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Presentación:  

El secano en la zona central de Chile corresponde a los sectores denominados secano interior y secano 

costero, los cuales se ubicados en el centro sur del país, desde el Embalse Rapel hasta el Río Biobío, 

se le denomina secano debido a su caracterización hídrica y climática, lo que se suma la característica 

de que históricamente fueron zonas que se abastecían de la humedad y de la lluvia estacional. La 

superficie del secano ha sido históricamente utilizada por los agricultores y la economía para cultivos 

de cereales, leguminosas y hortalizas, no obstante,  hace un par de décadas las tierras han estado 

fuertemente intervenidas por una amplia incidencia de actividad forestal, ganadera extensiva y de 

agricultura ampliada (CEPAL, FAO & IICA, 2009) , en donde se ha visto un desgaste y una sobre 

exigencia de los suelos fértiles, con el fin de ejercer prácticas agroindustriales, perdiendo soberanía 

de los propios territorios, de los cultivos y saberes. 

Ilustración 1  Mapa del secano interior y costero de la Región de O’Higgins. 

 

 



La región de O’Higgins cuenta con 914.555 habitantes, de los cuales un 25,6% de la población vive 

en áreas rurales, porcentaje por encima del nacional que solo alcanza al 12,2% (INE, 2018). El gran 

motor productivo-económico es la minería y en segundo lugar se encuentra la actividad agropecuaria 

silvícola, la cual constituye, según cifras del Banco Central (2017) la región con mayor participación 

en esta área, seguido de la región del Biobio y el Maule (18,7%; 14,3% y 13,9%, respectivamente).  

En consecuencia, es esta región altamente valorada desde la visión de  la producción agrícola, la cual 

alberga gran parte de la producción exportadora, se van a determinar tres antecedentes 

socioeconómicos relevantes:  

 Gran superficie de viñas y parronales (acumulando el 34% de la superficie vinífera del país), 

impulsada principalmente por empresas como Errázuriz, Concha y Toro, de la cual, solo la última 

empresa cuenta con el 29% de participación en la exportación de vinos, al año 2017;  

 con respecto a la actividad silvícola, este rubro se encuentra caracterizado por la presencia de 

eucaliptus (38.254 ha) y pino radiata (57.975 ha), siendo la provincia de Cardenal Caro la con 

mayor incidencia a nivel regional;  

 el área ganadera, un rubro que fue históricamente utilizado para la economía agrícola de 

subsistencia y local, hoy en día se ve transformada por el agronegocio, dejando a la región como 

una con las mayores incidencias dentro del rubro a nivel nacional. Tan solo en el ganado porcino, 

la región de O’Higgins representa la segunda región con mayor distribución porcentual, 

poseyendo un 35,8% del total de cabezas de ganado a nivel nacional. Este último rubro, ha 

presentado en la región, según el INDH y su mapa de conflictos, dos problemáticas 

medioambientales, que se han derivado de la instalación de empresas de Maxagro y Agrosuper 

en la provincia de Cardenal Caro. 

En esta investigación, nos centraremos en estudiar a dos experiencias asociativas, ubicadas en la zona 

del secano costero, en las comunas de Paredones, Pumanque y Marchigüe, que son experiencias que 

nacen desde lo que conocemos como economía social. Desde esta arista de economía social, ambas 

experiencias se sitúan en el área de economía social de subsistencia y capitalizadas (Caracciolo & 

Foti, 2010) y a su vez son experiencias de economía social cooperativistas, definidas como espacios 

de innovación social y de creación de productividad económica (Min. Economía, Fomento y Turismo, 

2014). Ambas experiencias son: Cooperativa Cooproquinua y Cooperativa ARCO (Asociación Rural 

de Criadero Ovino). La primera experiencia, Cooproquinua, es una cooperativa de productores, que 

nace bajo el alero de proyectos de la Seremi de agricultura en el año 2014. Esta experiencia ha reunido 

a 50 productores de la zona del secano costero, de la comuna de Paredones, Pumanque y Marchigue, 



que son actualmente productores de quínoa, cereal que se ha caracterizado por su alto valor 

nutricional; por su adaptación a diversificación de climas y por una tradición histórica agrícola 

cerealeara de la zona del secano. La segunda experiencia a estudiar es la Cooperativa de Asociación 

Rural de Criadero Ovino ARCO, cooperativa que funcionaba entre las comunas de Pumanque y 

Marchigüe, específicamente en las localidades de Peñablanca, El Rincon y Colhue. Esta experiencia 

reunió a crianceros ovinos de la zona, que se asociaciaron para poder adquirir un mayor valor de su 

producto, ya que al estar dentro de programas de Indap, este financió la utilización de un matadero, 

el cual les permitía faenar y distribuir su producto preparado para los compradores. Como 

complemento a estas experiencias, se realizaron entrevistas a funcionarios de Prodesal del Municipio 

de Paredones y de Pumanque en la Región de O’Higgins, para de esta forma conocer de qué forma 

desde las instituciones se trabaja con el cooperativismo y las perspectivas institucionales a las 

problemáticas del agronegocio.  

El objetivo general de esta investigación radica en conocer los saberes y prácticas cooperativas desde 

la economía social y solidaria en un contexto económico extractivista y de crisis socio 

medioambiental hídrica, en experiencias cooperativas agrícolas de la  zona del Secano Costero de la 

Región de O’Higgins. Para poder acceder a este objetivo, articulamos 3 objetivos específicos, los 

cuales formarán parte de nuestra búsqueda investigativa:  

1.- Conocer los saberes de las experiencias Cooperativas, desde una economía social y solidaria, con 

respecto a la producción agrícola rural en un contexto económico desarrollista; 2.- Identificar las 

prácticas productivas desde el cooperativismo en la producción agrícola y ganadera del secano en un 

contexto de crisis hídrica y de extractivismo e; 3.- Identificar las distintas relaciones que poseen las 

experiencias cooperativas y los agricultores con los actores gubernamentales, rubro empresarial y 

territorio 

Los marcos conceptuales que se utilizaron para delimitar esta investigación correspondieron a 4 ejes 

centrales: 1) El proyecto de la modernidad como ente articulador; coyuntural y discursivo en el 

territorio de Latinoamérica y en la zona a estudiar; 2) La visión en pugna y la coexistencia que se ha 

desarrollado entre las economías extractivas y las economías solidarias; 3) La perspectiva desde la 

ecología política en la transformación de los territorios con irrupciones de crisis ambientales (Leff, 

2017) y 4) La visión a los procesos productivos, desarrollistas y económicos desde a Epistemología 

del Sur.  



Desde estos antecedentes del territorio y los marcos conceptuales, se propuso un enfoque 

metodológico de cohorte cualitativo, siendo un estudio exploratorio-descriptivo y cuenta con un 

diseño flexible, lo que permitió generar un plan para la investigación que pudo modificarse y verse 

afectado por el contexto actual. Las técnicas de recolección de información para esta investigación 

fueron las de observación participante y de entrevistas en profundidad, en específico la entrevista 

estandarizada abierta. El diseño de la muestra estuvo delimitada y conformada por la unidad de 

muestra de dos experiencias Cooperativas en la zona del Secano y de un muestreo no probabilístico 

e intencional. Como estrategia de análisis se ha utilizado el análisis de discurso,  para lograr identificar 

y conocer las prácticas y saberes que se desprenden desde los discursos de los actores sociales y 

territoriales.  

Resultados preliminares y conclusiones: al adentrarnos en los análisis de discursos de los relatos 

obtenidos, podemos dar cuenta de diversos resultados preliminares,  nos permitiremos crear una 

cuadratura entre  los ejes centrales de análisis  

1. Proyecto y discurso modernizador/desarrollista en procesos cooperativos: Según los relatos 

codificados se puede determinar preliminarmente que, existe una presencia de lo que llamaremos una 

materialización del discurso de la modernidad en los procesos agrícolas-ganaderos cooperativos en 

estas experiencias en el secano, esto se deberá principalmente a las siguientes identificaciones 

discursivas: 

a.- Globalización económica imposibilita la perduración de proyectos cooperativos en la zona: existe 

una pugna entre cuan rentable debe ser una cooperativa de productores; el modelo agroexportador 

genera una incertidumbre en el mercado en el cual se insertan las cooperativas de productores de la 

zona, ya que se debe generar innovación de productos, procesamiento de estos, y una necesidad 

relevante de ser competitivo ante las demás empresas del territorio.  

b. Percepción de condición de “subdesarrollo” frente a empresas y cooperativas “desarrolladas”: Se 

pudo denotar la existencia de una incesante comparación de proyectos colectivos como Cooproquinua 

y Arco, con cooperativas y experiencias asociativas altamente rentables en el mercado y que, según 

el Ministerio de Economía corresponden al 67% de la importancia económica en cooperativas del 

país (información en tabla de IE, Min economía). A esta condición de subdesarrollo, se le suma la 

condición bajo la potencialidad que posee el Estado con las cooperativas como amparo y protección 

de estas, ante un escenario económico que no las favorece frente a la competencia nacional e 

internacional.  



c.- Existió según los relatos, una adaptación del rubro agrícola a la existencia de los mercados 

internacionales y de innovación de producción. Un ejemplo, de esto es la quínoa, ya que la creación 

de la cooperativa de quínoa Cooproquínua nace ya que el precio de este cereal estaba en ascenso y 

podía tener una capacidad de rendimiento y de trabajo inferior al trigo y a leguminosas que se han 

cultivado en la zona. La quínoa se ha cultivado históricamente en este lugar, se ha adaptado a los 

climas y terrenos actuales, por lo que los miembros comenzaron a cultivar y cosechar este cereal por 

su mediación positiva en el mercado, y no así por una perpetuación o reproducción de un saber 

agrícola del pasado.  

El caso de ARCO es similar, ya que su venta se gestionó a partir de la preparación de animales 

faenados, para obtener un mejor precio a nivel colectivo, omitiendo las pautas territoriales y del lugar 

del secano, en donde no existía una tradición de faenar colectivamente, ni de vender cabezas de 

ganado transversalmente en el año (ya que en esta zona, como en la comercialización a menor escala 

del ganado se realiza en una sola temporada, y no animales faenados).  

2. Modelo económico empresarial/Estatal y la dependencia en la producción cooperativa 

agrícola ganadera en el secano: Se puede, analizar preliminarmente que ambas experiencias 

cooperativas no logran constituirse como elementos fortalecidos, ni seguir desplegándose como 

cooperativas relevantes, por escasos recursos de financiamiento; un modelo de competencia entre 

proyectos de fondos; y con capitales humanos debilitados por experiencias anteriores en la zona del 

secano.   

a.- El surgimiento de ambas experiencias cooperativas nace bajo el alero de un objetivo de inversión 

capitalizada y no por objetivos sociales – asociativos o de resistencia (cómo plantea Monzón, con 

respecto a la razón de existencia). En ambas experiencias la economía social desde el cooperativismo 

se desenvuelve en que, la razón de existencia (Monzón, 2014) es el objetivo económico, y no la 

asociatividad. Esto se denota, debido a que ambas experiencias se reúnen y se aúnan gracias a 

Instituciones del Estado, el cual según los relatos no “respeta pautas territoriales” en las cuales la 

solidaridad de los territorios se desenvuelve; se encuentran sin una mayor complejización de la crisis 

medioambiental y sin una red intersectorial de cooperativismo en la zona. 

b. Existe un desenvolvimiento de las cooperativas en el mercado y en el territorio desde una alta 

dependencia al Estado y sus instituciones: este fenómeno se determina gracias a que, según los 

miembros de las cooperativas y los actores institucionales, no tan solo el surgimiento y la 

congregación de estas se debe a iniciativas de cooperativismo del Estado, sino que, existirán formas  



de financiamiento que son únicamente otorgadas por instituciones del Estatales y por fondos 

ejecutados por Universidades nacionales.  

3.- percepciones de las consecuencias del extractivismo en la zona y baja percepción de crisis 

hídrica en el secano: Para Gudynas (2015) existirá, en todos los extractivismos efectos e impactos 

ambientales negativos. Para el caso de los extractivismos agropecuarios, como es el caso del Secano, 

se modificó el ambiente original, en donde los discursos caracterizan un pasado reciente con mayores 

recursos naturales; con un clima natural; con prácticas económicas locales; con saberes agrícolas 

vinculados con el territorio. Existe a su vez, una percepción de consecuencias beneficiosas para la 

comunidad, este fenómeno es la promesa del empleo, del aumento de niveles de ingreso para las 

familias, de mejoramiento de calidad de vida. Este “pacto social” de los extractivismos con el 

territorio, ocurre desde que estas grandes empresas arriban a la comunidad, y se transformó en una 

alianza que perdura hasta la actualidad.  

Se pudieron identificar ciertas percepciones a raíz de las consecuencias del extractivismo, tales como 

el cambio del panorama geográfico debido al impacto forestal; el deterioro y escases de nutrientes en 

las tierras;  la emergencia de consecuencias del agronegocio, tales como olores, plagas de insectos. 

Todos estos fenómenos, están contrastados permanente con el relato de la prosperidad del empleo y 

de la estabilización económica en la zona del secano.  

Otro fenómeno que impactó y se transformó en un eje relevante a la hora del análisis, gracias a los 

relatos otorgados, fue el proyecto de la Sociedad Concesionaria Embalse de Convento Viejo, el cual 

es una reserva de agua artificial, en forma de represa, ubicada en la comuna de Chimbarongo, que 

llega hasta la zona del secano, por medio de canales y esteros existentes. Todo el acceso al agua de 

Convento Viejo se permite gracias a un pago que realizan empresas, para el uso privado del derecho 

al agua. 

 4.- Fenómenos emergentes en el secano con fricciones en el cooperativismo de la zona: Se logró 

identificar dos ejes:  

a. El primero fue la reorganización territorial, mediado por un proceso de parcelación que está 

ocurriendo en las zonas rurales, y en la zona del secano, en donde se expresa un debilitamiento del 

hábitat rural; una precarización de las prácticas agrícolas históricas que se han expandido en el secano, 

sobre todo la ganadería, la cual depende de los terrenos para la alimentación de sus cabezas; y una 

precarización laboral para los agricultores-ganaderos del territorio. Este eje podrá denotar la 



ubicación de nuevas formas de extractivismos, que se acercan a la definición de Gudynas (2013;2015) 

en donde un extractivismo es una situación que implica algún impacto en el ambiente, el cual tendrá 

un volumen de recursos extraídos; una intensidad de los recursos extraídos y un destino del recurso, 

que en este caso los destinos son para fines económicos; habitacionales y mercantiles empresariales 

individuales.  

b. El segundo eje que se marcó en la investigación fue la dimensión etaria de la ruralidad y de los 

agricultores cooperados: Existió un relato coherente en que, la dimensión etaria y el envejecimiento 

de la población agrícola rural generaba perdida de saberes agrícolas y cooperativos; ya que se 

argumenta que, la solidaridad, y la economía social son un concepto que está arraigado a la historia 

del campo y de la zona del secano costero, en particular. La ausencia de jóvenes en los procesos 

agrícolas cooperativos y la poca repercusión que posee el Estado en este proceso de cambio en la 

dimensión etaria, ha perjudicado la dinámica social-económica, relegando la acción cooperativa a un 

mundo rural envejecido.  

Este modelo económico cooperativo, se torna relevante a la hora de analizarlo, ya que como se 

menciona anteriormente, nace bajo el alero de instituciones del Estado; que comienza a reproducir  e 

incrementar los nuevos saberes y prácticas agrícolas, que no poseían una pertenencia con los 

agricultores ni con la zona, y se podría encasillar en una economía social (ya que claramente 

convergen estamentos de la economía y de la sociedad) pero desde una economía de un Estado 

centralizado, que genera un desarrollo del cooperativismo en ausencia de la participación ciudadana 

y territorial en los proyectos asociativos. Es relevante también poner en discusión lo primordial a la 

hora de asociarse en cooperativas en ambas experiencias, ya que según la teoría una economía social 

sería la que se produce para satisfacer necesidades de los productores o de las comunidades y que no 

está orientada a la acumulación sin límites, esto se va a contradecir desde los relatos, ya que se espera 

una acumulación de capital; un crecimiento y una producción (que no sea extractiva) capitalizable; y 

una contribución a la calidad de vida, mediante- únicamente - el mejoramiento económico. 

 


