperativa
que han tenido estas medidas
ha sido de unos 18.000 euros
por año hasta 2020 y de unos
8000 los años 2021 y 2022.

Por otra parte han aportado a la
cooperativa resiliencia, sentido y
cohesión.



Nivel  interno de la cooperativa
Generar espacios de comunicación "no
productiva"
Aplicar herramientas de facilitación
interna y externa para la resolución de
conflictos

Alimentación saludable que a su vez
genera beneficios sociales y
medioambientales

Nivel global:



Relación directa con productores locales
Promoción de la producción local
Consumo de materias primas y servicios locales
Alianzas y creación de redes: Resistencia Neopaisana y
Cooperativa Agroecológica de Cabranes
Recuperación de variedades locales de frutales:
agrobiodiversidad
Interrelación con otros agentes comunitarios:
asociaciones vecinales, escuela rural, centros de
investigación, centros de desarrollo rural, vecinos y
vecinas

Nivel territorio/nivel
comunitario:



la intersección
de sujetos
políticos 

la logística y la
dificultad del

salto de escala

Algunas encrucijadas que podemos resumir
como "conflicto capital-vida"

el acceso a los
recursos

la pobreza y su
impacto en la
propupuesta

política



Muchas gracias



LOS COMUNALES 
ALIMENTARIOS EN ESPAÑA

JOSE LUIS VIVERO POL
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Común, procomún, comunes, comunales... 
las denominaciones varían, pero todas
apuntan a formas de propiedad, uso y 
aprovechamiento de los recursos, la vida y 
el planeta que no pasan ni por la 
mercatilizacion ni por la gestion del Estado. 
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Los comunes son recursos materiales o inmateriales
desarrollados y mantenidos de manera colectiva por una 
comunidad o sociedad y compartidos segun unas reglas
definidas por la comunidad, porque son beneficiosos para 
todos y fundamentales para el bien comun  

(Michel Bauwens)
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Northumberland, Reino Unido 
(Davis & Dixon, 2012)

Cerca de 3000 años 
siendo usada como un 
terreno comunal…



La Partecipanza Agraria de Nonantola

• Emphyteusis (propiedad colectiva de tierras
cultivables de larga duracion contractual) en Emilia 
Romagna

• Antiguedad de 1000 anhos: Carta del 1058 del Abad 
Gotescalco, garantizando a los habitantes de Nonantola
los derechos de uso de la tierra cultivable del 
municipio (ahora, 760 hectareas)

• Valores de la Partecipanza: Solidaridad, Respeto, 
Identidad, Igualdad

• Las “Boccas” son sorteadas cada 18 anhos entre los 
descendientes que todavia viven en Nonantola. 



Montes comunales de Leon 
(en manos de Juntas 
Vecinales): 5120 km2 
(un tercio de la provincia). 

Tambien hay montes
comunales en manos de 
asociaciones y 
mancomunidades. 

Territorios publicos: (a) 
Demaniales, (b) afectados a 
servicios

Montes de Utilidad Pública de Leon:
639.874 hectáreas

Entidad Local Menor:  77,64%
Entidades Asociativas: 13,14%

Ayuntamiento: 8,17%
Comunidad Autónoma: 0,82%

Mancomunidad: 0,23%
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La manera actual de 
producir & comer es

insostenible
No la podemos

mantener asi los 
proximos 50 anhos IAASTD (2008)

UNEP (2009)

UNCTAD 
(2013)

UK Foresight (2011)
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Territorios de 

los Comunes
5% de Europa (12 M Has. 

Tierras cultivables)

Y hay mas en zonas costeras y 
forestales

9% Francia

25% de Galicia esta en 
régimen comunal (propiedad 
colectiva)

Propiedad del 
suelo no es solo 
un duopolio 
privado-Estatal 



Iniciativa “Territorios de los 

Comunes en Europa” 

1. Invisibilidad: los communes alimentarios son 
invisibles para las politicas alimentarias de 
la UE. Ninguna mencion a los “communes/ 
comunales” en la PAC, Estrategia“De la 
Granja al Tenedor”, Estrategia de 
Biodiversidad, el Nuevo Pacto Verde.

2. Solucion: Hacer visibles la importancia de los 
comunes alimentarios, produciendo
estimaciones nacionales y Europeas

Objetivo Cientifico y Politico
9



Tres cuestiones a resolver

1. Cuanta tierra se posee or se gobierna
(de iure or de facto) como territorios
comunales que producen alimentos en
Europa?

2. Cuanta comida se produce en esos
territorios? Y que tipo de manejo tienen?

3. Cuanta gente esta involucrada en la
gestion o el usufructo de esos territorios?

10



35 paises involucrados + 65 academicos y comuneros – 25 Notas
de Paises recibidas

11
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SUGERENCIAS Y DESAFIOS

SINTESIS
1.- Visibilidad y relevancia de los 
comunales en España: 
lanzamiento de una Iniciativa de 
agregación y síntesis de territorios 
e instituciones comunales. 

2.- Empezando por los comunales 
alimentarios: 
a) Cuantas tierras? 
b) Cuanta gente?
c) Cuanta comida? 



COMUNEROS DEL CHAS DE BRION (FERROL)

NARRATIVA
2.- Construccion o reconstruccion de la 
Narrativa de los comunales como alternativa al 
Mercado y al Estado. 

Lo colectivo como otra forma valida de gestión 
de recursos, anclada en la historia, resiliente, 
sostenible y con democracia desde abajo. 

Priorizar la COMUNICACION



ALIANZAS 
3.- Lo comunal adopta/prioriza “lo agroecológico”, “el 
decrecimiento”, “la resiliencia”, “la soberanía 
alimentaria”, “la agricultura inteligente con el clima”, “la 
preservación de biodiversidad”, “la preservación del 
patrimonio material e inmaterial”, “lo local”, “lo indígena”

Son “TERRITORIOS DE VIDA, de gestión COLECTIVA”
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La España VACIA esta LLENA de Comunales  

ARAGON 300,000 ha gestionadas 
por comunidades locales.



Montes Veciñais

en man común

(Galicia)
Inembargables, inprescriptibles, 

indivisibles e inalineables

Tienen derecho de uso los 

vecinos de la parroquia (que

vivan alli)
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Tribunal de las

Aguas (Valencia) 
(Una de las instituciones juridicas

mas antiguas aun en 

funcionamiento)



Hazas de 

la Suerte
Vejer de la Frontera

Dos derechos: 

cultivar o 

beneficiarte

Establecido en 1288 

por Sancho IV 

Castilla

3500 hectareas, 232 

lotes, 13,000 

habitantes (sorteo

cada 5 anhos por

generaciones)
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TERUEL : 1/3 territorios de 
los comunes
60 comunidades de montes 
de socios
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VALLE DE MENA (BURGOS)
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Allemansrätten
(The Everyman’s right)
Cualquiera puede andar, 

acampar, nadar, coger frutos

del bosque o setas en cualquier

propiedad privada o estatal



Croft lands 

(Escocia)

http://www.c
rofting.org/a
boutus



Baldios

(Portugal) 



Cloughjordan 

Ecovillage 

(Irlanda) 
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Universita Agraria  
institucion Medieval que gobierna

tierras comunales (Sacrofano, Italia)
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Reconsiderar los alimentos como 
bienes comunes puede parecer 
utopico pero…

John Maynard Keynes
Economista Britanico (1883-1946)

“La dificultad no esta tanto en desarrollar
nuevas ideas como en escapar de las
antiguas” 

Marcel Proust
Escritor Frances (1871-1922)

“La verdadera exploracion no consiste en 
buscar nuevas tierras sino en mirar con 

nuevos ojos”



COMUNALES SISTEMAS ALIMENTARIOS Y 
AGROECOLOGÍA 

Daniel López García

daniel.lopez@cchs.csic.es
Instituto de Economía, Geografía y Demografía, CSIC, Madrid

Fundación Entretantos, Valladolid

ATTAC-Catalunya, 11 març-27 maig 2023
VI Seminariu de Conservación Comunal n’España

Comunales y modelos de Sistema Allimentariu. Las rellaciones interxeneracionales y el 
caltenimiento del comunal

Iniciativa Comunales

Llanes, Asturias, 17 de septiembre de 2023



Daniel López-García

1. Las lógicas comunales existen hoy en día en el sistema 
agroalimentario



Daniel López-García

2. La agroecología y los comunales convergen y se refuerzan

La agroecología es “una disciplina o un modo de interpretar 

y proponer alternativas integrales y sustentables en la 

realidad agrícola, respetando las interacciones que se dan 

entre los diversos factores participantes de los 

agroecosistemas, incluyendo a los elementos relativos a las 

condiciones sociales de producción y distribución de 

alimentos”

M.A. Altieri, 1983



Daniel López-García

2. La agroecología y los comunales convergen y se refuerzan 
en torno a la desmercantilización, pero hay problemas



Daniel López-García

3. Comprender el lugar de las lógicas comunales en un marco 
de economía de mercado, para saber protegerlos



Daniel López-García

4. Sin apoyo público los bienes y lógicas comunales se 
degradan en marcos legales y económicos neoliberales



Daniel López-García

5. No basta con abrir espacios de lógica comunal en marcos 
políticos y legales neoliberales

 ¿como se hace ésto evitando el sufrimiento para lxs más desfavorecidxs?



COMUNALES SISTEMAS ALIMENTARIOS Y 
AGROECOLOGÍA 

Daniel López García

daniel.lopez@cchs.csic.es
Instituto de Economía, Geografía y Demografía, CSIC, Madrid

Fundación Entretantos, Valladolid

VI Seminariu de Conservación Comunal n’España
Comunales y modelos de Sistema Allimentariu. Las rellaciones interxeneracionales y el 

caltenimiento del comunal

Iniciativa Comunales

Llanes, Asturias, 17 de septiembre de 2023



Pablo DOMINGUEZ

CNRS, Musée de l’Homme, Paris

eco.anthropologies5@gmail.com

Eco-Antropólogo

Comunales en Europa y el Mediterráneo.



WWF 2021: 
32% de la superficie mundial

UNEP-WCMC & ICCA Consortium 2021: 
21% de la superficie mundial.
79% fuera de cualquier área protegida.
17% de la superficie terrestre SOLO 
cubierta por la protección comunal.

Comunales en Europa y el Mediterráneo.
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Dawson et al. 2021

UNEP-WCMC & ICCA Consortium 2021

WWF et al. 2021

Comunales en Europa y el Mediterráneo.

Modelo más realista de la situación



Ejemplo provincia de León con más de 1/3 del territorio
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