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Contextualización:  la guayaba es una 
fruta de gran importancia comercial en 

más de 70 países. Se consume en fresco o 
procesada y es usada en la agroindustria por 
diversos derivados del fruto, semillas y ho-
jas. La producción mundial en 2020 fue de 
2.075.000 toneladas, siendo Pakistán el prin-
cipal productor con participación del 22%, 
Brasil 17%, India 16%, México 15% y Colom-
bia 8%. Es producto de interés dentro del 
Programa Mundial de Alimentos, Plan de 
Acción Mundial de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura, Agen-
da 2030 y recurso alternativo para abordar 
la crisis alimentaria y el desempleo en países 
en desarrollo. En Colombia está organizada 
su cadena productiva e identificadas necesi-
dades de investigación, desarrollo e innova-
ción (I+D+i), que se pueden relacionar por 
eslabones y sirven de guía para su análisis, 
donde el conocimiento es recurso vital para 
el desarrollo y trasformación social.

Vacío de conocimiento: pese al recono-
cimiento de beneficios a nivel mundial y 
que Colombia tiene identificadas demandas 
de I+D+i, la producción científica no se en-
cuentra consolidada, por tanto, se descono-
ce el estado de avance.

Objetivos: determinar el estado del cono-
cimiento sobre la cadena productiva de la 

RESUMEN
guayaba en Colombia, frente a las necesida-
des de I+D+i, consignadas en el Plan Estra-
tégico de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
aportes a problemáticas de interés.

Metodología: para realizar el mapeo del 
conocimiento de la cadena productiva de 
la guayaba se implementó la guía PRISMA, 
con búsquedas en las bases de datos Web of 
Science, Scopus, ScienceDirect, PubMed y 
en el buscador Google Académico, utilizan-
do las palabras clave “guava”, “guajava”, “Psi-
dium guajava L”, “guayaba”, “Colombia”, para 
el periodo 2010 a 2022.

Resultados y conclusiones: 138 publi-
caciones cumplieron con los criterios de 
selección. La mayor productividad cientí-
fica se centró en los eslabones de produc-
ción y trasformación, aportando de alguna 
forma a las necesidades de I+D+i. Las bre-
chas corresponden a temas de innovación, 
economía circular, contribución a los ODS, 
calidad, inocuidad, desarrollo empresarial, 
estudios socioeconómicos, comercializa-
ción y exportación. 

Palabras clave: alimentación, consumo, 
eslabones, nutrición, revisión sistemática
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ABSTRACT

Contextualization:  The guava is a fruit of 
great commercial importance in more 

than sixty countries. It is consumed fresh or 
processed and is used in agribusiness for va-
rious derivatives of the fruit, seeds, and lea-
ves. World production in 2020 was 2,075,000 
tons, with Pakistan being the main producer 
with 22% share, Brazil 17%, India 16%, Mexi-
co 15%, and Colombia 8%. It is a product of 
interest within the World Food Program, 
Global Plan of Action for Plant Genetic Re-
sources for Food and Agriculture, Agenda 
2030, and an alternative resource to address 
the food crisis and unemployment in deve-
loping countries. Colombia has organized 
its production chain and identified research, 
development, and innovation (R&D&i) 
needs, which can be related by links and ser-
ve as a guide for analysis, where knowledge 
is a vital resource for development and so-
cial transformation.

Knowledge gap: despite the recognition 
of benefits worldwide, and despite having 
identified R&D&I demands in Colombia, 
scientific production is not consolidated, so 
the state of progress is unknown.

Purpose: Determine the state of knowled-
ge on the guava production chain in Colom-
bia, in relation to the R&D&i needs set forth 
in the Strategic Plan for Science, Technology 
and Innovation, and contributions to pro-
blems of interest.

Methodology: To map the knowledge of 
the guava production chain, the PRISMA 
guide was implemented with searches in the 
databases Web Of Science, Scopus, Science-
Direct, PubMed and Google Scholar, using 
the keywords “guava”, “guajava”, “Psidium 
guajava L”, “guava”, “Colombia”; for the pe-
riod 2010 to 2022.

Results and conclusions: 138 publications 
met the selection criteria. The greatest scien-
tific productivity was focused on the produc-
tion and transformation links, contributing 
in some way to R&D&i needs. The gaps co-
rrespond to topics of innovation, circular 
economy, contribution to the SDGs, quality, 
safety, business development, socioeconomic 
studies, marketing, and exports.

Keywords: consumption, food, links, nu-
trition, systematic review
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Fuente: autores.

RESUMEN GRÁFICO

INTRODUCCIÓN1

A nivel mundial existe interés en aportar a 
la solución de diferentes problemáticas 

como la pobreza, desempleo, desigualdad, 
salud, bienestar y hambre; para abordarlas 
es necesario hacer consensos y acuerdos 

globales con objetivos en común, como la 
Agenda 2030, el Programa Mundial de Ali-
mentos y el Plan de Acción Mundial para la 
conservación y utilización sostenible de re-
cursos fitogenéticos para la alimentación y 
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la agricultura (FAO, 2012).  De igual forma 
considerando el crecimiento poblacional y 
el aumento de la demanda de alimentos, los 
sistemas agrícolas deben adaptarse para res-
ponder a patrones de consumo cambiantes 
y desempeñar un rol relevante en la promo-
ción de la salud y el bienestar (FAO, 2012; 
CEPAL, FAO e IICA, 2021), con estrategias 
proactivas y de prevención para enfrentar 
las crisis alimentarias (FAO, 2022), así como 
disponer de información y conocimientos 
útiles para fortalecer sistemas alimentarios, 
al igual que de inversiones sólidas, para me-
jorar la seguridad alimentaria, aspectos nu-
tricionales y reducir del hambre.

Dentro de este contexto, la guayaba pre-
sente de forma silvestre o tecnificada en re-
giones tropicales y subtropicales en Centro 
y sur América, Asia y Australia (Singh et al., 
2019), aporta a la solución de esta proble-
mática. Además, la guayaba hace parte de 
las frutas tropicales con potencial producti-
vo (Departamento Nacional de Planeación, 
2008), reconocida como producto alterna-
tivo para superar crisis alimentarias y des-
empleo en países en desarrollo (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR], 
2015), convirtiéndose en un recurso de in-
terés mundial por su alto valor nutritivo, 
propiedades medicinales y antioxidantes de 
frutos, hojas, flores, raíces, corteza y tallos 
(Indecopi, 2019). 

Colombia cuenta con un Acuerdo de 
Competitividad para su cadena productiva, 
donde incorpora componentes de asociati-
vidad, investigación, mercadeo, desarrollo 
tecnológico e innovación, visión de desa-
rrollo sostenible, equidad social y liderazgo 
empresarial (Mesa gestora cadena produc-

tiva de la guayaba, 2007). La producción 
nacional supera las 165 mil toneladas, con-
centrada en los departametos de Santan-
der, Boyacá, Atlántico, Meta, Caldas y Valle 
del Cauca; así, los destinos de exportación 
son Aruba, España, Estados Unidos, Países 
Bajos, Canadá, Bélgica y Emiratos Arabes 
(MADR, 2021) y ocupa el tercer lugar en 
frutas consumidas con el 14% (Sociedad de 
Agricultores de Colombia, 2021). Asimis-
mo, la experiencia en industrialización del 
bocadillo Veleño en Santander y Boyacá por 
más de 200 años (Ortiz, Melo y Nova, 2020) 
les permitió obtener la protección de Deno-
minación de Origen, otorgada mediante re-
solución 35076 de 2017, también reconocida 
por la Unión Europea en noviembre de 2022, 
dentro del Acuerdo Comercial con Colom-
bia (Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo, 2022). 

En el Plan Estratégico de Ciencia, Tec-
nología e Innovación para el sector Agro-
pecuario 2017-2027, se identificaron 22 
demandas de I+D+i para la cadena produc-
tiva, referidas a: transferencia de tecnolo-
gía, mejoramiento genético, manejo fitosa-
nitario, manejo en cosecha, postcosecha y 
transformación, aspectos socioeconómicos, 
inteligencia competitiva y desarrollo empre-
sarial (MADR, 2016). En enero del 2023, a 
través de la Ley 2285, Colombia aprobó el 
tratado internacional sobre recursos fitoge-
néticos. Acciones que trazan un marco base 
que puede contribuir al cumplimiento de la 
agenda 2030, al igual que planes de alimen-
tación mundial, atendiendo a lo manifesta-
do por Schot y Steinmueller (2018)   quienes 
abogan por un cambio transformativo so-
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ciotécnico para responder a desaf íos socia-
les y ambientales, como los ODS.

Las publicaciones científicas a nivel mun-
dial sobre guayaba, del 2015 a 2020, se re-
gistraron en Brasil, India, México, Estados 
Unidos y China. Las temáticas de investiga-
ción fueron: actividades antibacterianas y 
antiproliferativas del aceite esencial de hoja 
fresca de guayaba, composiciones bioactivas 
en guayaba en diferentes etapas de madura-
ción; efecto del tiempo, técnicas y entorno 
de propagación sobre rendimiento de guaya-
ba (Garavito, 2020); efecto de recubrimien-
tos y determinación de compuestos fenóli-
cos foliares de guayaba mediante técnicas 
cromatográficas (Gónzalez Cerón, 2021). 

El MADR (2015) y la FAO (2019), manifies-
tan que el acceso y producción de informa-
ción, así como datos de mercado mundial so-
bre la guayaba son restringidos. Razón por la 
cual amerita estudios rigurosos, generación 
de informes específicos, desde el enfoque de 
cadena productiva, que comprende los pro-
cesos de generación de un producto para ser 
entregado al consumidor, así como la interac-
ción que se da entre los actores, donde se dis-
tinguen eslabones que añaden valor en todo 
el proceso hasta llegar al punto de venta final 
o consumo del producto terminado (Florez et 
al., 2019). Por lo general, los eslabones consi-
derados en las cadenas productivas son: pro-
ducción, transformación, comercialización y 
consumo (MADR, 2021). 

El eslabón de producción comprende to-
das las actividades y temas inherentes al cul-

tivo hasta la cosecha del producto (MADR, 
2021), tales como provisión de insumos y 
equipos, siembra, propagación, mejoramien-
to genético, plagas, enfermedades, fertiliza-
ción, riego, poda, buenas prácticas agrícolas 
y estudios socioeconómicos, entre otros. El 
eslabón agroindustrial o de transformación 
incorpora lo referente a procesamiento de 
productos y sus derivados del fruto u otro 
componente, así como sus actividades co-
nexas en suministro de equipos, métodos 
de procesamiento, tecnología y estudios so-
cioeconómicos (Nieto, 2020). El eslabón de 
logística según Cardona et al. (2019) englo-
ba estrategias, tácticas y actividades para el 
correcto funcionamiento de la cadena de su-
ministro, además de agregar valor y aportar 
a la competitividad, integra lo concerniente 
a empaques, en este caso los recubrimientos 
para conservación del producto y prolonga-
ción de vida útil.

El eslabón de comercialización relacio-
nado con inteligencia competitiva abarca 
la recopilación y analisis de información de 
competidores, clientes, tendencias, opor-
tunidades y desafios para la distribución y 
oferta del producto a diferentes destinos, 
bien sea en fresco o procesado, también es-
tudios socioeconómicos. Finalmente el esla-
bón de consumo y uso, integrado por temas 
como prepraciones, recetarios, usos atribui-
dos a sus bondades nutricionales, salud y 
bienestar, el uso de subproductos derivados 
del fruto, hojas, semillas y otras partes de la 
planta (Indecopi, 2019; Angulo et al., 2021).
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Determinar el estado del conocimiento 
sobre la cadena productiva de la guaya-

ba en Colombia, frente a las necesidades de 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 2

MATERIALES Y MÉTODOS 3

I+D+i, consignadas en el Plan Estratégico de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y aportes a 
problemáticas de interés.

El mapeo científico es un proceso genérico 
que facilita el análisis y visualización del 

conocimiento  y su evolución en el tiempo, 
desde una perspectiva de estructura inte-
lectual en un ambito de disciplina científica, 
un campo de investigación o áreas temáticas 
relacionadas con preguntas de investigación 
específicas, que se evidencia a través de una 
colección agregada de contribuciones de 
miembros de una comunidad científica o es-
pecialidades definidas con mayor precisión 
(Chen, 2017). El protocolo de investigación 
se basó en la guía PRISMA que integra la 
identificación, selección, extracción y regis-
tro de datos, evaluación, sintesis y presenta-
ción de resultados en revisiones sistemáticas 
(Bravo, 2021), presente en la Figura 1. Así, se 
buscó literatura en las bases de datos espe-
cializadas Web of Science, Scopus, Science-

Direct, PubMed y en Google académico, uti-
lizando ecuaciones compuestas por palabras 
clave “guava”, “guajava”, “Psidium guajava L”, 
“guayaba”, “Colombia” y operadores “and” y 
“or”; para el periodo 2010 a 2022, atendien-
do a su posterioridad a la firma del Acuerdo 
de Competitividad y otros reconocimientos. 

Se analizaron 138 productos científicos, 
organizados por eslabones: producción, 
transformación, logística, comercialización, 
consumo y uso. Dentro de estos se identi-
ficaron áreas temáticas asociadas al campo 
del conocimiento de las demandas de I+D+i, 
así como a la conservación, manejo y apro-
vechamiento sostenible del producto. Me-
diante los programas informáticos NVivo y 
VOSviewer se obtuvieron nubes de palabras, 
de textos, resúmenes, palabras clave, objeti-
vos e instituciones filiaciones de autores. 
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Figura 1. Proceso metodológico de la investigación
Fuente: autoras

Se inicia mostrando el comportamiento de 
la productividad científica en el país por 

eslabones y años; así, en la Figura 2 se aprecia 
en los años 2020 y 2021 el mayor número de 
publicaciones. Un 4% hace referencia a la ca-
dena completa y se encuentra entre los años 
2014 y 2019, comprende manuales e informes 
de investigación generados en instituciones 
como el MADR y Agrosavia y un artículo, 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN4
cuyo tema abordado fue la globalización e 
importancia de la tecnología para el desarro-
llo rural en la provincia de Vélez, región en la 
cual se originó el bocadillo veleño que cuenta 
con denominación de origen. Un 5% se evi-
dencia en el eslabón de comercialización que 
se inició hasta el año 2015; 39% sobre produc-
ción, 30% para transformación, 15% referido 
a logística y 7% sobre consumo y uso.  
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Figura 2. Productividad científica por eslabones de la cadena productiva  
de la guayaba en Colombia. 

Fuente: autoras
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En este eslabón se encontró el mayor nú-
mero de publicaciones científicas corres-
pondiente a 53, en la Tabla 1 se observan las 
temáticas aspectos fitosanitarios en especial 
el manejo integrado de plagas y enfermeda-
des, referente a estrategias posibles y soste-
nibles para prevenir, visualizar presencia y 
mitigar daños, como monitoreo y vigilancia 

fitosanitaria, podas, control biológico, quí-
mico y cultural (Carabalí et al., 2021). A esto 
se suma el conocimiento del ciclo biológico 
y su relación con estados climáticos (Amat 
et al., 2022), dichos campos que guardan re-
lación con las demandas de I+D+i descritas 
en el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para la cadena productiva de la 
guayaba (MADR, 2016) y que se enmarcan 
en las acciones contempladas en el Plan de 
Acción Mundial para los Recursos Fitogené-
ticos para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, 2012). 
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Tabla 1.  
Áreas temáticas de conocimiento para el eslabón de producción de la guayaba

Área temática Frecuencia % Área temática Frecuencia %

Plagas y enfermedades 17 32,1 Genética 9 17

Estudio integral 9 17,0 Fruto 5 9,4

Agua (riego, huela hídrica) 3 5,7 Fertilización 3 5,7

Desarrollo empresarial 3 5,7 Uso tecnología 3 5,7

Malezas 1 1,9

Total 
           

Fuente: autoras

En mejoramiento genético las publica-
ciones hacen referencia a producción clo-
nal de materiales de siembra, ampliación 
de diversidad genética con mejores rendi-
mientos, valor nutricional y calidad indus-
trial (Rodríguez et al., 2022), estudio de la 
estructura genética de variedades de gua-
yaba mediante marcadores microsatélitales 
(Begambre, 2022), caracterización y via-
bilidad de semillas (Guevara et al., 2020) y 
transferencia de tecnología para un mejor 
manejo. Los estudios integrales incluyen re-
comendaciones generales sobre manejo del 
cultivo, variedades de guayaba con cifras de 
producción, valor nutricional, fertilización, 
riego y socioeconomía del cultivo (Carabali 
et al., 2019; Aguilera et al., 2020). Respecto 
al fruto se encontraron caracterizaciones de 
peso, diámetro, calidad, compuestos voláti-
les, capacidad antioxidante, perfiles olfativos 
y efecto de la altitud sobre la calidad (Solarte 
et al., 2014).

En desarrollo empresarial se referencian 
investigaciones de impacto tecnológico y 
socioeconómico del cultivo, la asociatividad 

para la productividad y necesidades de avan-
ce en cuanto a competitividad del sector 
(Buenhombre y Mariño, 2022). En relación 
con el riego, la innovación fue lo crucial para 
su realización incorporando energías alter-
nativas, también se analizó la determinación 
de huella hidrica verde, azul y gris (Corba 
et al., 2018). En tecnología la utilización de 
imágenes provenientes de sensores para es-
tablecer correlación entre las características 
locales y regionales que afectan directa e in-
directamente la producción de la guayaba 
(Becerra et al., 2016).

Resultados alineados con las tematicas 
a nivel mundial (Garavito, 2020), que res-
ponden a tendencias y factores de cambio 
en I+D+i (Florez et al., 2019; Schot y Stein-
mueller, 2018), al aportar a la conservación 
y mejoramiento de materiales de siembra, 
buenas prácticas en manejo del cultivo, que 
impactan en el rendimiento, calidad y afec-
tación ambiental en los sistemas agrícolas. A 
esto se suma que dichos resultados ayudan 
a la conservación y mejoramiento sosteni-
ble de los recursos fitogenéticos, desde una 

         53 100
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perpesctiva agroalimentaria, con beneficios 
tangibles para diferentes stakeholders al te-
ner conocimiento disponible, además de in-
crementar rendimientos e ingresos.

Mapeo de conocimiento 
científico para el eslabón de 
transformación  

Este eslabón ocupó el segundo lugar con 
41 publicaciones científicas. En la Tabla 2 se 
muestra en número y porcentaje por áreas 
temáticas identificadas; en primer lugar, las 
relacionadas con la obtención de subpro-
ductos, entre estos la harina de semillas de 
guayaba y sus diferentes usos en panadería 
y bebidas (Ordoñez et al., 2018), extracción 

de aceites y elaboración de bioadsorbentes 
para descontaminar aguas residuales; harina 
de guayaba utilizada para ligar carnes frías 
(Pineda, 2020), así como en la elaboración 
de alimento para peces (Gutiérrez y Meri-
no, 2021). Además de la obtención de dife-
rentes alimentos funcionales y los tradicio-
nales dulces de guayaba, se han adelantado 
investigaciones para dar otro valor agregado 
a este producto en la preparación de licores 
(Cabrera et al., 2012). Lo referenciado mues-
tra que no solo se usa el fruto para consumo 
humano, sino que son variados los produc-
tos, subproductos y usos que se obtienen de 
la guayaba, acorde con lo descrito por In-
decopi (2019) y Angulo-López et al. (2021), 
por mencionar algunos referentes. 

Tabla 2. 
Áreas temáticas de conocimiento para el eslabón de transformación de la guayaba 

Área temática Frecuencia % Área temática Frecuencia %

Subproductos 24 58,5 Encapsulación 2 4,9

Tecnología 7 17,1
Salud humana y 
animal 2 4,9

Propiedades del fruto 5 12,2
Desarrollo empre-
sarial 1 2,4

Total 41 100

Fuente: autoras 

En tecnología se encuentra la evaluación 
de diferentes métodos de secado y deter-
minación de compuestos de interés nutra-
ceútico, fibra, calcio y vitamina C, antes y 
después de estos procesos (Estrada et al., 
2018). Igualmente, se mostraron alternativas 
de extracción de licopeno reconociendo sus 
beneficios para la salud del ser humano (Ro-
sero et al., 2017). En encapsulado se propuso 
un medio novedoso para incorporar caro-

tenoides de guayaba, colorante natural con 
alta capacidad antioxidante y contenido de 
fibra dietética en la fabricación de productos 
funcionales que pueden ser de interés para 
la industria alimentaria, farmacéutica y cos-
mética (Otalora et al., 2022). Finalmente, en 
el eslabón de trasformación se presentaron 
estudios sobre el efecto de compuestos de 
guayaba para la salud humana (Cuadrado 
et al., 2022) y ensayos en ratas con diabetes, 
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obteniendo buenos resultados (Púa et al., 
2020). 

Las temáticas idenficadas responden a 
tendencias y factores de cambio propuestos 
por Flórez et al. (2019) y Schot y Steinmue-
ller (2018), en especial en el factor de gene-
ración de valor agregado compuesto por in-
vestigación en superfrutas, fortalecimiento 
de diferenciadores y alimentos biofortifica-
dos, en función de aportar a problemas de 
nutrición, salud y bienestar. También repre-
sentan avances significativos en descubrir 
más subproductos procurando el uso com-
pleto de todos los residuos, para generar el 
menor impacto posible al ambiente (Angulo 
et al., 2021) e ir avanzando en la aplicación 
del concepto de economía circular (Vetroni 
et al., 2020), ampliando mercado, demanda 
y beneficiarios.

Mapeo de conocimiento 
científico para el eslabón 
de logística  

Para esta agrupación se encontraron 21 
publicaciones enmarcadas en las temáticas 
de almacenamiento, poscosecha, recubri-
mientos y madurez del fruto. Acorde con 
Cardona et al. (2019), se trata de activida-
des que agregan valor y a la vez aporten a 
la competitividad. La mayoría de estas pu-
blicaciones hacen alusión a observación y 
evaluación de características o cambios que 
se pueden dar en el fruto bajo determinadas 
condiciones de almacenamiento y conserva-
ción, al igual que métodos de limpieza como 
el protocolo presentado por Medina (2019), 

calificado de eficiente y práctico que contri-
buye a un manejo adecuado en postcosecha.

Dieciséis publicaciones analizan atributos 
del fruto, referentes a contenidos de vitami-
na C, betacaroteno, compuestos fenólicos y 
calidad, bajo diferentes condiciones de al-
macenamiento, teniendo en cuenta las va-
riables, tiempo, temperatura y refrigeración; 
así, variados estados de madurez en recolec-
ción permitieron observar la continuación 
del proceso aún después de cosechado. Dos 
estudios analizaron el contenido de residuos 
de pesticidas organofosforados en la fruta y 
de metales pesados en su pulpa, alertando 
sobre la calidad del producto en determi-
nados lugares cercanos a actividades huma-
nas (Gómez et al., 2019). Tres publicaciones 
muestran las bondades de recubrimientos 
comestibles que presentan una excelente 
oportunidad para prolongar la vida útil del 
fruto, conservando firmeza y evitando la 
pérdida de peso (González et al., 2016; Gon-
zález-Chavarro et al., 2021). De igual forma, 
la aplicación de nanocontenedores eviden-
ció una mejor apariencia en los frutos trata-
dos respecto a los sin tratar, hasta los 12 días 
de almacenamiento (Macias y Reyes, 2020).

Las pocas publicaciones encontradas per-
miten sentar bases sólidas para continuar 
con estudios a fin de incrementar la produc-
tividad científica y aportar con mayor ahín-
co sobre el tema; en ese sentido, la guayaba 
al ser un producto perecedero requiere in-
vestigaciones robustas a fin de lograr una 
mayor vida útil, conservando sus propie-
dades al máximo, al igual que evitar la pér-
dida y desperdicio que representan un alto 
porcentaje, según informe de la FAO (2019). 
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Además de coincidir con tendencias a nivel 
mundial (Gónzalez, 2021), las investigacio-
nes sobre estas temáticas representan bene-
ficio para la seguridad alimentaria y la sos-
tenibilidad de los sistemas agroalimentarios, 
propósitos que no pueden dejarse de lado, 
en un momento de aumento del hambre y 
la malnutrición en el mundo, sumado al alza 
en precios de los alimentos (FAO, 2022).

Mapeo de conocimiento 
científico para el eslabón  
de comercialización

La comercialización es de gran relevan-
cia para la cadena productiva de la guaya-
ba, puesto que no solo se trata de producir 
y transformar productos, sino de llegar a un 
significativo número de destinos y clientes, 
es hacer inteligencia competitiva; sin em-
bargo, para este eslabón solo se encontraron 
siete publicaciones, este bajo número ratifi-
ca lo manifestado por el MADR (2016), que 
señala que la comercialización es una de las 
mayores problemáticas de la cadena produc-
tiva y, al mismo tiempo, es el eslabón menos 
investigado; por tanto, la información sobre 
el mercado mundial de la guayaba es restrin-
gido (MADR, 2015; FAO, 2019), lo cual limi-
ta muchas posibilidades para el producto y 
sus stakeholders.

Las áreas temáticas de interés son expor-
tación, estrategias de marketing, demanda 
del producto, precio, consumo y factores de 
integración de mercado. En exportación se 
muestran las posibilidades de establecer tra-

tados entre Colombia y los socios comercia-
les de la Alianza Pacífico para llevar frutas 
a donde no hay acuerdos comerciales vigen-
tes con Colombia, así como determinar las 
oportunidades del producto en diferentes 
mercados internacionales (Vergara et al., 
2021). Se desarrollaron estrategias de mar-
keting para las empresas vinculadas al boca-
dillo veleño, identificando debilidades en la 
planeación vista a corto plazo y bajo uso de 
internet, lo cual dificulta proyectar imagen y 
llegar a un mayor número de mercados; no 
obstante, se tienen fortalezas al contar con 
direccionamiento estratégico y oportunida-
des potenciales debido al reconocimiento 
de denominación de origen, que se utiliza 
como estrategia de diferenciación competi-
tiva y que además contribuye al desarrollo 
regional (Peña et al., 2017; Ortiz et al., 2020). 

Mapeo de conocimiento 
científico para el eslabón de 
consumo y uso   

La guayaba es un producto de interés 
mundial dentro del Programa Mundial de 
Alimentos, el Plan de Acción Mundial para 
los Recursos Fitogenéticos para la Alimenta-
ción y la Agricultura, Agenda 2030 y consi-
derado alternativo para superar la crisis ali-
mentaria en países en desarrollo,  por su alto 
valor nutricional, además del reconocimien-
to de atributos medicinales y usos alterna-
tivos (MADR, 2015; Indecopi, 2019; Angu-
lo-López et al., 2021), al igual que aportar a 
soluciones basadas en la naturaleza (FAO, 
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2022); sin embargo, para este eslabón se en-
contraron solo diez publicaciones, donde 
las áreas temáticas de interés hacen alusión 
a salud humana, alimentación animal, des-
contaminante de agua y recetario. 

A la guayaba se le atribuyen beneficios 
para la salud humana, siendo complemento 
en casos de desnutrición por su contenido 
de vitaminas, propiedades medicinales en 
problemas gastrointestinales y de coleste-
rol. Según Franco et al. (2019) el consumo 
a mediano plazo de compota a base de gua-
yaba mejora la presión arterial en pacientes 
diabéticos e hipertensos, considerado de 
esta manera como una alternativa medicinal 
natural. También se destaca que las plantas 
de guayaba aportan en alto grado a la ob-
tención de polen para la apicultura (Muñoz, 
2022); otros usos de este producto son en la 
alimentación de peces en cautiverio como la 
sabaleta, con el fin de mejorar color, peso y 
conversión alimenticia (Espinal et al., 2022).

Por su parte las semillas de guayaba son 
usadas en la remoción de plomo en aguas 
residuales, mediante tecnologías no conven-
cionales se encontró la mayor eficiencia con 
un 100 % (Esteban et al., 2020) y, finalmen-
te, pero no menos importante se encontró 
un recetario de preparaciones con guayaba 
agria. En ese sentido, la guayaba al ser un 
producto con gran número de beneficios, se 
requiere de creatividad y estrategias de inno-

vación alimentaria sustentable, en el diseño, 
preparación y presentación para el consumo 
de productos alternativos, que respondan a 
tendencias y factores de cambio (Florez et 
al., 2019; Schot y Steinmueller, 2018).

Mapeo de instituciones a partir 
de la filiación de los autores 

Identificar instituciones a las cuales per-
tenecen los autores es de crucial relevancia, 
puesto que permite reconocer pioneros, li-
derazgo y especialización en determinadas 
áreas o temas, así como el establecimiento 
de redes de conocimiento y mayores aportes 
en creación, circulación y apropiación del 
conocimiento. Respecto a instituciones-fi-
liación de los autores, en la nube de palabras 
(Figura 3) se observa centralidad y tamaño 
en relación con mayor número de publica-
ciones. La Universidad Nacional de Colom-
bia (UNAL) es líder con 45, donde 10 fue-
ron en coautoría nacional y 6 en coautoría 
internacional de España, Honduras, Brasil y 
Países Bajos. Seguida por Agrosavia con 21 
publicaciones, 8 en coautoría nacional y 1 
en coautoría internacional con Brasil. Luego 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC) con 9 publicaciones, 4 en 
coautoría nacional. Continua la Universidad 
de Córdoba (Unicordoba) con 8 publicacio-
nes, 3 en coautoría nacional. 
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Figura 3.  Nube de palabras de instituciones filiación de autores
Fuente: autoras

El mapeo del conocimiento sobre la cade-
na productiva de la guayaba en Colom-

bia para el periodo 2010 a 2022 con análisis 
por eslabones, permitió identificar temáticas 
abordadas, brechas, desarrollo e innovación 
y potencialidades de este producto, así como 
la evolución del conocimiento sobre este 
sistema agroalimentario, en función de in-
terpretar, utilizar, trasmitir, replicar y apro-
vechar cooperativamente las experiencias, 

CONCLUSIONES4
formalizar redes de conocimiento y proyec-
tar nuevos estudios, a fin de incentivar la 
visibilidad de la incidencia del ecosistema 
productivo en el desarrollo de las regiones, 
disminución de disparidades, así como en 
los beneficios a la salud y nutrición, en es-
pecial en los países en desarrollo con mayor 
repercusión de la pobreza y donde menos se 
consume el producto. 
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Este estudio destaca la importancia de la 
investigación continua sobre la cadena de la 
guayaba en Colombia, con una clara necesi-
dad de esfuerzos de investigación enfocados 
en comunicar mejor las cualidades nutricio-
nales y potenciales, así como posibles efectos 
benéficos para la salud, inversión en I+D+i 
de nuevos productos alimenticios, terapéu-
ticos y cosméticos a base de guayaba, gestión 
de información de variables agroclimáticas 
de interés y su aplicación. A esto se suma la 
adaptación a patrones y tendencias de con-
sumo, que sin duda conllevan a cambios en 
la producción con mayor incursión en cono-
cimiento e implementación de la agricultura 
de precisión, agricultura orgánica, aporte a 
los ODS, asistencia técnica y extensión agro-
pecuaria, biotecnología, economía circular, 
mitigación y adaptación al cambio climático 
y sostenibilidad. Esto también infiere la ne-
cesidad de estudios e innovaciones en temas 

que estén relacionados con alimentos bio-
fortificados, bioconstrucción, bioinsumos, 
disminución y reutilización de subproduc-
tos, producción limpia, manejo e implemen-
tación tanto, de vehículos aéreos y equipos 
de georreferenciación, como de sistemas de 
detección y diagnóstico de campo. 

De igual forma, este trabajo es un insumo 
importante de utilidad a diferentes stake-
holders, como tomadores de decisiones en 
políticas, academia y actores de la cadena 
productiva de la guayaba, al acopiar cono-
cimiento científico relevante para el reporte 
Colombiano de información a los Progra-
mas Mundiales de Alimentos, el Plan de Ac-
ción Mundial para los Recursos Fitogenéti-
cos para la Alimentación y la Agricultura, 
al igual que avances en los indicadores de la 
Agenda 2030 y las necesidades de I+D+i.
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