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RESUMEN 

 

 

 

La presente tesis se propone desarrollar una ruta turística  ecológica entorno al 

banano y a su historia, siendo esta fruta uno de los principales producto de 

exportación del país y el principal rubro de ingresos durante el periodo 1945 - 1960 

conocido como el auge bananero en el Ecuador y la provincia de El Oro es uno de los 

referentes más importantes del desarrollo agrícola del banano. Esta investigación esta 

trabajada  desde la perspectiva de la memoria histórica ubicada en diferentes fuentes 

bibliográficas, y la historia oral de los actores bananeros, complementada con el 

respectivo levantamiento georeferencial de los sitios. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS HISTÓRICO SOBRE EL BANANO EN EL ECUADOR 

 

Introducción 

 

Este documento describe, los procesos históricos referentes al banano, una de las   

frutas creadas por la maravillosa naturaleza, y posteriormente cultivada por el 

hombre, cuya presencia ha generado el mayor impacto en la economía orense, 

ecuatoriana y de la América Tropical.  

 

Basado en la historia regional  del Ecuador, se puntualiza los inicios,  diversas etapas 

productivas, el auge bananero,  incluyendo nuevas técnicas y  herramientas,  como 

modelo de producción;  el arribo de empresas  multinacionales  al Ecuador,   

considerando al banano como  el cuarto cultivo alimenticio más importante del 

mundo, después del arroz, el trigo  y el maíz, consecuentemente este producto le dio 

un giro positivo a la economía de la región litoral e indirectamente en todo el 

Ecuador, considerado como un engranaje importante en el producto interno del país.  

 

Posteriormente se detallará la modernización agraria, primeras exportaciones de 

banano, suceso que ayudó a impulsar con mayor fuerza el área de comercio nacional 

e internacional y además ayudó a generar una cadena logística muy amplia creando 

un número considerable de plazas de trabajo, no solo en el sector agrícola y 

exportador, sino también en las industrias colaterales, como por ejemplo, la industria 

del cartón, plástico, etiquetado,  transporte terrestre, contenedores, navieras, 

fertilizantes, etcétera.  

 

Para concluir con este capítulo se determinaran los principales cultivadores de 

banano del Ecuador, siguiendo la ruta bananera, describir a los pioneros de esta 

actividad, conocer a los productores contemporáneos de la provincia de El Oro,  más 

directos y potenciales,  dedicados a la actividad  agroexportable de la musácea, se 

agrega además gráficas históricas de aquellos procesos, dando testimonio del 
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esfuerzo, trabajo, dedicación y en algunos casos el ingenio, para sostener en el 

tiempo el cultivo y la comercialización del banano,  en diversas épocas fluctuantes,  

entre la naturaleza y  los mercados internacionales. 

 

I.-  Análisis histórico sobre el banano en el Ecuador  

 

1.1. El período colonial 

 

Para hablar del banano y el plátano   en el Ecuador es necesario revisar los 

antecedentes de la fruta:  cuyo origen migratorio se considera desde el Sureste 

Asiático, incluyendo el Norte de la India, Burma, Camboya y parte de la China sur, 

así como las Islas mayores de Sumatra, Java, Borneo, las Filipinas y Taiwán. (James, 

2009) 

 

Se puede encontrar referencias antiguas, relativas al cultivo del banano y el plátano, 

proceden de la India, donde aparecen citas en la poesía épica del budismo primitivo 

de los años 500-600 antes de Cristo. Otra referencia encontrada en los escritos del 

budismo Jataka, hacia el año 350 antes de Cristo, sugiere la existencia, hace 2,000 

años, de una fruta tan grande como "colmillo de elefante". En el mediterráneo el 

plátano solo se conocía por referencia; fue descrito por Megastenes, Teofrasto y 

Plinio. Todos los autores parecen convenir que la planta llego al mediterráneo 

después de la conquista de los Árabes en el año 650 D.C Al África fue llevado desde 

la India, a través de Arabia, y luego rumbo al sur, atravesando Etiopia hasta el norte 

de Uganda aproximadamente en el año 1300 D.C. El plátano fue llevado a las Islas 

Canarias por los portugueses después de 1402 y de ahí paso al Nuevo Mundo, 

iniciándose en 1516 una serie de introducciones de este cultivo. La posibilidad de la 

presencia precolombina del plátano en América ha sido sugerida, pero no se tienen 

pruebas directas de ello. (James, 2009)  
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Imagen  No. 1 Mapa sobre el origen del banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 - Principales haciendas en la Colonia y República. 

 

Hacia 1516, el reverendo Fray Tomás de Berlanga, descubridor de la Islas 

Galápagos, introduce las primeras semillas de banano en la Isla Española, en el 

Caribe actual República Dominicana y Haití, probablemente  llevándolo desde las  

Islas Canarias, lugar donde se cultiva desde 1450, luego los cultivos se dispersan por 

Centro América, y otras partes del continente en donde prosperaron las plantaciones, 

cercanas a todos los puertos”. No existen datos concretos referentes a la época en que 

fue introducido al Ecuador; sin embargo hay referencias de que los españoles,  

observaron detenidamente a los aborígenes ciertas costumbres muy particulares, 

quienes elaboraban un licor a base de banano. (Oviedo, 2007). 

 

En el Ecuador, las plantas muy altas, inicialmente utilizadas como sombra para los 

cultivos de cacao, actividad predominante de aquellos tiempos. (Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador, 2015) En consecuencia en la colonia el banano 

no fue una actividad intensiva, se podría decir que solamente se producía para 

consumo doméstico,  los registros de la actividad productiva se remontan al año 

1754, corresponde a cultivos de cacao en la denominada provincia del Guayas, cuyo 
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territorio abarcaba las actuales provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena 

y El Oro. (Maldonado, 1987)   

    Imagen No.  2- Cosecha de cacao.                   Imagen No. 3 - Banano orgánico. 

                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del Departamento de Guayaquil, dentro del cual  Machala en 1754, estuvo 

considerada como una importante zona cacaotera de la provincia de Guayaquil. 

(Maldonado, 1987). 

 

Imagen No. 4- Mapa Departamento de Guayaquil. 
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1.3.- La introducción del banano en el Ecuador 

 

Según los registros estadísticos más antiguos, se conoce que el Ecuador inicia las 

exportaciones de banano en  1910,  año en que se exportaron  71.617 racimos con un 

peso de más de 100 libras cada uno (Fernández Holguín, 1995). En la provincia de el 

Oro, desde 1930 se produce y exporta banano a los mercados internacionales, 

inicialmente en racimos de la variedad Gros Michel, conocido como banano de seda. 

(Maldonado, 1987)  

  

Impulsadores  en los cultivos de banano en el Ecuador, fueron  Galo Plaza Lasso y 

Clemente Yerovi Indaburu, promovieron activamente la expansión de los sembríos y 

el desarrollo de este nuevo rubro de exportación. Al asumir la presidencia de la 

República Galo Plaza Lasso en 1948. El país producía 3.8 millones de racimos y al 

concluir su mandato en 1952, los embarques llegaron a los 16.7 millones, lo que 

representa un crecimiento del 421%, las divisas que ingresaron al país por la venta de 

banano, de 66.2 millones de sucres creció a 320.7 millones. Plaza Lasso consiguió 

poner al Ecuador como el más importante exportador de banano en el mundo, así lo 

expresó: “En mi gobierno hubo Planificación. Prueba de eso por ejemplo, el caso del 

banano. En 1948, Ecuador ocupaba el puesto 27. Para el año 1951 nos convertimos 

en el primer exportador del mundo”, concluyó” (Larrea, 1987) 

 

Imagen No. 5 - Desembarque de bananos en puerto internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Desde 1950 a 1965 el Ecuador ostentó una posición de liderazgo en el mercado 

internacional llegando a representar la cuarta parte del total del volumen 

comercializado. El crecimiento vertiginoso de la producción y exportación bananera 

se explica por las ventajas competitivas que ofreció al país, también muy influyente 

la naturaleza con la presencia del Mal de Panamá y los huracanes que causaron 

estragos en las plantaciones de los países centroamericanos. 

 

En el Ecuador la incidencia de plagas y enfermedades era incipiente por el bajo 

desarrollo de la producción y el clima benigno. Las ventajas que ofreció el Ecuador, 

se fortalecieron por la intervención del Estado a través de su Presidente en ese 

entonces Galo Plaza Lasso, y su Ministro de Agricultura Clemente Yerovi Indaburu, 

personajes tan recordados y honrados por el pueblo ecuatoriano por su capacidad 

para gobernar en bien del pueblo y en especial de la clase agrícola, bajo esta 

administración gubernamental, Iniciaron la construcción de ese famoso plan vial que 

uniría la costa con la sierra y, abriría vías de comunicación hacia los puertos de 

exportación, el mismo que continuó en la administración del Dr. José María Velasco 

Ibarra. (Holguín, 1995)  

Imagen No. 6- Plano del sistema vial bananero. 
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Dentro de la jurisdicción político administrativa en 1934, el área geográfica del 

actual cantón El Guabo fue parte de Machala, zona agrícola dedicada a cultivos 

inicialmente cacao y en la actualidad plantaciones de banano. (Madero, 1934). 

 

Tabla No. 1 – Hacienda y propietarios año 1934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2 - Haciendas de banano año 1961 
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1.4.- El auge  bananero en el Ecuador 

 

En la presidencia de Galo Plaza Lasso, se concentra el auge bananero, así se 

consiguió ubicar al país, como el primer exportador de un producto agrícola: “el 

banano”, además dio impulso a la producción de azúcar, café, tagua, cacao. Con este 

gobierno se inició  un nuevo modelo de desarrollo agroexportador. (Larrea, 1987) 

 

Bajo esta perspectiva con Plaza Lasso se inicia un nuevo modelo agroexportador 

sustentado en la producción de banano, con  la incorporación de esta actividad a la 

economía del país se logra superar la crisis del cacao, situando al Ecuador dentro del 

mercado internacional de agro productos. 

 

Indudablemente el banano es considerado como el producto principal del agro, el 

comercio internacional bananero presenta características propias, cuyos efectos 

cambian la estructura económica social del país, convirtiéndose en un medio de 

integración entre el sector exportador y la estructura socioeconómica nacional, 

creando un "efecto multiplicador" del desarrollo de las exportaciones, la estructura 

social resultante del desarrollo bananero mantuvo una notable desigualdad en la 

distribución del ingreso y en los niveles de productividad, y presentó agudas 

deficiencias en la satisfacción de las necesidades sociales básicas. A partir de 1948 la 

actividad bananera ha experimentado permanentemente cambios de adaptación ante 

condiciones nuevas, siendo el período de crecimiento de las exportaciones 

                      Imagen No. 7 - Plumilla entorno al producción del banano. 
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El gobierno de Plaza coincide con el boom bananero, Carlos Larrea, analiza el auge 

bananero que se inicia con el Gobierno de Plaza Lasso, quien da un impulso al 

desarrollo del cultivo del banano en el Ecuador , a partir de este momento se dan 

cambios en lo político, social y económico: La economía capitalista dependiente se 

fortalece, se produce una a migración de la Sierra a la Costa, se amplía la frontera 

agrícola Costera, se da una acelerada urbanización y crecen los estratos medios, 

fortaleciendo al Estado. 

 

Económicamente, los efectos del auge bananero en el país se profundizó el modelo 

de desarrollo capitalista en relación con el mercado mundial. Ecuador se insertó en 

un orden internacional en el que asumió claramente el papel de proveedor. Al mismo 

tiempo se produjo un aumento de la producción nacional en distintos órdenes, se 

expandieron las relaciones salariales, creció el mercado interno y la economía se 

diversificó. Los sectores que crecieron fueron la industria, la construcción, la pesca 

industrial, la producción agropecuaria, el comercio, la banca, el transporte y las 

comunicaciones. El desarrollo urbano que se había anunciado tímidamente desde 

inicios del siglo XX se intensificó notablemente.. El Estado desarrollista, sustentado 

en una economía en crecimiento, fomentó la profesionalización de sus capas medias. 

En la Sierra el auge bananero y los límites propios de un sistema caduco provocaron 

la descomposición del sistema de hacienda tradicional, el cual enfrentó la necesidad 

de modernizarse. Mucha población emigró a la Costa y otra engrosó la población de 

las ciudades de la Sierra. Sin embargo, y a pesar de los cambios, no hubo una 

transformación generalizada de las relaciones sociales y económicas. Las oligarquías 

regionales seguían teniendo mucho poder. Cuando las exportaciones bananeras 

empezaron a decaer en los años 60, el Estado regulador y planificador orientó la 

economía, hasta entonces dependiente del mercado exterior, hacia el modelo de 

sustitución de importaciones que privilegió el desarrollo interno. Desde 1948, los 

protagonistas de la vida política ecuatoriana hicieron un esfuerzo común por alcanzar 

una estabilidad que se veía como condición indispensable para el progreso y el 

desarrollo del país. Este esfuerzo estuvo apoyado por una coyuntura económica 

favorable que se tradujo en la ordenada sucesión democrática de cuatro gobiernos: en 

1952 triunfó Velasco Ibarra; en 1956, Camilo Ponce Enríquez; y en 1960, otra vez 

Velasco Ibarra. (Miranda, 2011). 
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1.5.- El banano en el proceso de implementación de un modelo de desarrollo 

 

Ecuador es un país en desarrollo y, por lo tanto, está considerado como parte de las 

economías periféricas.  Dentro del marco de la globalización económica, el país ha 

concedido mayor énfasis a los productos primarios y a la dinámica del progreso 

comercial. En consecuencia, la producción opera de diferente manera; los países 

industrializados concentran sus intereses en el desarrollo tecnológico y la 

supremacía.  El Ecuador, sobre una base de productividad y estrategias para acceder 

a los mercados, es considerado un elemento auxiliar respecto de tales procesos como: 

potencial mercado, un sitio para colocación de procesos arriesgados, un lugar de 

producción a bajo costo. Dentro de este contexto, la situación del Ecuador y de los 

países en desarrollo, comparada con los países industrializados, se encuentra en el 

mismo nivel de desventaja que las décadas anteriores, ahora agravada por la 

globalización, que se manifiesta a través de la demanda del mercado internacional 

que trasciende fronteras, subordina compañías y países y controla el mercado. 

(Vásquez, 2010).  

 

Imagen No. 8 - Plumilla y fotografía del racimo. 
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1.6.- La Modernización Agraria 

 

La historia económica del Ecuador ha mostrado que posee una clara ventaja 

comparativa en la producción de banano; de aquí la razón para haberse convertido en 

el mayor exportador mundial de banano, seguido únicamente por Filipinas y Costa 

Rica. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), Ecuador por sí solo cubre más que una tercera parte de las 

exportaciones mundiales de banano, pues vende entre 80 y 85 millones de cajas, casi 

el 40 por ciento de su producción total En consecuencia, Ecuador es el primer 

exportador de banano en el mundo, que produce la fruta de alta calidad y exquisito 

sabor y en cuya producción ha alcanzado estándares internacionales de protección 

medioambiental.  La exportación de banano está disponible durante todo el año 

debido a la latitud 0°, en que el Ecuador se asienta, disfrutando, por lo tanto, de un 

clima tropical estable (Vásquez, 2010).   

 

Imagen No.  9- Collage del banano, empaque y embarque. 
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1.7.-  Las Multinacionales en el Ecuador.  

 

Diferente a los  enclaves bananeros centroamericanos, las multinacionales en el 

Ecuador tuvieron escaso aporte en la producción directa del banano, en este sentido 

el Estado tuvo importante participación desde los inicios del auge. Así el impulso 

inicial provino de un acuerdo logrado entre algunas de las compañías y el gobierno 

del Ecuador presidido por Galo Plaza. De tal manera que la escasa participación de 

las transnacionales en la producción directa se debió a su modesto interés por 

incorporar al país como proveedor estable a largo plazo y a las dificultades para la 

instalación de divisiones locales por falta de tierras apropiadas disponibles (calidad, 

clima, cercanía a los puertos, aislamiento que previniera del asedio campesina, etc.), 

Un fuerte influjo de poderosos empresarios nacionales vinculados  en el negocio 

bananero fue decisivo al principio y  siguió siendo después, para la definición de las 

políticas estatales en relación con la exportación de banano (Larrea, 1987). 

 

A nivel mundial, la comercialización del banano puede realizarse a través de 

empresas nacionales y transnacionales, las cuales abastecen a los mercados 

internacionales. En este acápite se analiza la estructura de la comercialización del 

banano a nivel internacional, a fin de caracterizar a dicho mercado. 

 

El comercio mundial del banano está controlado por un número muy pequeño de 

compañías, en 1997, las tres más grandes: DOLE FOODS (Estados Unidos), 

CHIQUITA BRANDS (Estados Unidos) y FRESH DEL MONTE (Chile), manejaba 

el 65% de las exportaciones mundiales, seguidas por la empresa ecuatoriana 

NOBOA (10%) y FYFFES (Irlanda) (entre el 6 y 7%). Actualmente, la 

comercialización del banano  a nivel mundial se halla concentrada en estas cinco 

empresas transnacionales, las cuales comercializan casi el 90% del banano en el 

mundo. En este sentido, el mercado mundial del banano puede ser caracterizado 

como un oligopolio, pues cuenta con pocos vendedores en los principales mercados; 

Unión Europea y Estados Unidos de Norte América (Roberts, 2009). 

 

De otro lado, las compañías exportadoras ecuatorianas no cubren toda la cadena; 

solamente venden al barco, es decir, free on board (F.O.B.), por falta de 
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infraestructura y capacidad para llegar hasta la distribución. Para llegar al mercado 

de destino se requeriría, por ejemplo, contar con una flota propia o financiamiento de 

los fletes, así como líneas orientadas a abrir nuevos mercados. Solamente el Grupo 

Noboa tiene la cadena completa desde el centro de producción hasta el puerto de 

destino (Palomeque, 2015)  

  

Tabla No.3 Haciendas y superficie controladas por el grupo NOBOA - 

NARANJO 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se realiza la comercialización en el Ecuador, las transnacionales 

intervienen mediante la firma de contratos para comprar la fruta a los 

productores/exportadores nacionales y transportarla a los países de destino: EEUU. y 

la Unión Europea; asimismo, intervienen en los países importadores al vender la 

fruta en el comercio minorista. Cabe mencionar que Del Monte y Fyffess compran en 

El Oro, Dole en Guayas y El Oro. Estas empresas, por lo general pagan mejores 

precios a los productores/exportadores. (Holguín, 1995)  
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CAPITULO 2 

EL AUGE BANANERO EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

2.-  Introducción del banano en la provincia de El Oro  

 

     En 1941, los productores de banano habían plantado las raíces proporcionadas por 

Manuel Amable Calle,  le estaban vendiendo banano al mismo Sr. Amable Calle y a 

Don Esteban Quirola Figueroa, quien vendía la fruta a Stándard Fruit, Frutera 

Sudamericana y a pequeños exportadores.  

Numerosos agricultores habían construido vías de acceso hacia los ríos Tendales y 

Jubones, incluyendo caminos provinciales que llegaban a Pasaje como también a  

Puerto Bolívar. 

 

Imagen No. 10 - Trasporte de banano vía fluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelantándonos un poco, durante el primer auge bananero de 1959, los productores 

de la provincia de El Oro vendían un racimo gigante que pesaba entre 86 y 90 libras, 

a un precio de entre 26 y 28 sucres. La competencia entre exportadores elevó el 

precio, convirtiéndolo en el más alto de cualquier región productora de banano. Esto 

se debía a que la fruta era grande y de fina calidad por el excelente contenido mineral 
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del suelo. En 1941 los bananeros en El Oro se encontraban en el proceso de 

incrementar la producción que un día igualaría, incluso superaría, aquellos 

volúmenes de las provincias de Guayas y Los Ríos. (Roberts, 2009). 

                              

Imagen No.  11- Racimo de banano Gros Michel, 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Archivo fotográfico Luis Montaño Soto.  

 

Tabla No. 4  Haciendas de banano Pagua - Tendales - El Guabo. 
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2.1.- El proceso de producción y comercialización en la provincia de El Oro 

durante el auge bananero.- 

 

Hasta el año 1966, se producía la variedad Gros Michel, y fue extraordinario el 

desarrollo de este cultivo, que a esa fecha llegaron a tener registradas 163.772 Has., 

en plena producción, sembradas a lo largo y ancho del litoral, desde la provincia de 

Esmeraldas en la frontera con Colombia, hasta la Provincia de El Oro en la frontera 

con el Perú. (Holguín, 1995) 

 

A partir del año 1987, el país inicia una nueva era de crecimiento de las 

exportaciones, saliéndose del cupo tradicional de 1.300.000 T.M., dentro de un 

ascenso acelerado, desde 1987, 1¨381.151 TM., en cinco años, a 1991, llegar a la 

cifra record de 2.654.336 T.M., total de exportación nacional, dentro de las cuales, la 

producción y comercialización bananera de la provincia de El Oro, entrega al PIB, 

ecuatoriano y provincial un indicador importante (Holguín, 1995) 

 

Vinculados a la actividad agrícola durante un largo tramo del tiempo, este sector ha 

conseguido consolidar una especialidad propia en su economía: La producción, 

comercialización y exportación de banano”, y así desde 1930 esta región produce y 

exporta banano, inicialmente en racimos, por el año de 1948 el cultivo y la 

comercialización de la musácea, fue denominado como el inicio del “Boom 

Bananero”, una etapa esperanzadora en la economía provincial, luego a partir del 

año 1962 el banano es empacado en cajas de cartón, para su posterior 

comercialización en los mercados del exterior (Maldonado, 1987). 

 

Imagen  No. 12 - Embarque en Puerto Bolívar. 
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2.2.- El caso de Tenguel y la United Fruit Company.  

 

Bajo leyes del Estado de Nueva Jersey, el 30 de marzo de 1899, se funda la United 

Fruit Co., con un capital autorizado de 20 millones de dólares. Según los estatutos, a 

la compañía se le permitía comprar fincas de banano, y cultivarlas,  lo mismo que 

otras propiedades; con tal autorización la United compró las acciones de Boston Fruit 

Co. por 5,2 millones de dólares y las propiedades de Keith por 4 millones. El primer 

presidente y director fue Andrew Preston y el primer vicepresidente director Minor 

C. (Roberts, 2009) 

 

Primeras notas documentadas sobre “Tenguel” provienen de un informe del regidor 

de Guayaquil, Vicente Gorostiza, quien le escribe una carta al Gobernador de 

Guayaquil, Ramón García de León y Pizarro, en 1780, indicándole que ha 

descubierto y cultivado 60.000 árboles de cacao. No obstante, Gorostiza minimiza la 

fertilidad de esas tierras -a pesar de que se había apoderado de ellas-, diciendo que 

eran “manglares, pantanos, tembladeras y lomas”, con el fin de “pagar menos por la 

correspondiente composición”, (Núñez, 1997). 

 

Tenguel, era una hacienda cacaotera desde 1780, esta propiedad pasó a manos de la 

familia Caamaño, a través de la familia Arteta, pues a fines del siglo XVIII, la 

hacienda perteneció a Pedro José Arteta. Su hija, María Francisca Arteta, contrajo 

matrimonio con el teniente español Jacinto Caamaño, de donde provienen sus hijos, 

los Caamaño Arteta, y sus nietos, los Caamaño Gómez Cornejo. Entre estos últimos, 

destacó José María Plácido Caamaño, quien fue Presidente de la República entre 

1884 y 1888. Posteriormente, los Stagg Caamaño heredaron Tenguel por el lado 

materno, es decir, de Jacinto Ignacio Caamaño y Arteta (Chica, 2013)  

 

Este predio llegó a tener aproximadamente 3.000.000 de árboles de cacao, cientos de 

viviendas para los trabajadores. Los Stagg Caamaño también poseían en Tenguel un 

ingenio azucarero, extensas plantaciones de café y se utilizaban arados de disco, y un 

sistema ferroviario  “deucaville”, (Chica, 2013) Sus dueños pertenecían al grupo 

socioeconómico de los “gran cacao”, terratenientes costeños que entre 1880 y 1920 

protagonizaron el “segundo boom cacaotero”, cuando el Ecuador se insertó 

definitivamente en el capitalismo.  
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Tenguel está vinculada tanto a la historia del capitalismo local como al proceso de 

expansión  de las transnacionales bananeras. Y la transición ocurre entre las décadas 

del veinte y treinta del siglo pasado 

 

En 1926, el Banco Territorial, embarga a los Stagg Caamaño  la hacienda Tenguel, 

para cobrar un préstamo realizado, en el contexto de la profunda crisis de la 

economía agroexportadora, debido a la caída de los precios del cacao ecuatoriano en 

el mercado internacional y la arremetida de las plagas. Posteriormente, en 1933, la 

United Fruit Company adquiere una depreciada hacienda Tenguel, al Banco 

Territorial, por la ínfima cantidad de 80.000 sucres. (Chica, 2013), “la United Fruit 

Co. mantiene las plantaciones de cacao, pero su principal objetivo es el banano, por 

lo cual empieza una gran actividad para buscar las mejores tierras del banano, 

dividiéndose el terreno en fincas, en distintas direcciones, junto a las cuales se 

construyen campamentos para el personal de empleados y trabajadores 

 

En la actual Parroquia Tenguel, se asentó en 1934,  la empresa transnacional United 

Fruit Company,  considerada por entonces en la más grande comercializadora de 

banano del mundo, introdujo con su llegada una transformación profunda en los 

sistemas de producción agrícola del país. Se desarrollaron cultivos intensivos de 

banano, con técnicas acopladas entre producción y el recurso humano. La United 

Fruit Co, se instaló en la  Hacienda TENGUEL una extensa área territorial, aptas 

para cultivos agrícolas, ubicada entre las provincias de El Oro, Guayas y la parte baja 

de la provincia del Azuay,  uno de sus mayores centros de acopio de banano en 

Sudamérica. Toda la producción bananera transportada en su interior en tren, 

trasladada a un puerto provisional llamado “El Conchero” y desde allí hacia el 

embarque final en el buque que esperaba  en Guayaquil o Puerto Bolívar, (Simbala, 

2015)   
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Imagen No.  13- Antiguo embarcadero de banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  No.  14 - Collage de fotografías de las instalaciones de la United Fruit 

Co. 
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A partir de ese momento comienza una “nueva vida” para los pobladores de la 

hacienda,   Aunque el modelo de enclave bananero impuesto por la United Fruit Co.,  

fue otra forma de explotación, si bien más sofisticada, los tengueleños se habituaron 

a las comodidades que durante tres décadas les proporcionaron los administradores 

de la transnacional.  Varios testimonios ratifican esta sensación de bonanza así lo 

manifiesta Monserrate; “Ellos construyeron todo: el hospital, las escuelas, el teatro, 

el camal, la lechería La compañía nos daba el 7% de utilidades a los trabajadores, al 

inicio del año, esa fue una gran ventaja para nosotros. Durante treinta años el Estado 

se desentendió de todo y le entregó esta zona a la United Fruit; otra característica es 

que ellos nominaban a las autoridades, a los policías, a los dirigentes de los 

sindicatos, no existía en Tenguel ninguna ley que no sea la dispuesta por la 

transnacional.” (Monserrate, 2014). 

Por otro lado Alicia Chica la representante de la memoria de Tenguel; “Si se caía un 

escalón lo mandaban a arreglar, si usted quería que le pintasen la casa, se la pintaban, 

si usted quería cualquier cosa se la hacían; entonces, todo el mundo estaba engañado 

porque todos creíamos que era la octava maravilla, pero no nos dábamos cuenta de la 

gran explotación. La compañía, en verdad, nos dio todo, pero nos enseñó a ser 

ociosos. Ellos daban todo a sus trabajadores porque los explotaban, porque tenían 

que trabajar duro y aunque supuestamente recibían una buena paga, nunca un 

trabajador sabía cuánto de utilidad se llevaba la United Fruit. Entonces,  ¿qué 

sembraron?.. (Chica, 2013). 

 

Tenguel inscribió su etapa de mayor apogeo económico en el proceso de agro 

exportadora  en el Ecuador, entre 1950 y 1962. Las cifras lo dicen todo: “En 1953, la 

fruta producida en esa plantación sobrepasó ligeramente el 6% de las exportaciones 

bananeras ecuatorianas”, mientras que en 1957, “tenía 3.071 hectáreas sembradas 

con banano”. Hacia 1960, decae la producción bananera en la zona y empieza el 

malestar de los trabajadores. La compañía forma sindicatos, que en un primer 

momento responden a directrices patronales. La cooperativa “Juan Quirumbay” 

asume la defensa, de los trabajadores y el 27 de marzo de 1962, un grupo de 500 ex 

trabajadores se toman la hacienda Tenguel. Se rumoreaba que comunistas y 

“cubanos” llegados de Guayaquil habían despertado la “sedición” en Tenguel. Lo 

cierto es que los manifestantes, se tomaron la pista de aviación e impidieron la 

entrada y salida de personas, Julio López Ramos así lo recuerda: “Los de la 
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Cooperativa Quirumbay, sacaron toditos los tanques (Recipientes de combustible) 

que tenía la hacienda y los pusieron en el campo de aviación,  impidiendo el 

aterrizaje de las avionetas”. Al día siguiente, llegó a Tenguel un contingente de 

policías y la calma retornó. La medida de hecho, sin embargo, marcó el principio del 

fin de la United Fruit Company en el Ecuador A partir de la toma de la hacienda, los 

administradores y personal norteamericano,  fueron desalojados y salieron “con 

rumbo a San Rafael y desde este lugar  a Balao” (Monserrate, 2014). 

Todo el personal ejecutivo y administrativo de la United Fruit, Company abandonó 

definitivamente el país,  cuando firmaron un convenio con el Instituto Nacional de 

Colonización, el 6 de febrero de 1964, por medio del cual se transfirió el dominio,  

de la hacienda Tenguel al mencionado Instituto,  fijando un monto de 200.000 

dólares de los Estados Unidos de América. El instrumento jurídico que facilitó dicho 

arreglo,  fue el Acuerdo Ministerial No. 901, del 5 de octubre de 1962, que había 

declarado “de utilidad pública” los predios de Tenguel y Pagua.Tras la salida de la 

compañía estadounidense, el Instituto Nacional de Colonización (luego, IERAC) 

conformó doce cooperativas agrarias que beneficiaron a los tengueleños con la 

entrega, a cada familia, de 10 hectáreas de terreno,  más la respectiva vivienda. Pero 

no era gratis –comenta Alicia Chica-, ya que “tenían que pagar cierta cantidad de 

dinero por sus casas y  las 10 hectáreas; la vivienda estaba tenía un valor de 1.200 

sucres, y la tierra  3.200 sucres.  Aquí se dictaron cursos de cooperativismo y ese fue 

el fomento que el gobierno entregó a los trabajadores”. Con el tiempo, muchos 

beneficiarios vendieron sus propiedades agrícolas y otros se dedicaron a cultivarlas 

(Chica, 2013) 

Imagen No. 15 - antigua oficina de la United Fruit Company. 
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Aún quedan recuerdos de la presencia operativa de lo que fue Hacienda Tenguel, 

bajo administración de la transnacional UNITED FRUIT COMPANY, el edificio 

administrativo, local donde funciona en la actualidad, Liga Deportiva de Tenguel,  el 

aeropuerto, actualmente es utilizado como centro de operaciones de empresas aéreo 

atomizadoras, que proporcionan estos servicios a los agricultores de zona. 

 

Imagen No.  16 - Aeropuerto de la United Fruit Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- El fin del auge bananero 

 

Con la presencia en el panorama económico ecuatoriano, de la explotación petrolera, 

este mineral, empezó a sustituir en alto porcentaje el ingreso de divisas, por lo tanto 

la actividad bananera en su aporte al producto interno bruto nacional pasó a un 

segundo plano. 

 

Definitivamente las actividades agroproductivas,  específicamente la producción y 

comercialización de bananos, no es una actividad exclusivamente ecuatoriana, en el 

planeta extensas áreas tropicales, de la geografía mundial, actualmente están  

cultivando esta musácea, adicionando puntos cercanos, entre los centros productivos 
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y los mercados., lo que redunda en costos, dado que la comercialización bananera del 

Ecuador, para llegar a los centros de consumo europeos, tienen que agregar a sus 

costos el cruce del canal de Panamá,  no está definido aún,  un tratado comercial en 

este tema,  que reduzca aranceles al ingresar la fruta a los mercados internacionales. 

(Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 2015). 

 

Con todos estos antecedentes la actividad bananera constituye una infraestructura 

socioeconómica muy determinante y de alta  influencia en  el desarrollo provincial, 

así  lo confirman los registros históricos y el desempeño económico vigente en esta 

provincia. 

 

2.4.- El banano como principal producto de exportación y generador de empleo 

en la provincia de El Oro, en el siglo XXI. 

 

Se destaca en este período de prosperidad económico social, la construcción del 

primer muelle metálico y el tramo del ferrocarril Puerto Bolívar- Machala en el año 

de 1903,  y en 1962 el muelle actual de espigón, con aportes propios del sector 

agrícola de esta zona,  porcentajes establecidos por cada saco de cacao, racimo y 

cajas de banano  que se  embarcó en Puerto Bolívar, destinado al mercado nacional e 

internacional. (Serrano, 2015) 

 

Imagen No. 17 - Estación del ferrocarril en Puerto Bolívar. 
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Tabla No. 5 - Periodos quinquenales 1965 - 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha  sorteado diversos obstáculos para llegar al sitial que hoy ostenta la Provincia 

de El Oro, en este punto, es fundamental señalar, que con el inicio y ejecución del 

plan vial,  que uniría la costa con la sierra, permitiría una interconexión de mejor 

fluidez  con los puertos de exportación, transportando la carga a estos puntos de 

embarque, en menor tiempo (Holguín, 1995),  Sin embargo la viabilidad terrestre 

desde y hacia la provincia de El Oro, tardó un período considerable debido al 

síndrome de frontera efecto que no permitió una comunicación eficaz y eficiente del 

transporte terrestre,  Desde La Troncal se trazó  un ramal  vial que llegó a Puerto. 

Inca y desde este punto geográfico, se da el inicio a la construcción de la vía terrestre 

hacia  la Provincia de El Oro. (Holguín, 1995) 

 

Aquí un criterio importante e histórico del autor del libro “El Cultivo del Banano en 

el Ecuador”, residente por un lapso considerable del tiempo  en la provincia de El 

Oro, que manifiesta: “ Por muchos años esta vía fue suspendida su construcción, 

debido a la  presión de algunos militares,  aduciendo  que,  abriendo esta vía  

fronteriza era más fácil una invasión del vecino del sur, criterios absurdos que 

mantuvieron en abandono a  esta provincia, recibiendo por aquella época escasa 

ayuda estatal, surgiendo con el esfuerzo y dedicación de los orenses nativos y 

residentes para convertirla  en un emporio bananero, generadora de riqueza y trabajo 

un aporte importante para la economía del país”. (Holguín, 1995) 
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Está bien definido que la producción y exportación de bananos en la provincia de El 

Oro, le ha otorgado una identidad nacional e internacional, llegándola a catalogar 

como la Capital Bananera del Mundo. En este territorio, se han desarrollado procesos 

productivos totalmente influyentes en la economía orense y del país, desde la 

producción y comercialización del cacao, pasando a los cultivos intensivos de 

banano desde 1930, añadiendo iniciativas y esfuerzos propios, como el cultivo del 

camarón en cautiverio (1968), actividades que dentro de su papel en la historia 

económica, han generado un flujo monetario importante en la zona suroccidental 

ecuatoriana, el mismo que redistribuido ha motivado la dinamización de otros 

componentes del producto interno provincial. 

 

Se ha avanzado en una red vial interna que une a los catorce cantones de su 

jurisdicción, Desde Machala hacia El Guabo, Pasaje, Chilla, Santa Rosa, Arenillas, 

Huaquillas, Las Lajas, Piñas, Balsas, Marcabelí, Atahualpa, Portovelo y Zaruma. 

Está pendiente en la planificación vial, darle el verdadero impulso al tramo – 

Machala- Naranjal, puesto que por esta vía circula un elevado volumen de carga 

exportable, rumbo a Puerto Bolívar o hacia Guayaquil. (Holguín, 1995) 

 

Esta porción territorial, situada al sur occidente del país, comprende 5.988 Km2., de 

tierra productiva, posee todos los climas del país, desde el ambiente cálido de la 

región costanera, hasta el frío andino de la cordillera de Chilla, en su jurisdicción 

territorial se encuentra el Archipiélago de Jambelí, Bosque Petrificado Puyango, su 

economía desde épocas pre coloniales se cimento en la explotación aurífera de 

Portovelo, agregando las  canteras de minerales no metálicos como el caolín y 

feldespato ubicadas en los cantones Balsas, Marcabelí  y Chilla. Nativos y residentes 

gente de alta creatividad y de trabajo constante, cuyos testimonios los registra el 

tiempo y la historia, elementos que permiten una breve descripción, desde 1784, 

actividad cacaotera, 1930 inicios de la producción y exportación de bananos y 1968, 

inicios la actividad camaronera en cautiverio desde el cantón Santa Rosa. Esto ha 

permitido el asentamiento en esta provincia, de diversas corrientes migratorias, de 

diferentes puntos geográficos del país e inclusive del exterior. (Espinoza, 1996) 
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Imagen No. 18 - Mapa de la Provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.- Pioneros de la actividad bananera en la provincia de El Oro. 

 

Exposición efectuada por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, en 

Guayaquil,  Octubre 12 al 15 del 2015,  

 

Imagen  No. 19 - Manuel Isaac Encalada. 
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Don Manuel Isaac Encalada Zuñiga,  nace el 4 de septiembre de 1898, en la actual 

Parroquia Buenavista, bajo jurisdicción del cantón Pasaje, Provincia de El Oro, 

fallece el 17 de abril de 1976 en Puerto Bolívar parroquia urbana del cantón 

Machala. 

 

Su entorno familiar afincado en Buenavista, en donde sus progenitores cultivaron y 

comercializaron cacao, en la bonanza de esta actividad económica entre 1890 a 1920, 

después de haber sobrevivido a la crisis cacaotera período 1920-1930, se empieza en 

transición de cambiar el cultivo de cacao por los sembríos de banano. Inicialmente 

las plantas de banano fueron utilizadas como sombra para el cacao, en consecuencia 

la producción de la musácea en aquellos tiempos era mínima, las continuas visitas de 

comercializadores bananeros representantes de compañías extranjeras, fueron 

motivando en la comarca a los agricultores,  tomar la decisión de sustituir los 

cultivos tradicionales por la masiva producción de banano en los predios familiares. 

 

Desde la tutela familiar estuvo vinculado a labores agrícolas, sus progenitores le 

inculcaron que el trabajo rinde sus frutos después de laborar constantemente, 

dedicación y mucha paciencia a lo largo del tiempo, pues la fortuna no llega de la 

noche a la mañana. 

 

Entre 1945 y 1948 Manuel Isaac Encalada Zuñiga adquirió una propiedad a la altura 

del sitio “La Unión Colombiana”, una de las estaciones del tren en la ruta Pasaje y 

Machala. 

Imagen No.  20 – Ferrocarril. 
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Inicialmente los cultivos de banano fueron la variedad “Gros Michel” popularmente 

denominados “Banano de Seda” o “Gordo Miguelito”, comercializados en racimos, 

siendo Puerto Bolívar el puerto de embarque, en este punto geográfico frente al 

actual malecón construyo su residencia familiar. Las plantaciones de banano 

variedad Gros Michel, no soportaron un virus denominado “El mal de Panamá” 

epidemia que diezmó la producción, por lo que se empezó a sembrar otra variedad 

que se ha sostenido en el tiempo “Cavendish”. Desde Buenavista su natal, fue 

ampliando las operaciones agrícolas, entre las provincias de El Oro y Guayas, 

entabló negociaciones sólidas con Don Luis Noboa Naranjo en la comercialización 

bananera. Entre sus atributos personales, ampliamente colaborador de espíritu 

filantrópico, entregando aportes para el desarrollo de escuelas, colegios, centros 

religiosos e instituciones financieras especialmente como socio fundador de aquella 

que ha resistido las variaciones económicas del tiempo Banco de Machala. 

(Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 2015) 

                                        

  Imagen  No.  21- Esteban Quierola F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oriundo del actual cantón Pasaje, provincia de El Oro, nace el 2 de septiembre de 

1924, coincidiendo la fecha de su nacimiento, con los graves y arrebatadores sucesos 

naturales,  que alteraron  el cauce  normal del río Jubones.  

 

Su infancia la alternó entre los trabajos agrícolas primerizos y la asistencia a la 

añorada escuela parroquial, en donde muy pronto y con vocación fue desarrollando 
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principios básicos, de lo que permanentemente haría un culto vital e inextinguible, 

como ha sido su fe por el trabajo creador y positivo, especialmente en la agricultura. 

Con visión plausible y futurista en la década del 50, da  escape a su explosiva 

energía, aplicada al desarrollo bananero y entonces motiva a esa generación de 

orenses nativos como también a los  residentes, al comienzo y despegue hacia el auge 

bananero, en los cultivos de Gross Michel, levantando sus expectativas dirigidas a  la 

exportación,  rumbo a los mercados internacionales. Poco a poco los sembríos de 

cacao iban cediendo sus espacios, para que el banano cubra los mismos, 

convirtiéndose en una verde alfombra productiva, dentro de ese andamiaje agrícola, 

los racimos y posteriormente empacado en cajas, llegando al punto de embarque  ir 

llenando las bodegas de los barcos acoderados en Puerto Bolívar y Guayaquil, 

cubriendo las expectativas del mercado internacional, cuyos operadores presurosos 

venían en búsqueda del sabroso y exultante banano. Sus inicios en la actividad 

agrícola, desde el cultivo de cacao y posteriormente el banano, de desarrollaron en la 

provincia de El Oro, entre las décadas del 60 y 70,  

 

Esteban Quirola compró sus primeras plantaciones al norte, concretamente en la 

provincias del Guayas y  Los Ríos, el agrónomo Marcel Laniado fue su asesor y 

socio en la administración de muchas de ellas (Roberts, 2009), luego adquirió la 

hacienda “Los Álamos”, con esta y otras haciendas se convierte en el mayor 

proveedor del Grupo Noboa.  Siguiendo su trayectoria llega a ser el mayor accionista 

de “Productores Agrícolas Ecuatorianos” esta empresa era propietaria de las 

plantaciones, San Francisco, Buena Fe, La Tarcila y La Florida, siendo la provincia 

de El Oro, una de las primeras fincas en donde sembró “Cavendish”. En 1969 

constituyó la empresa “Exportadora Quirola”, empezando a ser conocido como “el 

exportador Quirola”, anteriormente había exportado a través de Standard Fruit y 

Grupo Noboa, al ingresar en el complicado campo del comercio internacional y 

enfrentarse a las estrategias utilizadas por las grandes corporaciones, se encontró al 

borde de la bancarrota, aun así se había ganado la confianza de los extranjeros y lo 

respetaban, por lo cual no sorprende que llegó a un acuerdo con Standard Fruit y lo 

ayudaron a superar estas dificultades. (Roberts, 2009). 
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Imagen No. 22 - Embarque de cajas de banano año 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante su trayectoria, entregar el aporte oportuno a  particulares e instituciones que 

le solicitaron colaboración es parte de su personalidad, fundador del Banco de 

Machala en 1962, cubierto de un alto espíritu filantrópico, diversas entidades han 

recibido aportaciones importantes. Nunca tuvo el tiempo ni el deseo de estar en el 

Gobierno y aún hoy sigue siendo un agricultor dedicado por entero a sus negocios. 

(Roberts, 2009) 

 

                                    Imagen No. 23 - Don Alberto Serrano Z.  
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Nacimiento el 20 de septiembre de 1915, fallece el 22 de agosto del 2013 en el 

cantón Pasaje, Provincia de El Oro a la edad de 98 años. Nieto del Gral. Manuel 

Serrano Renda, quien junto al Gral. Eloy Alfaro Delgado,  fueron parte de la 

revolución liberal ecuatoriana y víctimas en la “Hoguera Bárbara “de 1912. Pionero 

en la actividad bananera, desde el sitio El Recreo un pequeño caserío ubicado ente 

los recintos Santa Cruz y El Naranjo, cerca de la actual parroquia Tendales 

perteneciente al cantón El Guabo, Provincia de El Oro, desde 1945 Don Alberto 

Serrano Zambrano, ha cultivado la musácea inicialmente variedad “Gros Michel”, 

cuya comercialización fue en racimos muy grandes resistentes al manipuleo.  

(Serrano, 2015) 

 

En aquellos tiempos por estos lares no existían carreteras, de tal manera que 

obligatoriamente el traslado del banano a los centros de acopio fue a través de mulas 

o caballos. La carga máxima por acémila era de cuatro racimos colgados 

verticalmente, movilizados por caminos fangosos, de tal manera que siendo los 

racimos muy grandes, se enlodaban por lo que al final del camino en la 

desembocadura del Río Tendales se procedía a lavarlos para ser embarcados en 

“balandras”  desde la Puntilla desembocadura del río mencionado hasta Puná, en 

donde estaba acoderado el barco, aunque en algunos casos los racimos por el proceso 

de transporte empírico se quebraron, el producto aun así, era embarcado, más 

adelante para mejorar el transporte del gros michel, su ingenio le permitió   elaborar 

una especie de accesorios laterales “angarillas” tipo ”L”  y ubicándolos en los 

costados de la acémila, con la finalidad de trasladar los racimos de banano 

horizontalmente. 

  Imagen N o.  24 - Carga banano racimos, posición vertical.      
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Imagen 25 -Carga banano racimos,  Posición horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Imagen No. 26- Banano Gross Michel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la variedad Gross Michel era resistente al estropeo, fue muy frágil al “Mal 

de Panamá” , una amenaza agrícola que diezmó las plantaciones de este producto. 

Allí estuvo la decisión férrea a no dejarse doblegar por esta difícil etapa productiva y 

así desde 1965 se produce un cambio en los cultivos de banano introduciendo la 

variedad “Cavendish”, en las Haciendas “La Florida” y ”El Paraíso” propiedad de 

Don Alberto, ubicadas en el área geográfica del cantón El Guabo 
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Toda la producción bananera se comercializa en el mercado interno entregado a 

compañías exportadoras. (Serrano, 2015) 

 

Imagen  No. 27 - Don Servio Serrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace en el actual cantón El Guabo, provincia de El Oro en el año de 1930. Nieto del 

Gral. Manuel Serrano Renda, quien junto al Gral. Eloy Alfaro Delgado,  fueron parte 

de la revolución liberal ecuatoriana y víctimas en la “Hoguera Bárbara “de 1912. 

 

Muy joven, entre  1953 y 1954 empezó a comprar  banano en racimos, trabajando y 

colaborando también con su señor padre.  Don Manuel Segundo Serrano Murillo.   

 

Don Servio compraba,  20.000 racimos de banano a la semana variedad Gross 

Michel, en promedio, en temporadas altas y bajas, luego vendidos a una compañía de 

origen chileno FRUTERA SUDAMERICANA. 

 

Convenció a su señor padre, cambiar los sembríos de cacao reemplazándolos por el 

cultivo de banano, en las haciendas de propiedad familiar ubicadas en la comarca 

guabeña, a partir del año 1956. 
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Su espacio empresarial se inicia en el cantón El Guabo, ampliando las operaciones a 

la ciudad de Machala, lugar donde se ubica en centro de operaciones y 

posteriormente con nuevos emprendimientos, en la provincia del Guayas a través su 

grupo corporativo ORO BANANA S.A.,  la  producción agroexportable  se ubica 

directamente a mercados internacionales. (Asociación de Exportadores de Banano 

del Ecuador, 2015) 

 

Imagen No. 28 - Don Segundo Noblecilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nació en la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro el 28 de Marzo del año  1922. 

Falleció el 11 de Octubre del año 2013 

 

Se Inició en la actividades bananeras en la década de los 50 con su finca pionera 

denominada “La Romero” 

.  

Su producción bananera desde sus inicios la vendía a exportadoras  e intermediarias 

locales EXPORTADORA NOBOA, REYBANPAC, DOLE, OBSA, PALMAR, 

entre otras. 
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Don Segundo Noblecilla contaba con algunas propiedades bananeras y ganaderas, 

entre las que resaltan: Hda La Esperanza, Hda El Porvenir, Hda Lilia Iralda Garcia, 

Hda Piedra Blanca, Hda San Luis, La Romero, Los Laureles , entre otras. 

 

Sus primeras plantaciones comerciales fueron de la variedad Gross Michel (Seda), 

hasta que el mal de “Panamá” (fusarium oxisporum f,sp. cubense) diezmó todas las 

plantaciones de esta variedad y vieron en la necesidad de recurrir a variedades 

resistentes a este problema e iniciaron las siembras con otras variedades como el 

Cavendish Gigante y Vallery. 

En ese entonces no había problemas de Sigatoka Negra (mycosphaerella fijiensis) y 

otras plagas e insectos, por lo que no se recurría a mayor uso de plaguicidas,  las 

tierras eran muy fértiles y sin desgaste, y esto permitía no aplicar fertilizantes 

químicos en mayores cantidades. 

 

Como puntos importantes en la trayectoria de Don Segundo Noblecilla dentro de la 

actividad bananera y como pionero en la provincia de El Oro, cabe destacar que él 

encontró las variedades Resistentes (llamada el salvaje) al mal de panamá en la parte 

alta del sur ecuatoriano, además en sus constantes innovaciones en esta actividad, 

tubo la magnífica idea para transportar los racimos dentro de las plantaciones y creo 

una herramienta hecha con plywood y recubierta con esponja, ahora llamadas 

“cunas”, además obtuvo el premio  Rey Banano en el año 1968. (Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador, 2015) 

Imagen No. 29 - Santa Rosa de la Invasión de 1941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Elaborado por: Jean Palomeque. 

 



36 

 

Imagen No.  30 - Pioneros del banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 31- Nelson Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nació el 12 de julio de 1928, falleció el 27 de mayo del 2010, (Texto de Vito Muñoz 

Ugarte hijo de Don Nelson Muñoz Custode) 

 

Dedicado a la actividad de producción bananera, desde 1967, con la variedad “Gross 

Michel”  plantaciones devastadas por el “Mal de Panamá”,  obligándose al  cambio 

de los sembríos con la variedad “Filipino” una musácea muy lenta en rendimiento, 
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razón por la cual los cultivos fueron suplantados por la variedad “Cavendish”, 

actualmente se está sembrando banano de laboratorio denominado “Williams”. 

 

Desde 1968, una labor constante, luchando contra aquellas enfermedades del sector 

bananero “Mal de Panama”, Sigatoka amarilla, Sigatoka Negra y con plagas 

frecuentes: Picudo negro, nematodos, caterpilar y coleópteros, de tal manera que la 

producción de banano es una tarea laboriosa de alta dedicación y esfuerzo.  

Entre las haciendas en donde se ha cultivado banano bajo la administración de Don 

Nelson Muñoz Custode, se describe: 

 “Sabalucal”  situada  en la actual parroquia Barbones, Cantón El Guabo, 1967 

 .“Kimberley”, ubicada en el sitio Unión Colombiana vía La Peaña El 

Cambio, 1968 

 “La Vite” y “La Sabana” asentada en la parroquia Buenavista cantón Pasaje, 

1970 

 “La Italia” 400 hectáreas adquiridas a Emilio Parodi. 

 “San Xavier, ubicada en el cantón Pasaje, 1970 

 “Chocuano” situada en la parroquia La Peaña cantón Pasaje, 1976. 

 “Santa Bárbara” asentada en la parroquia El Cambio cantón Machala, 1985  

Innovador de iniciativas propias, fue primero en: 

 

 Sembrar la variedad Cavendish 

 En construir una empacadora de banano,  denominada San Xavier, que 

procesaba 40.000 cajas a la semana, para la compañía Standard Fruit 

Company. 

 Instalando riego por aspersión en la Provincia de El Oro, gracias al 

asesoramiento técnico, de Dynatec, del Ing. Ángel Sonnenholzner 

 Productor básico de la Standard Fruit Company. 

 Poseedores de una planta de producción de abono orgánico y de Bioles, que 

semanalmente fabrica alrededor de mil sacos, y bimensualmente 10.000 litros 

de BIOL Fertilizante Liquido (FORTACHON Y BIOL ) 
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Imagen No. 32- Empacadora de banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus principales Haciendas fueron San Vito, Kimberley, Santa Bárbara, Buena Vista, 

La Cegarra, Chocoano y Navarrete. Nelson Muñoz Custode, 50 años de producción y 

exportación bananera, incorporando Innovaciones tecnológicas a sus cultivos: Riego 

Subfoliar, en el empaque rodillos retornables y centros de acopio paletizados. 

 

COMERCIALIZACIÓN, En 1980 se constituyó la Exportadora EXBABO, 

exportando entre 40.000 y 60.000 cajas. 

PRIMEROS PRODUCTORES  QUE ENTREGABAN LA FRUTA: 

Agresio Lomas, Ebelio Lara, Eloy Veintimilla, Manuel Maldonado, Walter 

Veintimilla, Jhonatan Jacho, entre otros. 

 

En la actualidad siguiendo la línea productiva agrícola bananera, se ha constituido 

ORGANIZACIONES MUÑOZ UGARTE, administración bajo responsabilidad de 

su hijo Vito Muñoz Ugarte. (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 

2015) 
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Imagen  No. 33- Dr. Nicolás Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Machala, Provincia de El Oro, nace Nicolás Castro Benítez, el 29 de marzo del 

año 1922, hijo de Enrique Augusto Castro Aguilar y Pubenza Benítez de Castro, sus 

hermanos Guillermina, Guillermo Augusto, César Alejandro, Piedad, Julio Nicolás y 

Susana Vicenta Castro Benítez, dedicados a labores agrícolas desde finales del siglo 

XIX a la presente fecha. El centro de sus operaciones desde los inicios, toda una vida 

se ha  ubicado en la Parroquia El Cambio, perteneciente al Cantón Machala.  

(Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 2015) 

 

Imagen No. 34- Antigua Línea férrea El Cambio - Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Colección fotográfica de Luis Montaño. 

                Elaborado por: Jean Palomeque. 
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Se vivía las épocas productivas y abundantes  del cacao, en este sentido las haciendas 

bajo administración del entorno familiar estuvieron dedicadas a estos sembríos, 

alrededor del año 1950, con la presencia de compradores de banano empieza a 

cultivarse la musácea masivamente en las haciendas “Germania”, “La Puentecita”, y 

“La Primavera”, producción bananera de la variedad Gross Michel fruta 

comercializada en racimos a Chile a través de la Compañía Frutera Sudamericana. 

 

Plantaciones bananeras de la variedad “Gross Michel”, fueron diezmadas con el 

“Mal de Panamá”, entonces a comenzar nuevamente los cultivos con variedades de 

banano más resistentes a las enfermedades del medio ambiente, conociendo que en 

Costa Rica, se estaba sustituyendo los sembríos de banano, con otra variedad, 

resistente a esta epidemia agrícola, Nicolás y su hermano Alejandro,  toman la 

decisión de trasladarse al país centroamericano,  en uno de sus viajes dentro del 

equipaje, evadiendo controles aduaneros y fitosanitarios, transportaron semillas de 

estas variedades resistentes, para sembrarlas en sus haciendas, decisión tomada 

protegiendo el patrimonio y la estabilidad familiar de aquel entonces y del futuro 

generacional. 

 

Finales de la década de los años  60s  e inicios de los 70s, bajo el emprendimiento,  

iniciativa y administración del Grupo Familiar Castro Benítez, se constituyó la 

compañía Consorcio Bananero de El Oro CONBAORO, organización comercial que 

consiguió exportar directamente a Japón, con la marca “Toyoda”,  banano empacado 

en cajas de cartón.  Esta empresa instaló su centro operativo administrativo,  con  

oficinas  ubicadas en la actual Av. 25 de junio frente al parque de “La Madre” en la 

ciudad de Machala,  
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Imagen  No. 35 - Embarque en cajas de cartón, Puerto Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente toda la producción bananera del Grupo Castro Benítez, junto a la de  

sus herederos, se comercializa a compañías exportadoras internacionales, 

domiciliadas en el  país. (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 2015) 

Aurelio Prieto Calderón, impulsador y productor de banano orgánico 

                                     

Imagen No.  36 - Don Aurelio Prieto Calderón. 
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Nace en el Cantón Pasaje, Provincia de El Oro el 26 de julio de 1928 y fallece el 19 

de febrero del 2009. (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 2015) 

 

Predominaba en aquella época el cultivo de cacao, de tal manera que las plantas de 

banano, fueron sembradas como sombra de las huertas de cacao, transcurría el año 

1948 compradores de banano en racimos,  visitaban la hacienda en busca de esta 

fruta, eran tan insistente el requerimiento que a partir de ese año, se decide cambiar 

el cultivo de cacao por el banano variedad inicial gross michel denominado banano 

de seda. 

 

Don Aurelio en sus sembríos, siempre privilegió la naturaleza, evitando en sus 

haciendas el uso desmedido de agroquímicos, protegiendo la salud de sus 

trabajadores y del entorno, con el paso del tiempo obtuvo Doble Certificación, siendo 

la primera plantación agrícola del mundo en recibir Certificación Orgánica y luego 

FairTrade Comercio Justo. 

 

Sin embargo no todo estaba solucionado con las certificaciones, había que llegar a 

cumplir otro objetivo obtener LICENCIA DE EXPORTADOR, dado que en el 

mercado internacional existían marcas bien posesionadas y tener la confianza del 

consumidor final fue una labor de mucho esfuerzo y constancia. 

Iniciando la actividad exportable, a efectos de introducir el banano orgánico de las 

plantaciones de Aurelio Prieto, en el exterior,  había que competir con la producción 

de República Dominicana una fruta pequeña con relación a producida en la 

haciendas de Don Aurelio, por lo que la competencia utilizaba el tamaño de fruta 

direccionada a los consumidores, indicando que mientras más pequeña era orgánica. 

 

De allí que, se empezó a utilizar la estrategia de pequeños envíos al mercado, dos 

pallets o tres pallets al supermercado europeo hasta posicionar el producto en la 

canasta frutera internacional, a los cuatro meses la respuesta fue extraordinaria, de 

esas pequeñas cantidades se incrementaron los pedidos entre 9.000 y 10.000 cajas 

semanales, el crecimiento era constante que fue necesario apoyarse en los pequeños 

productores orgánicos de Pasaje y su entorno, para satisfacer la demanda en los 

mercados, en donde nuestra producción de banano orgánico llega: Suiza, Italia, 

Austria y Japón, con la variedad Cavendish. 



43 

 

 

Haciendas del Grupo Prieto: Los Ángeles, Media Montaña, San Pablo, Cristina 

María, Calichana, dentro del cantón Pasaje, El Guabo y sus entornos 

 

Actualmente plenamente convencidos que apoyarse mutuamente permite un 

crecimiento fortalecido, con grata satisfacción hemos colaborado al desarrollo de 

organizaciones de productores pequeños productores, entre ellas CERRO AZUL, 

SAN MIGUEL DE BRASIL, TERRA FERTIL, APAL entre otras. (Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador, 2015) 

 

Imagen No. 37 - Banano Orgánico. 
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CAPITULO 3 

RUTA ECOLÓGICA Y BANANERA EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

3.- Propuesta de una ruta ecológica  bananera.  

 

Recorriendo el país,  se encuentra una diversidad muy amplia de recursos naturales, 

dentro de los cuales se han desarrollado varias rutas ecológicas,  que permiten 

obtener un conocimiento directo en el sitio mismo, de los diversos procesos 

agrícolas, palpando y degustando de los productos, cultivados en las haciendas 

dedicadas a la agricultura.  

 

En este recorrido, no se ha encontrado ninguna ruta vinculada al banano, la propuesta 

supone el desarrollo de una ruta ecológica del banano en la provincia de el Oro, para 

ello se ha trabajado en un proceso de recolección de información en los diversos 

archivos de la ciudad de Machala, luego se ha procedido al levamiento de 

información de los tractivos considerados para la presente propuesta y  luego se ha 

desarrollado la ruta. 

                          Imagen 38 - Ruta bananera en hacienda Los Marich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por: Jean Palomeque. 
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3.1.-  Levantamiento geo referencial de las haciendas bananeras en la provincia 

de El  Oro y en áreas de provincias vecinas cuyos bananeros viven en de El Oro 

 

Mediante imágenes obtenidas  desde Googleearth, el levantamiento georeferencial a 

través de un GPS, se observa una amplia extensión de cultivos agrícolas, 

concretamente de  las haciendas bananeras situadas en territorio orense, en la parte 

norte provincial están ubicadas algunas unidades productivas muy cercanas a la 

parroquia Tenguel, donde prácticamente fueron las primeras haciendas en cultivar y 

cosechar el banano, producciones agrícolas pioneras altamente influenciadas por la 

fertilidad del suelo rico en minerales, clima, ubicación geográfica y facilidades para 

el transporte del banano a los mercados internacionales.  

 

Imagen 39 - Principales hacienda de banano en Tenguel. 

                               

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Palomeque 

 

Tenguel, en su etapa de mayor referencia productiva, estuvo ubicada en los 

siguientes límites, por el ESTE, las pendientes de las estribaciones andinas, provincia 

del Azuay, NORTE: El Río Jagua en la provincia del Guayas, por el SUR, Río 

Bonito en la provincia de El Oro y por el OESTE: El Océano Pacífico. Entre las 

haciendas pioneras del banano ubicadas en la zona de la parroquia Tenguel se 

describen: Paladines, Conguabo, Sandra, Pangola,  San Javier y  Laurita. 
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Referente a las áreas bananeras ubicadas en la provincia de El Oro, información 

estadística del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Unidad Encuestas de 

Superficie de Producción Agropecuaria Continua ESPAC, al año 2012, están 

sembradas con banano 63.883 Has., de las cuales se cosechan 62.828 Has.,, 

obteniendo una producción anual de 2¨269,901 TM, cuyos centros productivos se 

ubican en la parte del litoral orense bajo control de 3.558 unidades agrícolas, entre 

pequeños, medianos y grandes  productores. (INEC, 2012) 

 

Zona productiva del banano en la provincia de El Oro, en donde se desenvuelven 

3.558 unidades productivas. 

 

Imagen No. 40 - Macro Ruta del banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Palomeque. 

Haciendas, pre dispuestas a desarrollar las rutas Agroecológicas del banano, en la 

provincia de El Oro:  Lucho León,  Jorge Rendón,  San Martín, San José, Belduma y 

Mayrita. 
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Imagen No. 41- Ruta Ecológica bananera dentro de la provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Jean Palomeque. 

3.2- Creación de una ruta ecológica bananera en la provincia de El Oro.- 

 

Socializar el proyecto de una ruta ecológica bananera en la provincia de El Oro, es 

fundamental, tratando de integrar a todos los actores del desenvolvimiento agrícola, 

empresarios, trabajadores de las haciendas, familias residentes en el entorno agrícola. 

Existen experiencias de rutas agro turísticas, que le proporcionan al visitante aquellas 

vivencias propias del mundo rural, costumbres, preparación de alimentos con 

elementos y  

habilidades familiares, inclusive el alojamiento en sus propios lugares, que permiten 

un valor agregado a las comunidades a un costo accesible, tomando en cuenta el 

cuidado continuo del ambiente natural, como patrimonio de las futuras generaciones. 

 

En la ruta del banano, interiorizados en su recorrido, se conseguirá vivir directamente 

de las diferentes etapas del cultivo de la musácea  y como valor agregado disfrutar de 

los encantos que proporciona la maravillosa naturaleza, paisajes, flora, fauna, 

incluyendo costumbres, anécdotas de los habitantes residentes,  en cada una las zonas 

rurales de la provincia orense y de su entorno. 
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Cuando se vincula al entorno geográfico, es necesario señalar que la actividad 

bananera en esta provincia, inicialmente estuvo ligada  a la Hacienda Tenguel  

(Provincia del Guayas) por su cercanía limítrofe, siguiendo la misma ruta se cruza el 

actual cantón Ponce Henríquez (Provincia del Azuay) hasta llegar a la provincia de 

El Oro, en cuyo interior de determinan las siguientes rutas del banano: 1) Tenguel – 

El Guabo. 2) El Guabo -  Machala. 3) Machala – El Cambio. 4) El Guabo – 

Barbones- Tendales. 5). El Guabo – Caña Quemada - Pasaje. 6) Machala – El Retiro 

-Santa Rosa. 7) Pasaje- Buenavista -  Santa Rosa, 8) Santa Rosa – Bella María. 9) 

Santa Rosa – Jumón – Arenillas, 10) Arenillas – Palmales.- Puyango.  Un recorrido 

que brinda una variedad natural e impresionante de los recursos que tiene la zona sur 

occidental del país y su vinculación directa a las plantaciones bananeras de la 

comarca. 
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Ruta, Tenguel – El Guabo:  

Imagen No.  42 - Ruta Tenguel - El Guabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela

borado por: Jean Palomeque 

 

Partiendo desde las coordenadas Latitud. 03°12´11.9” y Longitud. 079° 44´23.4”, a 

lo largo de  este trayecto,  se encuentran extensas  plantaciones de banano, después 

de un breve recorrido  de 11.2 km., existe un ingreso vehicular a  las “Cascadas de 

Manuel”,  aproximadamente a 10 Km., desde la vía principal hacia el  atractivo 

natural, asentado en las estribaciones montañosas de “Mollopongo”, un lugar  

hermoso que permite el descanso, deliciosa gastronomía familiar, disfrutando de la 

flora y fauna del entorno. 

Imagen No.  43 - Paisaje escénico durante la ruta. 

 

 

 

 

 

 

         

Fotografía por: Jean Palomeque. 
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“Cascadas de Manuel”  ubicadas en las coordenadas, Latitud. 03°12´22.6” y  

Longitud. 079° 44´09.5” 

 Imagen No.  44 - Casacadas de Manuel 1         Imagen No. 45 - Cascadas de                 

                                                                               Manuel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías por: Jean Palomeque. 

 

Ruta, El Guabo -  Machala,  

Imagen No.  46 - Ruta El Guabo - Machala. 

Elaborado por: Jean Palomeque. 
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Un trayecto  acompañado  de cultivos bananeros, cruzando el Río Jubones por el 

puente de “La Iberia”, en las coordenadas S.03°15¨27.5” y W. 079°44¨23.4” se 

ubican varios puntos  de gastronomía popular y desde esta área geográfica, existen 

dos ramales viales para llegar a Machala, luego a 5 km., de la capital provincial, está  

ubicado Puerto Bolívar, el segundo puerto del Ecuador por movilidad de carga 

bananera, y frente al área portuaria se encuentran la Islas del Archipiélago de 

Jambelí. 

 

Imagen No.  47- Plantaciones de banano en la ruta El Guabo - Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fotografía: Jean Michel Palomeque Jaramillo 
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Ruta, Machala – El Cambio: 

             

Imagen No.  48 - Ruta Machala - El Cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Palomeque. 

 

Rodeada de cultivos de banano actualmente, tiene  un recorrido histórico en la 

década de los 60s.,  por esta ruta, se transportaba el banano en racimos hacia Puerto 

Bolívar a través del ferrocarril, toma el nombre de El Cambio, dado que en este lugar 

se efectuaba el cambio direccional del tren, de aquella época,  actualmente solo 

queda el recuerdo de la antigua línea férrea, a través de un monumento ubicado en la 

Avenida Ferroviaria a la salida de Machala en la vía que conduce a la parroquia. 

 

Imagen No.  49 - Ferrocarril Ruta Machala - El Cambio. 
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Ruta El Guabo- Barbones- Tendales: 

 

Imagen No.  50 - Ruta El Guabo - Barbones - Tendales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Palomeque 

 

Es un recorrido totalmente verde, cubierto de extensos cultivos de banano, entre 

Barbones y Tendales a pocos kilómetros del sitio “La Bocana” existe un desvío que 

conduce a un balneario ubicado en las riberas del Pacífico, llamado “Bajo Alto”, 

también en este sitio están asentadas las instalaciones de una planta procesadora del 

gas extraído del golfo. 

               

  Imagen No.  51 - Planta de banano joven.               Imagen No.  52 - Playa Bajo 

Alto. 
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Ruta El Guabo- Caña Quemada – Pasaje: 

. 

Imagen No.  53 - Ruta El Guabo - Caña Quemada - Pasaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Palomeque 

 

Plantaciones de banano son las acompañantes de este trayecto, en cuyo recorrido se 

encuentra con el Cerro El Vergel, a  corta distancia de la salida de El Guabo,  rumbo 

a Caña Quemada, este lugar permite disfrutar del verde gigante natural del entorno, 

del zoológico privado y en los fines de semana gastronomía  

 

Imagen No. 54 - Paisaje desde el cerro El Vergel. 
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Imagen No.  55 - Río Jubones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machala-El Retiro- Santa Rosa: 

 

Imagen No.  56 - Ruta Machala - El Retiro - Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Palomeque. 
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Imagen  No. 57 - Vía Machala - El Retiro. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por: Jean Palomeque. 

   

Recorriendo esta ruta,  dentro de las extensas plantaciones de banano, se encuentra  

ubicada  la vía que interconecta Machala y Santa Rosa, carretera de hormigón con  

seis carriles, es un recorrido de 28 km. 

 

Pasaje- Buenavista -  Santa Rosa: 

 

Imagen No. 58 -  Mapa de ruta Pasaje - Buenavista - Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Palomeque. 
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Partiendo desde la ciudad de Pasaje, a los costados de la vía un entorno lleno de 

cultivos de banano, al cruzar Buenavista junto a las riberas del río del mismo nombre 

se ubica un centro gastronómico popular muy concurrido, siguiendo la ruta se puede 

desviar hacia Calichana o hacia Vega Rivera, en donde se encuentra una pequeña 

cadena montañosa que presenta un hermoso paisaje serraniego, continuando a pocos  

kilómetros, de Buenavista, está ubicada  un área de entretenimiento familiar llamada 

“ Terra Verdi Jardín” acondicionada para el descanso los fines de semana, luego se 

llega a la salida de la vía Machala – Santa Rosa, en el punto llamado “Y del Enano”. 

 

Imagen  No. 59 - Plantaciones de banano, ruta Pasaje - Buenavista. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen No.  60 - Complejo Ecoturístico Terra Verdi. 
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Imagen No.  61 - Bananera - y el río Buenavista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías por: Jean Palomeque y Luis Montaño. 

 

Santa Rosa – Bella María: 

 

Imagen No.  62 - Mapa de ruta Santa Rosa - Bella María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jean Palomeque. 
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Un tramo geográfico cubierto de sembríos de banano, también de árboles frutales, se 

cruza el estero medina, encontrándose con pequeños poblados muy acogedores entre 

ellos Río Chico. 

 

Imagen No.  63 - Sembríos de banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por: Jean Palomeque. 

 

Imagen No.  64 - Paisaje turístico desde el cerro Compadre. 
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Santa Rosa – Jumon – Arenillas: 

 

Imagen No.  65 - Mapa de ruta Santa Rosa - Jumon - Arenillas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

Elaborado por: Jean Palomeque. 

 

Es un recorrido que divisando las plantaciones bananeras, también lleva el mismo a 

un centro gastronómico tipo casero en el sitio Jumon, se pasa muy cerca del 

Aeropuerto Regional, en este tramo del viaje ubicamos  una laguna natural llamada 

“La Tembladera”, un lugar turístico  lleno de leyendas, apropiado para practicar 

pesca, canotaje  y más aventuras inimaginables, siguiendo el trayecto este conduce 

hacia un viñedo denominado “Don César” en el sitio Cabo de Lampa, hasta llegar al 

poblado “La Cuca”, muy cerca de allí  está asentado Puerto “La Pitahaya”. 

Imagen  No. 66 - Bananeras en la vía Santa Rosa  - Jumon. 
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Imagen No.  67- Deporte Kayak.                                    Imagen No.  68 - Viñedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenillas – Palmales – Puyango: 

 

Imagen  No. 69 - Mapa de ruta de Arenillas - Pamales - Puyango. 

 

Elaborado por: Jean Palomeque. 
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Es una ruta que lleva a descubrir varios íconos naturales, como la represa Tahuín 

apropiado para la pesca y practicar el canotaje, conduce el recorrido hacia un  resort 

denominado “Hillary”  un hotel dotado de excelente comodidades,  y más adelante la 

ruta que llega al Bosque Petrificado Puyango en donde se encuentran vestigios del 

proceso formativo del planeta. Adicionalmente si fija rumbo de Arenillas hacia 

Huaquillas, en el mes de octubre de cada año, florecen los huayacanes de la zona. 

   

Imagen  No. 70 - Represa Tahuín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.  71 - Collage de sitios turísticos en Arenillas. 
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3.2.1   Las Plantaciones y la participación de los turistas en las labores de cultivo 

cosecha y empaque,  serán los protagonistas de su propia aventura. 

 

Durante  dos años el suscrito,  ha participado junto a su padre (ejecutivo-consultor) 

en ensayos sobre este proyecto denominado “PROPUESTA DE UNA RUTA 

ECOLÓGICA BANANERA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, EN BASE A LA 

HISTORIA REGIONAL. He sostenido contactos y diálogos con varios agricultores 

prominentes de la Zona, en este sentido cabe mencionar  a  las Familias Vallejo, 
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Marich, Paladines y están prestos en dar los primeros pasos direccionados a 

desarrollar  estas iniciativas.  

 

Es necesario afianzar, el vínculo entre el habitante de la metrópoli y la actividad 

campestre, para conocer todos los procesos en los cultivos agrícolas, así como 

también del entorno natural que rodea a los mismos, en este sentido la propuesta de 

una ruta del banano, permitirá al visitante conocer directamente las etapas desde la 

siembra, cuidados de los sembríos, sistemas logísticos que acompañan a la cosecha, 

empaque y traslado al puerto de embarque.  

 

Imagen No.  72 - Ingreso a la hacienda de los Marich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por: Jean Palomeque. 

 

En las rutas descritas en líneas anteriores, en forma conjunta se incluye, el vínculo 

directo, que realmente existe,  en el entorno de las plantaciones bananeras, rodeadas 

de  recursos naturales aún no explotados masivamente y aquellos espacios que 

pueden darle un valor adicional al producto interno provincial, cuyos efectos van a 

generar  nuevas inversiones y por consiguiente plazas de trabajo directas e indirectas.   

Una vez establecidos los contactos entre visitantes y agricultores y siguiendo la ruta 

del banano, en el interior de cada hacienda, usando los guías debidamente 
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capacitados, se irán  explicando paso a paso las diferentes etapas en la producción de 

la musácea, así como también aspectos referentes que van desde la siembra, 

mantenimiento, fertilización, sistemas de riego,  cuidados de la fruta, etc.,  hasta 

llegar al período de cosecha.  

 

Imagen No.  73 - Visita de turistas en la hacienda Pangola - Tenguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por: Jean Palomeque. 

 

Dentro del trazado de la caminata  a través de una hoja de ruta, el visitante durante el 

tiempo que dure el recorrido, debe sentirse atraído por conocer en el sitio mismo, 

procedimientos que se desconoce sobre la fruta, desde el cultivo  hasta llegar al 

consumo. 

Imagen  No. 74 - Turistas en la hacienda Palacios - Caña Quemada.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por: Jean Palomeque. 
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Para llegar a la mesa del consumidor  final, sea en el mercado nacional o 

internacional, el banano tiene un largo recorrido, el mismo que  tratado con mucho 

cuidado y procedimientos técnicos que permiten conservar su calidad.  

 

Imagen No.  75 - Collage del banano: Selección, calidad, empaque y embarque. 

 

 

 

 

 

Fotografía por: Jean Palomeque 

 

Relacionado con el turismo rural, específicamente con el banano, en la provincia de 

El Oro, esporádicas iniciativas se han efectuado,  la Asociación de Pequeños 

Productores de banano de El Guabo, ASOGUABO, ha recibido la visita de 

ciudadanos nacionales y extranjeros,  a quienes le han brindado la oportunidad de 

conocer directamente todos los procesos en que se desenvuelve la actividad bananera 

incluyendo además en el recorrido, parte del entorno en recursos naturales que tiene 

la zona sur occidental ecuatoriana 
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FUENTE: Archivo fotográfico de Asociación de Pequeños Productores de Banano 

de El Guabo, ASOGUABO 

 

3.2.2.- Los servicios: Como parte de mi profesión de desarrollo turístico, 

 

Esto implica “mejorar la actitud de  todos los habitantes en la cadena  del  turismo 

rural”, en este caso “PROPUESTA DE UNA RUTA ECOLÓGICA BANANERA 

EN LA PROVINCIA DE EL ORO, EN BASE A LA HISTORIA REGIONAL,  en 

esta iniciativa, se ha llegado a tener conversaciones, con  varios concejales del cantón 

Machala, entre ellos  el Eco. Salomón Fadúl Franco, a quienes les ha  interesado este  

proyecto. 

 

Rodeados de una amplia y diversificada producción, la provincia de El Oro,  es un 

área geográfica de tierras fecundas, las mismas que junto al trabajo de los 

agricultores nativos o residentes, han ido desarrollando íconos económicos 

vinculantes, tal es así que la agro producción bananera, a más de permitir el ingreso 

de divisas al país,  junto a esta actividad, también se dinamiza  el comercio, industria, 

transporte, turismo, servicios financieros etc., que van consolidando su trayectoria, la 

redistribución del ingreso y la creación de plazas de trabajo.  

Se intenta mediante la ruta agroecológica, entregar un  mensaje fundamental para 

conservar el medio ambiente y los cuidados que debemos brindarle a la naturaleza. 

 

Servicios a brindarse en la cadena del turismo agro ecológico, también denominado 

rural: 
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 Levantamiento de un inventario de las rutas agro turismo en la provincia de 

El Oro 

 Difusión, utilizando todos los medios de comunicación, escritos, 

audiovisuales etc. 

 Cursos de capacitación continuos. 

 Organización de operadores. 

 Escuela de guías turísticos rurales. 

 Impulsar el desarrollo de la gastronomía en productos derivados del banano. 

 Asesoramiento 

 

      Imagen No 76 - Visita a las haciendas bananeras, por parte de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fotografías por: Jean Palomeque. 

 

 

3.2.3 Atractivos complementarios 

 

Existe realmente un valor agregado además  del banano, al que todavía no se le ha 

explotado su utilización, un ejemplo de la diversificación alimenticia de este 

producto, es el uso dado en la parte alta de la provincia de El Oro, desde Saracay, 

Piñas, Portovelo y  Zaruma, con el banano verde los habitantes elaboran deliciosas 

sopas de un gusto exquisito, denominadas y conocidas con nombres populares “repe” 

y “alverjas con guineo”, también chifles que acompañan a las comidas, tortas y 

budines, platos que se les ha brindado a visitantes nacionales y extranjeros visitantes 

de estos lugares, quienes han disfrutado con mucha satisfacción estos platillos 

caseros, (Vaca, 2000) 
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En la ruta del banano, es obligatorio incorporar un ingrediente importante, la 

enseñanza del consumo de este producto,  sea verde o maduro en la elaboración de 

comidas y postres. 

 

Imagen  No. 76 - Collage de gastronomías a base del banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo en la diversificación del uso del banano, que se debe seguir, como un 

valor complementario en la dieta alimenticia, es el caso  brasileño, en este país, el 

banano es utilizado en la elaboración, de productos derivados de la fruta, para el 

desayuno y almuerzo escolar, aprovechando todos los ingredientes nutricionales y 

vitamínicos de la musácea (Vaca, 2000). 
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CONCLUSIONES: 

Este trabajo ha buscado llenar un importante vacío referente a los períodos históricos  

por los cuales ha transitado el banano,  en el Ecuador, y específicamente como su  

presencia ha generado el mayor impacto en la economía orense, ecuatoriana y de la 

América Tropical. 

Si bien se han desarrollado varios estudios, los mismos que han sido consultados a lo 

largo de la investigación, no se ha trabajado a profundidad las, diversas etapas 

productivas, el auge bananero, partiendo desde las nuevas técnicas y herramientas, 

empleadas para la creación de un  modelo de producción; el arribo de empresas 

multinacionales al Ecuador, desde la modernización agraria, primeras exportaciones 

de banano, los actores históricos del proceso productivo del banano  suceso que 

ayudó a impulsar con mayor fuerza el área de comercio nacional e internacional y 

además ayudó a generar una cadena logística muy amplia creando un número 

considerable de plazas de trabajo, no solo en el sector agrícola y exportador, sino 

también en las industrias colaterales, como la industria del cartón, plástico, 

etiquetado, transporte terrestre, contenedores, navieras, fertilizantes. Todos estos 

temas han sido trabajados, pero queda abierto a un debate y se plantea desde cada 

una de las etapas nuevas investigaciones a trabajar. 

Para concluir el trabajo se ha propuesto implementar una  ruta bananera,  en la 

provincia de El Oro, la misma que ha sido ya testada por grupos de  turistas, quienes 

han avalado el trabajo. 

Este proyecto se ha desarrollado desde la perspectiva de un turismo agrario, que 

además complemente la actividad bananera con la turística y fomente nuevos 

ingresos a las plantaciones y se incremente nuevos puestos de trabajo. 
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