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RESUMEN 

La diversificación de las prácticas agrarias está considerada como una de las vías para conseguir 

el desarrollo de aquellas comunidades rurales que poseen productores con elevados rendimientos, 

pero con poco desarrollo económico. Por eso se propone como objetivo la diversificación de la 

producción de coco como un ejemplo que contribuye al desarrollo sostenido en la parroquia 

Riochico, Manabí, Ecuador e incide en los ingresos de los pobladores de la localidad. Dentro de 

los resultados se diagnosticó que la parroquia que se caracteriza por amplias extensiones de 

plantaciones de coco, un rendimiento por encima de la media mundial y un auge de nuevas 

plantaciones, aunque aún es insuficiente la cantidad de productos que se derivan del coco, 

además los productores venden el coco a los intermediarios sin estar empoderados de las 

decisiones sobre el precio de los productos. A partir de ahí se aplican estrategias de cambio para 

continuar la producción agrícola de la zona, generar un modelo de diversificación para elevar la 

calidad de vida de sus habitantes, utilizando las capacidades, conocimientos y habilidades 

existentes para lograr el desarrollo local. Como conclusiones se considera que la diversificación de 

la producción de coco en la parroquia en Riochico, aporta a la matriz productiva del Ecuador al 

pasar de un país proveedor de materia prima en el mercado internacional y a un ente importador 

de bienes y servicios.  

 

PALABRAS CLAVE: Diversificación, producción, agricultura, matriz productiva, desarrollo local, 

agricultura familiar.  

 

ABSTRACT 

The diversification of agricultural practices is considered one of the ways to achieve the 

development of those rural communities that have producers with high yields, but with little 

economic development. That is why the diversification of coconut production is proposed as an 

example that contributes to sustainable development in the parishes of Riochico, Manabí, Ecuador 

and affects the income of the local population. Among the results, it was diagnosed that the parish 

characterized by large extensions of coconut plantations, a yield above the world average and a 

boom of new plantations, although the amount of products derived from coconut is still insufficient, 

the producers sell the coconut to the intermediaries without being empowered of the decisions on 

the price of the products. From there, change strategies are applied to continue agricultural 

production in the area, generate a model of diversification to raise the quality of life of its 

inhabitants, using existing skills, knowledge and skills to achieve local development. As 

conclusions, it is considered that the diversification of the coconut production in the parish in 

Riochico, contributes to the productive matrix of Ecuador when passing from a supplier country of 

raw material in the international market and to an importing entity of goods and services. 

 

KEYWORDS: Diversification, production, agriculture, productive matrix, local development, family 

farming. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace más de treinta años, a la par que se intensificaba el proceso de integración 

económica a nivel global, fueron surgiendo y desarrollándose múltiples experiencias de desarrollo 

local en los países con menos desarrollo para contribuir a su economía.  (Alburquerque Llorens, 

F., 2004; Barquero, A. V., 2005; Scott, A. J.  et al., 2007; Vázquez Barquero, A., 2007).  

A pesar de esos avances locales, los tiempos actuales se caracterizan por cambios en el sector 

agrícola, acentuados por la alta volatilidad en los precios de los alimentos y agudizados por la 

crisis financiera global, que amenaza no solo a los mercados, sino también a la propia estabilidad 

social del planeta. Si bien esta crisis plantea retos inéditos, a la vez se vislumbran oportunidades 

que, de ser aprovechadas correctamente, generarán el desarrollo de una sociedad más justa y 

equitativa (García-Winder, Rodríguez Sáenz, Lam, Herrera, y Sánchez, 2011), por lo que la 

agricultura reaparece valorada por su importante aporte a la sociedad, a la economía y al 

desarrollo local sostenible. 

Unido a lo anterior es importante señalar que el sustento de los productores rurales se torna 

económicamente frágil al depender de una única actividad de producción que se relaciona con los 

aspectos entendidos como tradicionales que pueden revelarse como ineficientes para el 

mantenimiento de las familias en el medio rural (Machado Padilha, A. C., de Souza,   et al., 2017). 

Por ello transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del Ecuador, el que 

permitirá al país superar el actual modelo de generación de riquezas: concentrador, excluyente y 

basado en recursos naturales, por un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el 

conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos (Senplades, 2012). 

En Manabí la cifra de empresas es inversamente proporcional a los montos de ventas. Mientras 

las microempresas representan el 98,8 por ciento del total de negocios, sus ventas significaron 

1,32 por ciento del monto provincial. En cambio, las grandes compañías, que representan el 0,28 

por ciento, vendieron el 56,52 por ciento del monto de Manabí. Por sectores, el comercio 

(37,46%), agricultura (16,56%), el transporte (10,35%), la manufactura (8,15%) y el alojamiento 

(7,71%) concentran el mayor número de empresas. Dentro de ello se destacan los cantones de 

Portoviejo y Manta (Macías, K.  et al., 2017). Ello refleja la necesidad de favorecer la participación 

de las microempresas en las ventas de la provincia y dentro de ello los productores agrícolas que 

representan un importante número dentro de la economía manabita.  

La producción manabita representa el 5,6 por ciento del Producto Interno Bruto de todo el país. 

Rubros como la construcción, el comercio, el transporte y el almacenamiento de productos 

pesqueros son los más fuertes. En el país es conocido, también, el potencial agrícola, pecuario, 

pesquero y turístico de Manabí, derivado de sus recursos naturales. Si bien falta tecnificación y 

apoyo en algunas áreas, la provincia mantiene primeros lugares en el mapa productivo, aunque no 

tanto en su diversificación (Macías, K. y P. Ramos, 2017). 

Precisamente el sector agrícola de la provincia destaca a nivel nacional y de ahí la mirada de las 

diferentes organizaciones para favorecer su desarrollo. Dentro de ello existe un potencial en la 
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práctica de la agricultura orgánica en el cultivo de coco, porque la agricultura orgánica es 

productiva y sostenible (Lutourneau, D. K.  et al., 2001; Mader, P.  et al., 2002; Reganold, J. P.  et 

al., 1993). Aunque es de señalar que la información acerca del cultivo del coco y sus derivados es 

insuficiente, sobre todo en las bases de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador. 

Para la producción de coco, el último censo agropecuario reflejó una utilización de apenas 1.212 

hectáreas en la provincia de Manabí; sin embargo, las posibilidades de expansión son muchas ya 

que crece robusto a orillas del mar, sin que la salinidad afecte su desarrollo y promoviendo un 

auténtico plan de fomento podría lograrse la reconversión de los actuales árboles envejecidos o la 

siembra en otros sitios, con iguales o mejores condiciones productivas (Saltos Guale, A., 2014). 

La producción de coco es una de las que caracteriza la provincia y dentro de ella la parroquia 

Riochico, parroquia rural del Cantón Portoviejo en la Provincia de Manabí – Ecuador, que posee la 

mayor extensión de tierra para ese cultivo según el estudio de campo realizado. De las entrevistas 

y encuestas efectuadas se estima que existen uno 520 productores de coco a un promedio de 

2,25 hectáreas per cápita, lo que serían unas 1170 hectáreas dedicadas a la producción de coco, 

representando el 96,53% del total sembrado en la provincia. Lo cual sustenta lo preciso que es en 

Riochico aplicar estrategias de cambio que permitan continuar la producción agrícola de la zona, 

generar un modelo de diversificación para elevar la calidad de vida de sus habitantes, utilizar las 

capacidades, conocimientos y habilidades existentes para contribuir al desarrollo local. 

En Riochico, la agricultura es la actividad productiva que tiene mayor importancia, no solo desde el 

punto de vista del volumen económico que han movido, sino por la cantidad de población que han 

hecho intervenir y es que sus cultivos abastecen el cantón, la provincia y el país con su diversidad 

de productos agrícolas en la que predomina el coco.  

Los datos del censo de población y vivienda del 2010, muestra que el 44,78% de la población de 

la parroquia se dedica a la agricultura. Riochico es una de las parroquias más productivas de la 

geografía rural ecuatoriana, como lo manifiestan sus gobernantes, el 70% de la localidad se 

dedica a la actividad agrícola. La producción de coco, plátano, maíz y cacao; frutas cítricas como 

el limón, además de una variada producción de hortalizas y frutas de ciclo corto como el tomate, 

pimiento, frejol, haba, maní, pepino, sandía y melón, debido a su alta calidad por los factores de 

clima, suelo y agua, destacan su productividad unido al trabajo de los campesinos manabitas 

(Alarcón Zevallos, W. 2011).  

El estudio de la diversificación de la producción de coco para el desarrollo local en Riochico, 

parroquia del Cantón Portoviejo en la Provincia de Manabí – Ecuador, se justifica, además, porque 

sus cultivos abastecen el cantón, la provincia y el país. Diario El Telégrafo de Ecuador, en su 

edición del 3 de junio del 2017, destaca que “Esta parroquia de Portoviejo, es la mayor productora 

de coco a nivel nacional y que sus frutos recorren el país”(Telégrafo, 2017).  

A partir de la observación, entrevistas y revisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del año 2011 se identificó, como situación problemática, la carencia de centros de acopio, escasa 

comercialización asociativa, desorden en el mercado, insuficiente sistema de publicidad y 

marketing  microempresarial, deficiente manejo de los sistemas de riego que provoca desperdicio 
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de agua, peligro de extinción de animales nativos y domésticos, alta demanda de requisitos para 

obtención de créditos bancarios, , deficiencia de hospedajes para turistas, definición de la línea de 

fábrica en la jurisdicción parroquial, falta de nomenclatura de la cabecera parroquial, ampliación 

del recorrido de la cooperativa de transporte  Higuerón. 

Las problemáticas anteriores han provocado que Riochico no cuente con productores capacitados, 

con financiamiento para producir y comercializar sus productos, falta de valor agregado a las 

materias primas., poco espacio para el comercio directo entre productor – consumidor, bajo 

asesoramiento técnico para mejorar la producción, desmejorada economía, productores 

desmotivados, migración de familias y baja producción. 

La labor productiva de la zona pese a ser alta, no ha contribuido a la transformación de la matriz 

productiva que el país plantea y que es uno de los principales objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir. De ahí que es indispensable la diversificación de la producción del coco que es la variedad 

que más se produce y comercializa, como una alternativa para su progreso. 

Basado en las problemáticas existentes se obtiene como problema científico: ¿como contribuir a 

mejorar la diversificación de la producción de coco de los productores de la parroquia Riochico del 

Cantón Portoviejo - Ecuador? Ello conlleva a plantear como objetivo: proponer un programa de 

diversificación de la producción de coco en la parroquia Riochico del cantón Portoviejo, Manabí - 

Ecuador.  

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. La diversificación productiva agrícola y el desarrollo económico local  

El desarrollo rural no debe estar sólo conectado a las actividades agrarias tradicionales, sometidas 

al riesgo, la incertidumbre y al agotamiento de los factores de producción (Machado Padilha, A. C., 

de Souza,  et al., 2017). El entorno es turbulento y las empresas se orientan a múltiples 

actividades o negocios, poniéndose de manifiesto la tendencia hacia procesos de diversificación. 

Conquistar nuevos mercados con una nueva oferta de productos o servicios es el objetivo de 

muchas empresas que apuestan por la diversificación como estrategia, invirtiendo en nuevos 

negocios o recurriendo a la vía de las adquisiciones corporativas. Cuando una empresa plantea su 

estrategia de crecimiento puede llevarla a cabo desempeñándose en sus mismos negocios a 

través de procesos de especialización, o bien, puede introducirse en nuevos negocios mediante 

procesos de diversificación empresarial (Giacomozzi, A. M.  et al., 2012).  

Por ello para resumir los conceptos, se analizarán las principales aportaciones de un conjunto de 

autores, en orden cronológico.   

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

Tabla 1. Concepto de diversificación. 

AUTORES CONCEPTOS 

I. Ansoff 
(1957) 

La entrada de la empresa hacia nuevos mercados con nuevos productos. 

Gort (1962) Un incremento en la heterogeneidad de productos, desde el punto de vista del número de 
mercados servidos por aquellos productos. 

Rumelt (1974) Es la entrada de nuevas actividades de mercado-producto que requiere o implican un 
apreciable incremento en la posible competencia directiva dentro de la empresa. 

Berry (1975) Representa un incremento en el número de industrias en las cuales las empresas son 
activas o participan 

Kamien y Schwartz 
(1975) 

La extensión en la cual las empresas clasificadas en una industria producen bienes 
clasificados en otra 

(Pitts, R. A.  et al., 
1982) 

El grado en el que las empresas operan simultáneamente en diferentes negocios. 

Booz, Allen y Hamilton 
(1985) 

Una medida de la extensión de la base de un negocio para lograr mejorar el crecimiento y 
para reducir el riesgo global de la empresa 

Grant y Jammine 
(1988) 

La necesidad por extender las habilidades de la empresa y ajustar la organización hasta 
comprender un amplio rango de actividades 

(Ramanujan, V.  et al., 
1989) 

Es la entrada de una empresa o unidad de negocio en nuevas líneas de actividad, bien 
mediante procesos de desarrollo interno de negocios o mediante fusiones y adquisiciones, 
lo que conlleva cambios en su estructura administrativa, en sus sistemas y en otros 
procesos de directivos. 

(González, 1993) La diversificación empresarial se refiere a las decisiones tendentes a ampliar y hacer más 
diverso al ámbito de actuación de la empresa. 

Cáceres (1994) Es un conjunto de estrategias que ocurren dentro y fuera de los sistemas productivos y que 
tienen como objetivo alcanzar la reproducción social del grupo doméstico. 

Rodríguez (1998) diversificación es el proceso por el que una empresa amplía su gama de productos, de ahí, 
una empresa diversificada es aquella que actúa en más de un negocio o actividad como 
consecuencia de un proceso previo de diversificación 

(Ellis, F., 2000) La diversificación de los medios de vida es definida como el proceso por el cual el grupo 
doméstico rural construye una creciente diversificación del portafolio de actividades y 
activos para sobrevivir y mejorar su estándar de vida. 

(Aguilar-Rivera, N., 
2012) 

Es la forma de acelerar la viabilidad económica de la producción agrícola a largo plazo 
mediante la mejora en la rentabilidad y la estabilidad general del sector, y el cambio hacia 
otros cultivos o actividades económicas en la agricultura y otros procesos productivos en la 
agroindustria. 

(Giacomozzi, A. M. et 
al., 2012). 

La diversificación es la entrada de la empresa a un mercado distinto de aquel en el que ésta 
opera habitualmente. 

Fuente: elaboración propia. 

(Rodríguez, 1998) plantea que existen dos formas de definir la diversificación de la producción y 

que, en última instancia, van a conducir a dos conceptos diferentes, aunque complementarios. En 

primer lugar, la diversificación puede ser entendida como una estrategia de desarrollo empresarial 

y, por lo tanto, a nivel de estrategia global. En segundo término, la diversificación puede ser vista 

como una situación de una empresa que, por diferentes circunstancias, ha adquirido una cierta 

presencia en diversas actividades.  

Cuando una empresa diversifica su producción es porque considera que depende de manera 

excesiva de un único producto, o de muy pocos. La diversificación también está estrechamente 

relacionada con la dualidad autoconsumo-mercado que caracteriza a una gran parte de las 

sociedades campesinas modernas, permite destinar una parte de su producción a su propia 

subsistencia, y otra parte al mercado (Cáceres, 1994).  

Estos autores consideran que se ha dedicado un gran esfuerzo de investigación a la medición de 

la diversificación aun cuando existen importantes diferencias en la forma de conceptualizar y 

medir, tanto entre disciplinas interesadas en el fenómeno como, la economía industrial, finanzas, 
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dirección estratégica, como dentro de las propias disciplinas en función de los objetivos que se 

persiguen con los estudios concretos 

Diversificación productiva 

El concepto que encontramos de diversificación productiva es variar o multiplicar la producción 

respecto a la tradicional, independientemente de los niveles de tecnologías, competitividad, 

capacidades, estructuras económicas, sea esta en agentes económicos, unidades de producción, 

empresas, industrias, regiones o naciones (Moreno, 2011)  

Cabe añadir también que el fomento de la diversificación productiva como un factor de solidez de 

la economía local trata de reducir los excesivos niveles de vulnerabilidad o dependencia externa. 

Las economías y sociedades más diversificadas poseen mayor capacidad de enfrentar los 

cambios y generar efectos multiplicadores internos en términos de nuevas actividades productivas 

y nuevas fuentes de empleo e ingreso (Alburquerque, 2004). 

En general, la diversificación productiva tiene una estrecha relación con el desarrollo económico 

ya que uno de los modos “principales” de disminuir riesgos es la diversificación, o sea la forma 

particular por la cual los campesinos tienden a distribuir sus recursos, asignándolos a diferentes 

actividades productivas. Esto reduce el riesgo y la incertidumbre y permite apoyar la reproducción 

social de la familia sobre diferentes fuentes de ingreso (Cáceres, 1994).  

La diversificación de la producción además permite a los campesinos disminuir los riesgos que 

dependen de factores naturales (por ejemplo, clima, plagas), como así también aquellos 

relacionados con el mercado de productos e insumos (como son fluctuaciones en los precios o en 

la demanda de los productos agrícolas). 

Tipos de diversificación 

Se registran dos tipos de diversificación, la relacionada y la no relacionada (Giacomozzi et al., 

2012): 

La diversificación relacionada o concéntrica: Se aprovecha algún punto fuerte actual de la 

empresa que puede constituir una fortaleza para los nuevos productos (imagen, marca, capacidad 

comercializadora). Dentro de ellas se encuentran algunos ejemplos como: 

a. Integración vertical 

La integración vertical es aquella en la que la empresa realiza varias actividades dentro de la 

cadena de valor del sector industrial,  

b. Integración horizontal 

Otra forma de crecimiento es mediante la integración horizontal, lo cual le permite a la compañía 

aumentar el control sobre la competencia y puede variar de la propiedad completa a la propiedad 

parcial y a los contratos de largo plazo, que se traducen en adquisiciones o alianzas estratégicas 

con otras empresas de la misma industria (Wheelen, Hunger y Oliva, 2007). 

La diversificación no relacionada: no existe ninguna relación entre las actividades nuevas y las 

existentes en la empresa antes de la diversificación. Su objetivo es financiero o de reducción de 

riesgos, no busca aprovechar habilidades o buscar sinergias, sino que persigue una reducción del 

riesgo global de la empresa (Wheelen et al., 2007).  
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La diversificación y sus tipos se convierten en estrategias corporativas de crecimiento de mercado, 

así se manifiesta en (Osorio, 2009). Cualquiera que sea el modelo utilizado se puede concluir que 

la diversificación, tanto si es relacionada como no relacionada, generará mejores resultados en 

relación con la posición de negocio único.  

Por lo que respecta a investigaciones realizadas para países latinoamericanos, hay muy poca 

evidencia al respecto porque la mayoría de los trabajos realizados se enmarcan en Estados 

Unidos o Europa, pero se puede citar el aporte de (Ruiz-Parra, A.  et al., 2008), los cuales 

realizaron una investigación sobre el gobierno corporativo y su relación con la diversificación y 

desempeño para el caso de México. También es destacable lo realizado por (Medina, A.  et al., 

2009) sobre las estrategias de crecimiento de los grupos económicos chilenos.  

En síntesis, de la heterogeneidad de resultados que se dan sobre este importante tema y 

siguiendo a Osorio (Osorio, B., 2009), se deben a dos aspectos que influyen significativamente 

sobre las evidencias encontradas, por un lado, a las múltiples perspectivas sobre estrategia de 

crecimiento de mercado, que parten de supuestos muy diferentes, por lo que esta falta de marco 

teórico común puede afectar la forma de clasificar la estrategia de crecimiento de mercado 

(Giacomozzi, A. M. et al., 2012). 

En relación a lo anterior, las explotaciones agrarias han dejado de ser unidades productivas donde 

se realiza una amplia gama de actividades agrarias, ganaderas y forestales para convertirse en 

unidades especializadas en uno o muy pocos productos (especialización horizontal), y muchas 

veces concentrándose en una parte pequeña de la cadena productiva (especialización vertical) 

(Viladomiu, L.  et al., 2002).  

Gillmor (Gillmor, D., 1995) indica que no existe una definición precisa sobre esta temática, no 

existe consenso sobre su propia definición. Además, la diversificación dentro de la explotación 

agraria es una de las modalidades del proceso de reestructuración, de la cual se dispone de muy 

poca información sobre este fenómeno. Las modalidades de diversificación agraria manifiestan la 

búsqueda de ampliar mercado y alcanzar mayores rentabilidades en explotaciones que tienen 

grandes dificultades para continuar.  

En la opinión de (Viladomiu, L. et al., 2002), para aproximarse a este concepto es necesario una 

serie de pasos: 

• Limitar las actividades de diversificación a aquellas que tienen su soporte en la propia 

explotación. Por tanto, excluir todos aquellos trabajos que realizan los miembros de las familias 

fuera de la explotación. En consecuencia, la diversificación de las explotaciones agrarias sólo es 

una parte de la actividad agraria. 

• Incluir tanto la diversificación agraria como los servicios o producciones no agrarios. En 

este sentido se puede distinguir entre diversificación propiamente agraria y diversificación 

estructural o empresarial. 

• Excluir de la diversificación agraria el desarrollo de actividades tradicionales o 

convencionales, es decir aquellas que no incluyan ningún elemento de novedad, singularidad o 

innovación. El concepto de tradicional o convencional hace referencia actualmente a la agricultura 

productivista y estandarizada, que es la predominante. 
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En algunos casos la diversificación se apoya en la producción agraria y en otros casos no, 

suponiendo la entrada en funcionamiento de empresas alternativas no agrarias (Bowler, I.  et al., 

1996). En general, se aprecia una fuerte correlación entre las actividades de diversificación y las 

actividades agrarias y entre estas mismas (Viladomiu, L. et al., 2002).  

Otro punto importante relacionado con la diversificación agraria es su contribución al desarrollo 

económico local4, el cual depende esencialmente de la capacidad para introducir innovaciones al 

interior de la base productiva y tejido empresarial de un territorio (Alburquerque, F., 2004).  

El desarrollo económico local según (Vázquez Barquero, A., 1988), se trata de un proceso de 

crecimiento económico y cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la 

población local y en el cual pueden distinguirse varias dimensiones: 

a) Económica, en la cual, los empresarios locales usan su capacidad para organizar los 

factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los 

mercados. 

b) Formación de recursos humanos, en la que los actores educativos y de capacitación 

conciertan con los emprendedores locales la adecuación de la oferta de conocimientos a los 

requerimientos de innovación de los sistemas productivos locales. 

c) Socio-cultural e institucional, en la que los valores de las personar y las instituciones 

locales permiten impulsar el propio proceso de desarrollo. 

d) Político-administrativa, en la que la gestión local y regional facilitan la concertación 

público-privada a nivel territorial y la creación de “entornos innovadores” favorables al desarrollo 

productivo y empresarial. 

e) Ambiental, que incluye la atención a las características específicas del medio natural 

local, a fin de asegurar un desarrollo sustentable ambientalmente. 

Entre las directrices para el diseño de políticas de desarrollo económico local, hay que destacar 

ámbitos decisivos como (Alburquerque, F., 2004): 

▪ La selección, adaptación y difusión de las tecnologías más apropiadas para lograr los 

objetivos de desarrollo económico local. 

▪ La formación de recursos humanos según los requerimientos de innovación de los 

diferentes sistemas productivos locales. 

▪ La ampliación del mercado interno y la generación de empleo productivo vinculado a la 

necesaria atención de las necesidades básicas (lo que resulta urgente en sociedades con 

carencias acumuladas). 

▪ La utilización de los diferentes esquemas de integración supranacional como plataforma 

para la paulatina exposición a las exigencias de la competitividad internacional. 

▪ Fomento de la interacción creativa entre los agentes públicos y privados, a fin de construir 

la institucionalidad y “entorno territorial innovador” que faciliten el acceso a los servicios de 

desarrollo empresarial para las MiPyMES5 locales. 

                                                           
4 El desarrollo económico local puede definirse, por tanto, como señala la Organización Internacional del Trabajo, como 
“un proceso de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos 
y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base 
de aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto global, con el objetivo final de crear empleo 
decente y estimular la actividad económica” (Rodríguez-Pose, A., 2002). 
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Cabe añadir también que el fomento de la diversificación productiva como un factor de solidez de 

la economía local trata de reducir los excesivos niveles de vulnerabilidad o dependencia externa. 

Las economías y sociedades más diversificadas poseen mayor capacidad de enfrentar los 

cambios y generar efectos multiplicadores internos en términos de nuevas actividades productivas 

y nuevas fuentes de empleo e ingreso (Alburquerque, F., 2004). 

Otros motivos por los cuales una empresa puede optar por la diversificación como instrumento de 

crecimiento corporativo pueden ser por saturación del mercado tradicional, reducción del riesgo 

global, oportunidades de inversión de excedentes financieros, creación o aumento del poder de 

mercado para la empresa, búsqueda del crecimiento y motivación para los directivos o 

reforzamiento de la posición competitiva mediante la búsqueda de sinergias en otros sectores 

(Giacomozzi, A. M. et al., 2012). 

Las empresas pueden diversificar también por motivos de competencia, puesto que la estrategia 

puede conducirlas a ubicarse en otros mercados exteriores con el fin de mantener la posición de 

ventaja. Finalmente, hay factores relacionados con las economías de localización que podrían 

explicar que las empresas internalizaran la actividad exportadora realizada por empresas de su 

entorno, diversificando bien para mantener la faceta de proveedores de otras empresas en ese 

mercado exterior, bien actuando como abastecedores directos (Castillo Giménez, J.  et al., 2003).  

En los últimos años se ha observado un renovado interés por los estudios en zonas rurales y su 

estrecha relación con las actividades económicas, de ahí la necesidad de que el sector 

agropecuario juegue un papel más relevante en las nuevas estrategias de desarrollo que se 

requieren para hacer frente a la crisis económica que afecta la región de América latina, como 

pueden ser la diversificación (Fernández-Baldor, 2007).  

En las zonas rurales se encuentra la agricultura familiar (el campesinado) como la forma de 

organizar la agricultura conformada por familias campesinas que viven y producen en contextos 

rurales que desempeña un papel esencial en la producción agroalimentaria. Este conjunto de 

familias constituye una categoría socialmente heterogénea, lo cual plantea importantes retos a las 

instituciones públicas a la hora de formular e implementar estrategias efectivas para apoyar su 

desarrollo (Hernández, A.  et al., 2016). Siendo este tipo de agricultura una actividad clave en la 

reactivación de las economías rurales, generando estabilidad, arraigo social y nuevos horizontes 

de desarrollo, sobre todo para la juventud rural (FAO, 2014). 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos utilizados en la investigación son el análisis y síntesis realizado a la información 

obtenida de la literatura científica vinculada a la diversificación productiva, la producción agrícola y 

el desarrollo local; el histórico-lógico para estudiar autores clásicos referenciados por sus aportes 

en la producción de alimentos y en modelos de diversificación y los antecedentes del desarrollo 

productivo en parroquias rurales; las condiciones históricas que determinaron el problema, 

asociadas a la evolución productiva del país; la inducción para llegar de lo particular a lo general 

                                                                                                                                                                          
5 Micro, pequeña y medianas empresas en América Latina 



12 

 

de los hechos y la deducción para comparar las características del objeto estudiado con 

definiciones válidas; el sistémico-estructural para abordar las características y el carácter holístico 

del proceso de producción.  

En cuanto a las técnicas, el análisis de documentos para transformar la información primaria a la 

necesaria en la investigación; encuestas y entrevistas para evaluar dimensiones y recoger 

información necesaria. El análisis estadístico para procesar la información recogida por los 

instrumentos aplicados con el SPSS.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

La agricultura en la provincia de Manabí ha logrado excelentes resultados en la agricultura 

nacional, ha ocupado el primer puesto de todas las provincias del Ecuador en lo relacionado a la 

superficie de labor agrícola. Los productores que se dedican a la producción de coco y a la 

agricultura de manera general en la provincia, devengan su sustento de la venta de coco fresco y 

de otros productos agrícolas a muy bajo precio, afrontando los constantes cambios de los precios 

del mercado además de los altos costos de transporte, intermediación y almacenamiento, que 

ponen en riesgo su competitividad en el mercado nacional.  

Manabí es la provincia de mayor producción de coco del país, dentro de ella, la parroquia 

Riochico, posee la mayor extensión de tierra para ese cultivo según el estudio realizado. Los 

productores de la parroquia Riochico representan el 96,53% del total sembrado en la provincia. 

La entrevista utilizada a los 20 productores permitió conocer la extensión de hectáreas totales, 

cultivadas de coco, número de plantas, toneladas por hectárea y rendimiento (Tabla 2). Para 

determinar las toneladas por hectáreas se consideró una producción anual de 100 cocos por cada 

planta, número obtenido del estudio de la literatura y ratificado en las entrevistas con los 

productores, es la mayor cantidad de coco que puede producir una palma de coco al año. De igual 

manera se promedia el peso de cada coco a 1kg para el presente estudio. 

 

Tabla 2. Rendimiento de la producción de coco en la parroquia Riochico. 

Nº de 
encues
tados 

Extensión 
en 

hectáreas 

Área 
cultivada en 

hectáreas 
Plantas 

 

Toneladas 
por hectárea 

al año 
Rendimiento 

 

1 5 2 200 20 10 

2 3 1 60 6 6 

3 3 3 250 25 8,3 

4 10 10 1000 100 10 

5 1 1 100 10 10 

6 1 1 100 10 10 

7 2 2 200 20 10 

8 2 2 200 20 10 

9 1 1 200 20 20 

10 1 1 100 10 10 

11 1 1 50 5 5 

12 1 1 80 8 8 

13 3 2 100 10 5 

14 5 3 300 30 10 

15 5 2 150 15 7,5 

16 1 1 50 5 5 

17 2 1 100 10 10 

18 2 2 200 20 10 

19 2 2 200 20 10 
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20 9 4 400 40 10 

Fuente elaboración propia. 

Los estadísticos analizados muestran que el rendimiento promedio para los productores 

estudiados es de 9,04 (Tabla 3) aunque el total de hectáreas cultivadas es de 45, las que 

producen un total de 404 toneladas, lo que trae consigo un rendimiento neto de 8,97 toneladas por 

hectáreas. 

Tabla 3. Estadísticos de la producción de coco en la parroquia Riochico  

 Extensión Cultivada Plantas Toneladas Rendimiento 

N 
Válidos 20 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2,90 2,25 202,00 20,20 9,0400 

Error típ. de la media ,593 ,452 46,564 4,656 ,78423 
Mediana 2,00 2,00 175,00 17,50 10,0000 

Moda 1 1 200 20 10,00 
Desv. típ. 2,654 2,023 208,241 20,824 3,50720 
Varianza 7,042 4,092 43364,211 433,642 12,300 
Rango 9 9 950 95 18,00 
Mínimo 1 1 50 5 2,00 
Máximo 10 10 1000 100 20,00 
Suma 58 45 4040 404 180,80 

Fuente: elaboración propia aplicando el SPSS 

Lo anterior ha permito determinar que el rendimiento de la producción de coco es alto respecto a 

la media mundial y cercana a la media nacional (Tabla 4). 

Tabla 4. Rendimiento de la producción de coco Riochico comparado con Ecuador y países más 

productores. 

Lugar Toneladas al 
año 

Hectáreas Rendimiento 

Principales países 
productores de coco 

61 708 358     11 864 344 5,20 

Ecuador        20 793            2 404 8,64 

Riochico             404               45 8.97 

Fuente: elaboración propia. 

Por ello el rendimiento de la producción de coco en la parroquia Riochico está por encima del valor 

nacional e internacional. A pesar el eso la diversificación de la producción de coco aún es 

insuficiente. En las entrevistas a los productores de coco se pudo determinar también que existen 

barreras para la asociatividad entre ellos, la desconfianza a los resultados de los beneficios de la 

integración, temor a perder la independencia en las decisiones individuales y poco interés en el 

cambio. Otras debilidades que impiden la diversificación y las fortalezas que incidirían en la mejora 

de la diversificación de la producción de coco en la parroquia Riochico aparecen en la Tabla 5. 

Tabla 5. Fortalezas y debilidades de la producción de coco en Riochico. 

Fortalezas % Debilidades % 

Experiencia de los productores de coco  100 Escasa comercialización asociativa 100 

Calidad del producto  100 Desorden en el mercado 100 

Buenas condiciones ambientales para el desarrollo 
del coco  

100 Caminos deteriorados 100 

Renovación de las plantaciones 100 Alta demanda de requisitos para obtención 
de créditos bancarios 

100 

Conocimiento en la atención cultural de las 
plantaciones 

100 Carencia de centros de acopio 94,73 

Buenas relaciones con las autoridades locales 100 Bajo asesoramiento técnico para mejorar la 
producción de coco 

94,73 

Plantaciones de coco con buen crecimiento y 
producción  

89,47   Falta de valor agregado a las producciones 
del coco 

94,73 

Cercanía de Universidades con apoyo de tecnologías 63,15 Dificultades con el suministro de corriente 
eléctrica 

94,73 
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Profesionales formados en el territorio para laborar en 
la parroquia Riochico 

52,63 Insuficiente sistema de publicidad y 
marketing microempresarial 

89,47 

Comercialización en el mercado nacional 36,84 Insuficientes productores capacitados 89,47 

  Desmejorada economía 89,47 

Productores desmotivados 89,47 

Migración de familias y baja producción 89,47 

Proceso de producción, comercialización y 
distribución del coco insipiente y poco 
técnico 

89,47 

Poco espacio para el comercio directo entre 
productor – consumidor 

84,21 

Desperdicio de agua 68,42 

Fuente: elaboración propia. 

El consenso muestra las principales fortalezas y debilidades, entre las que se destacan la 

experiencia de los productores, la calidad del coco, las buenas condiciones ambientales, la 

atención cultural y las relaciones con autoridades locales, sin embargo, existen fuertes debilidades 

como la escasa comercialización asociativa, desorden en el mercado, caminos deteriorados y 

elevados requisitos para créditos bancarios. 

El desafío es encontrar alternativas de desarrollo sostenibles que tengan un impacto socio 

económico positivo en la región y aseguren su competitividad en el mercado, como la que deviene 

este estudio sobre la producción de coco en la provincia de Manabí. Todo este proceso pretende 

generar oportunidades de mercado en torno al coco aportando a la economía y el desarrollo social 

de la región. 

Para contribuir a la diversificación de la producción de coco se ha desarrollado un programa de 

capacitación entre el octubre de 2015 y julio de 2017, donde se han realizado 5 capacitaciones en 

las que han participado un total de 80 productores para ir sensibilizando a los campesinos en 

temas sobre asociatividad y su importancia para la creación de riquezas, la diversificación de la 

producción de coco, la elección de líderes campesinos para la gestión del cambio de la matriz 

productiva.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

La agricultura es la actividad productiva que tiene una elevada importancia en la provincia de 

Manabí-Ecuador, no solo desde el punto de vista del volumen económico que ha movido, sino por 

la cantidad de población que participa. Ello sustenta lo necesario que es en Manabí y en el caso 

particular de la parroquia Riochico aplicar fórmulas para el cambio que permitan continuar la 

producción agrícola de la zona, generar un programa de diversificación para elevar los ingresos y 

la calidad de vida de sus habitantes, utilizar las capacidades, conocimientos y habilidades 

existentes y contribuir al cambio de la matriz productiva. 

 

El estudio de la diversificación de la producción de coco la parroquia Riochico del cantón 

Portoviejo en la provincia de Manabí – Ecuador, se justifica porque es uno de los lugares de mayor 

producción en la provincia, del que se abastece el cantón, la provincia y el país con su diversidad 

de productos agrícolas.  
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No obstante, el abastecimiento de coco y sus derivados si son insuficientes. Existen una serie de 

debilidades que inciden en el desarrollo de las familias, pues a pesar de contar con altos 

rendimientos en la producción de coco aún faltan derivados de ese producto para elevar los 

ingresos y la calidad de vida de los grupos familiares. 
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