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RESUMEN  

La guanábana ha comenzado a desarrollarse en los últimos años, debido a su 

gran aceptación en los mercados internacionales, ofreciendo nuevos sabores y gama 

dietética, además de cualidades terapéuticas de exquisito beneficio para la salud. El 

manejo agronómico del cultivo de guanábana inicia con la siembra, los procesos de 

mantenimiento como la fertilización, control de plagas, enfermedades y malezas, que 

deben realizarse de manera oportuna hasta el cierre del cultivo. Teniendo en cuenta 

que, en los primeros años de desarrollo, los árboles tienden a crecer de forma rápida. 

La información obtenida fue efectuada mediante la técnica de análisis, síntesis y 

resumen, con la finalidad de que el lector conozca sobre el manejo agronómico del 

cultivo de guanábana (Annona muricata L.), en el Ecuador. Por lo anteriormente 

detallado se determinó, que el cultivo de guanábana es muy apreciado por su alto 

valor comercial, ofreciendo nuevos sabores y gama dietética con beneficios para la 

salud. El manejo agronómico del cultivo de guanábana está conformado por 

diferentes actividades, que permiten lograr una producción adecuada y una alta 

calidad del fruto. Dentro de las principales actividades se encuentran: propagación, 

establecimiento del cultivo, manejo de malezas, fertilización, riego, podas, control de 

insectos plagas y enfermedades y cosecha. La guanábana es una fruta tropical 

comercial con un alto potencial de rendimiento, el mismo que está condicionado por 

el manejo agronómico del cultivo desde la siembra hasta la etapa de cosecha. En 

Ecuador existen varias regiones productoras de guanábana, pero las principales son: 

Guayaquil y Santa Elena (costa), en las que se prevé que existen 120 ha de cultivo 

de guanábana, también hay plantaciones en otros sectores de la costa que incluyen: 

Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo y El Oro. En el Oriente ecuatoriano, las 

plantaciones de guanábana se localizan en: Pastaza y Napo. 

 

Palabras claves: Manejo agronómico, guanábana, producción, superficie. 
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SUMMARY 

 Soursop has begun to develop in recent years, due to its great 

acceptance in international markets, offering new flavors and dietary range, in 

addition to therapeutic qualities of exquisite health benefits. The agronomic 

management of the soursop crop begins with planting, maintenance processes 

such as fertilization, pest, disease and weed control, which must be carried out in a 

timely manner until the closing of the crop. Taking into account that, in the first 

years of development, the trees tend to grow rapidly. The information obtained was 

carried out through the technique of analysis, synthesis and summary, so that the 

reader can learn about the agronomic management of the soursop crop (Annona 

muricata L.) in Ecuador. From the above, it was determined that the soursop crop 

is highly appreciated for its high commercial value, offering new flavors and dietary 

range with health benefits. The agronomic management of the soursop crop is 

made up of different activities that allow for adequate production and high fruit 

quality. The main activities include: propagation, crop establishment, weed 

management, fertilization, irrigation, pruning, insect, pest and disease control, and 

harvesting. Soursop is a commercial tropical fruit with a high yield potential, which 

is conditioned by the agronomic management of the crop from planting to 

harvesting. In Ecuador there are several soursop producing regions, but the main 

ones are: Guayaquil and Santa Elena (coast), where it is expected that there are 

120 ha of soursop cultivation, there are also plantations in other sectors of the 

coast that include: Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo and El Oro. In the 

Ecuadorian Oriente, soursop plantations are located in: Pastaza and Napo. 

 Key words: Agronomic management, soursop, production, area. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La guanábana (Annona muricata L.) es una fruta tropical perteneciente a la 

familia Annonaceae, originaria de la zona tropical de Sudamérica, la misma que ha 

sido introducida en muchos países. Su distribución se encuentra en la zona 

tropical y subtropical de América Latina, se desarrolla y produce de forma 

adecuada desde los 0 msnm hasta los 100 msnm, siendo un cultivo sensible a 

bajas temperaturas (INIAP 2017). 

El cultivo de guanábana ha tenido un crecimiento considerable durante los 

últimos años, debido a la gran aceptación de los consumidores por productos no 

tradicionales en el mercado que brindan nuevos sabores y valores nutricionales, 

que contribuyen en mejorar la salud humana (Jiménez et al 2016).  

En América Latina uno de los países con mayor desarrollo del cultivo de 

guanábana es Brasil, seguido de Colombia y Ecuador, en la cual se han 

establecido plantaciones tecnificadas que permiten lograr una producción 

adecuada para abastecer los mercados internacionales de los países 

consumidores de esta fruta tropical (Reyes et al 2018).  

En Ecuador el cultivo de guanábana es prometedor debido a su atractivo 

precio en el mercado nacional e internacional, en donde las principales áreas de 

cultivos comerciales se encuentran en las provincias de Santa Elena, Guayas y El 

Oro, además se encuentran en zonas rurales de Manabí, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi (Veloz 2019) 

Existen una superficie cultivada de guanábana en el Ecuador, la misma que 

es de aproximadamente de 250 hectáreas en cultivos solos y tecnificados, con una 

producción de 1166 toneladas métricas (Guaycha 2020) 

El manejo agronómico del cultivo de guanábana está conformado por 

diferentes actividades, que permiten lograr una producción adecuada y una alta 

calidad del fruto. Dentro de las principales actividades se encuentran: 
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propagación, establecimiento del cultivo, transplante, manejo de malezas, 

fertilización, riego, podas, control de insectos plagas y enfermedades y cosecha.  

La necesidad de aumentar la producción y calidad de la guanábana como 

fruta tropical, a causa de la gran aceptación y exigencias del mercado, es lo que 

hace significativo mejorar el manejo agronómico.    

El presente trabajo se desarrolló para determinar el manejo agronómico del 

cultivo de guanábana (Annona muricata L.), en el Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 
1.1. Definición del caso de estudio  

El presente documento trata sobre la temática correspondiente al manejo 

agronómico del cultivo de guanábana (Annona muricata L.), en el Ecuador. 

1.2. Planteamiento del problema  

La guanábana en el Ecuador es una fruta tropical de exportación, con un 

alto valor comercial, en la cual su producción se ve limitada por diversos factores, 

siendo los más importantes los siguientes: la propagación por semillas de las 

plantas, problemas en la floración, deficiente manejo del cultivo, escasa técnicas 

de podas y alta incidencia de insectos plagas y enfermedades.  Esto manifiesta 

que el manejo agronómico del cultivo representa una limitante, debido a que 

muchos productores no ejercen todas las labores agronómicas por los altos costos 

de producción, no permitiendo un adecuado desarrollo y producción del cultivo de 

guanábana.  

1.3. Justificación  

El cultivo de guanábana representa un rubro de exportación para los 

productores, siendo una fuente de ingreso económico en las zonas más 

importantes del Ecuador. La guanábana es una fruta tropical muy aceptada y 

pagada en los mercados internacionales, en la cual se deben cumplir con las 

exigencias de calidad y peso, enfatizando que los productores y exportadores 

tienen que prestarle mayor importancia al manejo agronómico del cultivo, para 

mejorar la producción y calidad de la guanábana.  

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Verificar el manejo agronómico del cultivo de guanábana (Annona muricata 

L.), en el Ecuador. 
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1.4.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar el manejo agronómico del cultivo de guanábana  

 Identificar las zonas de siembra y producción de cultivo de guanábana  

 

1.5. Fundamentación teórica  

 

1.5.1. Generalidades  

La guanábana es una fruta tropical perteneciente a la familia propia de las 

anonáceas y se distribuye en el curso de América tropical; en verdad, puede 

encontrarse en regiones cálidas de Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, 

Centroamérica, las Antillas y el sur de México (Trigoso 2017). 

La guanábana ha comenzado a desarrollarse en los últimos años, debido a 

la fama de las últimas generaciones de clientes por mercancías no convencionales 

que ofrecen nuevos sabores y gama dietética, además de cualidades terapéuticas 

de exquisito beneficio para la salud (Trigoso 2017). 

Uno de los lugares internacionales donde el desarrollo de esta fruta ha sido 

máximo es Brasil, observado con la ayuda de Colombia y Ecuador, donde es muy 

factible observar plantaciones tecnificadas que abastecen los mercados de las 

principales ciudades incluyendo Sao Paulo, Brasilia, Bogotá, Cali, Quito, 

Guayaquil, entre otras (Trigoso 2017). 

En Ecuador mediante estudios del Programa de Fruticultura del INIAP, se 

ha observado la variedad morfológica de los árboles silvestres en cuanto a la 

forma y tamaño de los arbustos, en elementos que consisten en la forma de la 

pluma, la forma y el color de las hojas y las ramas; además de los frutos en los 

que se ha registrado diversidad en las formas, que consisten en forma de corazón, 

cilíndrica, de pera, redonda; variaciones en la longitud, el porcentaje de pulpa, la 

cantidad de semillas, el sabor y muchos otros (Trigoso 2017). 
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1.5.2. Clasificación taxonómica  

La guanábana se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera, según 

(Meza y Bautista (2018):  

 Reino: Vegetal  

 División: Spermatophyta  

 Subdivisión: Angiosperma  

 Clase: Dicotiledonea  

 Subclase: Archychiarnydeae  

 Orden: Ranales  

 Familia: Annonaceae  

 Género: Annona  

 Especie: muricata  

 Nombre científico: Annona muricata 

La llamada guanábana o guanábano, se utiliza en naciones que incluyen 

Colombia, Salvador, Guatemala, Ecuador, Catuche en Venezuela; Jaca de Para o 

Graviola en Brasil y Zapote Agrio en México (Meza y Bautista 2018). 

Se consideran dos centros de origen, América Central (México) en la que se 

descubrieron varias especies de anona como A. squamosa, A. reticulata, A. 

dtversifolia y A. purpurea. En América del Sur el centro de inicio puede ser Brasil o 

Colombia, que es donde se encontró la gama más importante de especies 

silvestres (Meza y Bautista 2018). 

1.5.3. Descripción botánica  

La guanábana tiene una raíz poco profunda (superficial) que se distribuye 

en los primeros 60 centímetros de profundidad del suelo. Esto es variable y está 

relacionado con la intensidad potente del suelo. En suelos más profundos de 60 

centímetros, las raíces pueden penetrar de ochenta a ochenta centímetros en 

arbustos de 7-8 años de edad (Maracay y Venezuela 2017). 
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El tallo de la planta de guanábana es de 3.5-5 m de altura; sensiblemente 

ramificado. Tallos viejos rollizos, de color marrón suave, compactos, glabros, 

rodeados de una protección de lenticelas de color blanco cremoso, rumiantes, de 

15-20 cm de diámetro en la base (Maracay y Venezuela 2017). 

Las plantas de guanábana poseen hojas compuestas; pecíolo ligeramente 

abultado con un canal longitudinal en el piso adaxial, ligeramente inexperto, 

glabro, de 0.8-0.9 cm de longitud; lámina oblonga de vez en cuando apenas 

obovada, suculenta a ligeramente coriácea, profundamente inexperta y lustrosa la 

superficie adaxial, verde suave y opaca la superficie abaxial, glabra en ambas 

superficies, aguda en el ápice, redondeada en la base, entera y en los márgenes, 

8.5- 10.9 cm de longitud por 4.8-5.7 cm de tamaño (Lobo et al 2016). 

Poseen hojas solitarias, trímeras; pedúnculo filiforme que se ensancha 

gradualmente hacia la zona distal, inexperto, curvado, rodeado por una cubierta de 

lenticelas de color blanco cremoso, pubescente rodeado por una densa capa de 

pelos eglandulares simples muy pequeños y transparentes, 17-20 mm de longitud 

(Lobo et al 2016). 

El fruto es una baya colectiva o sin carpelo, ampliamente ovoide o elipsoide, 

de color verde, de 15-40 cm de longitud en la base debido a la polinización 

negativa, incluida por medio de espinas carnosas lisas de 0.3-0.5 cm de longitud y 

volteadas hacia el ápice; la piel es delgada y coriácea y la pulpa es blanca, 

cremosa, carnosa, jugosa y subácida (Lobo et al 2016). 

1.5.4. Requerimientos edafoclimáticos  

Temperaturas: Es una especie con riesgo de frío, y es la anonácea cuyos 

requerimientos climáticos son extra tropicales, húmedos y cálidos (23 a 30ºC), 

propios de altitudes inferiores a los 1.000 metros sobre el nivel del mar (Yamarte 

et al 2019). 

Luz: Mínimo de 2000 horas de luz/año (Yamarte et al 2019). 

Humedad relativa: Este es un componente esencial dentro del cultivo de la 

guanábana. Una humedad relativa alta aumentará la propensión a la antracnosis. 
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Una humedad relativa demasiado baja dificulta la polinización, por lo que afecta a 

las fases de producción (Yamarte et al 2019). 

Suelos: Crece en suelos bien drenados, francos o arenosos, de intensidad 

adecuada, ricos en materia natural y con pendientes máximas del 50% (Tacan 

2016). 

Altitud: La guanábana se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 

1.000 m de altitud, sin embargo, su mayor altitud para el mejoramiento ideal está 

entre los 400 y 600 m (Tacan 2016). 

Riego: Es un árbol tolerante a la sequía, pero en caso de duraciones de 

sequía superiores a 30 días, se requiere un riego abundante antes y en el curso 

de la floración a través de cualquier sistema de fertirrigación. Desea una estación 

seca bien definida. Con una pluviometría de 800 a 2000 mm (Tacan 2016). 

1.5.5. Variedades en el ecuador 

Existen 4 tipos de guanábana procedente de semilla, basados totalmente 

en su sabor dulce, semiácido y semidulce, que se utilizan para bebidas, zumos y 

pasteles (Reyes et al 2019). 

Todos estos tipos se cultivan en Ecuador en zonas cuya altitud oscila entre 

los cero y los 500 metros sobre el nivel del mar. Los agricultores seleccionan la 

fruta en función de su finura y sus rasgos en el camino para obtener semillas y 

transmitir una fruta más alta (Reyes et al 2019). 

En Ecuador, se anuncian todas las formas de guanábana de cosecha 

propia. Las guanábanas varían en longitud, sabor y forma, siendo las guanábana 

medianas y macizas las preferidas por su mayor contenido de pulpa (Reyes et al 

2019). 

1.5.6. Manejo agronómico del cultivo de guanábana 

Las prácticas culturales inician con la siembra, los procesos de 

mantenimiento como la fertilización, control de plagas, enfermedades y malezas, 

que deben realizarse de manera oportuna hasta el cierre del cultivo. En los 
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primeros años de desarrollo, los árboles tienden a crecer de forma rápida (Reyes 

et al 2019). 

1.5.5.1. Selección de semilla  

En las annonaceas el parecido de los árboles y de los frutos de las diversas 

especies y la falta de variedades, conducen a muchas confusiones entre los 

cultivares. Los criterios de selección de semilla son fenotípicos, se recolectan 

frutos de árboles altamente productivos, de porte bajo y que muestren tolerancia a 

problemas fitopatológicos. La selección con estos criterios, ha hecho que los 

materiales existentes, se hayan distribuido indiscriminadamente a todas las zonas 

productoras y es aquí donde nacen los problemas de desadaptación (Veloz 2019). 

Actualmente el Programa de Fruticultura del INIAP realiza estudios para 

buscar caracterizar los cultivares de guanábana existentes, teniendo en cuenta las 

condiciones agroecofisiológicas, la caracterización fenotípica de cultivares, el 

reconocimiento de plagas y enfermedades y la identificación de las principales 

limitantes de la producción (Veloz 2019). 

1.5.5.2. Métodos de propagación  

La propagación en guanábana puede ser sexual por semilla o asexual por 

estaca, acodo o injerto (Chaparro et al 2017). 

1.5.5.2.1. Propagación sexual  

La semilla presenta una dormancia ocasionada por la dureza de la testa. Se 

pueden utilizar diferentes tratamientos a la semilla, como también varios sustratos 

de germinación, se pueden emplear tratamientos, según Chaparro et al (2017): 

 Se debe remojar las semillas a temperatura normal por 24 horas. 

 Remojo en agua caliente  

 Escarificación mecánica y combinación de los anteriores. 

La escarificación mecánica de la semilla, más el remojo en agua a 

temperatura ambiente durante 24 horas, adelanta la germinación en estos 



9 
 

tratamientos en forma significativa. Los mejores sustratos son el suelo más 

bagazo, suelo más arena y suelo más aserrín (Chaparro et al 2017). 

1.5.5.2.2. Propagación asexual  

 

1.5.5.2.2.1. Propagación por Injerto  

La realización de un injerto, requiere de la compatibilidad entre el patrón el 

injerto, del estado fisiológico y del contacto íntimo de la región cambia de las 2 

partes. Se puede emplear un injerto tipo inglés y el injerto chapa. Los injertos de 

chapa poseen un prendimiento del 100%, mientras que con injerto de tipo inglés el 

prendimiento es bajo (Hernández et al 2017). 

1.5.5.2.2.2. Propagación por estaca 

Es un método propagación que ha presentado resultados negativos, con 

necrosamiento y muerte de las estacas, siendo poco utilizado (Hernández et al 

2017). 

1.5.5.2.2.3. Propagación por acodo 

Los acodos aéreos son un buen sistema de propagación, pero muy poco 

utilizados en los métodos de propagación (Hernández et al 2017). 

1.5.6. Labores de semillero 

Estas labores están referidas a la siembra, germinación y emergencia de la 

semilla, bien sea en germinador o directamente en la bolsa. Esta fase tiene una 

duración de 240- 360 días, dependiendo del tipo de manejo agronómico y su 

nutrición (Guaycha 2020). 

Las labores se refieren principalmente a la composición del suelo para el 

llenado de las bolsas (1 partes de suelo, 1 parte de arena), el control de malezas 

en la bolsa en forma manual y la utilización de fertilizantes foliares para el levante 

de los árboles. La labor de semillero termina con una poda (Descope terminal) 

previa al transplante (Guaycha 2020). 
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1.5.7. Establecimiento del cultivo   

La selección del sitio definitivo de la plantación es una actividad importante 

por el tipo de cultivo (permanente), por lo tanto, debe realizarse cuidadosamente 

empleando distancias adecuadas de siembra, orientación de la plantación, la 

pendiente del terreno, la fertilidad natural del suelo y la disponibilidad del recurso 

hídrico (Guaycha 2020). 

1.5.7.1. Ahoyado y Siembra  

Para el proceder hacer el tamaño del hueco este debe estar en relación con 

las propiedades físicas del suelo y de su fertilidad. Se recomiendan dimensiones 

de siembra de 40 x 40 x 40 cm, aunque puede variar según el sistema de siembra. 

Las distancias de siembra más usadas varían así 7 m x 7 m, 8 m x 8 m, 9 m x 9 m, 

7 m x 6 m (Quezada 2020). 

1.5.8. Crecimiento inicial del cultivo  

Se han realizado algunos estudios tendientes a determinar la producción de 

materia seca del cultivo cuando se establece en diferentes tipos de sustrato. A los 

60 días los mejores sustratos para el cultivo fueron suelo (solo) y el suelo más 

bagazo. A los 90 días se presentó mayor acumulación en los sustratos, suelo más 

aserrín y suelo más bagazo (Quezada 2020). 

1.5.9. Podas  

Una de las labores culturales más utilizada en este cultivo es la poda, la que 

se realiza con diferentes objetivos, entre ellos el de formar el árbol, mantenerlo e 

inducirlo a cambios fisiológicos (Quezada 2020). 

En lotes establecidos, se puede decir que la poda incluye labores como 

formar, entendida como las modificaciones del ángulo y el curso de eje o ejes 
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dentro del sistema de ramificación y que tiene por objeto mantener las distintas 

partes de la copa (Quezada 2020). 

La poda busca un equilibrio fisiológico que permita un crecimiento 

controlado de la parte vegetativa y una producción uniforme y abundante, a nivel 

de zonas productoras, nunca se ha determinado su influencia real sobre los 

parámetros de crecimiento y desarrollo del cultivo (Benavides 2017). 

Desde el punto de vista morfológico tiene como objetivo modificar el vigor 

de la planta, tipo de estructuras y altura de plantas, esto es, manejar la 

arquitectura de la planta, manteniendo el volumen, forma del brote y raíz. Según 

Benavides (2017) los tipos de poda en guanábana son los siguientes:  

 Poda de formación 

 Poda de renovación  

 Poda de fructificación  

 Poda sanitaria  

En cualquiera de estas podas se deben tener cuidados especiales, que 

incluyen: uso de herramientas, estilos de cortes, desinfección de equipos y 

heridas, y conservación o modificación de la arquitectura de la planta  

1.5.10. Aspectos nutricionales del cultivo 

La evaluación del suelo, foliar y los síntomas de deficiencias nutricionales 

son una herramienta esencial para diagnosticar el estado nutricional de la 

vegetación. La nutrición es una parte importante para el cultivo de guanábana, ya 

que la planta de guanábana es muy sensible a la falta de macro y micronutrientes 

y el déficit de estos nutrientes se manifiesta a través del aborto de la flor, la 

infertilidad de la flor, el escaso cuajado, la caída intempestiva del fruto, la 

disminución del tamaño del fruto, entre diferentes malos resultados que pueden 

ocurrir. Por ello, es muy importante ofrecer los nutrientes adecuados, sobre todo 

en función del análisis del suelo y de las hojas (Ramos 2016). 
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En un ensayo establecido, se lograron obtener frutos más grandes y con 

mejor contenido de pulpa con un plan de fertilización de 480 kg. En el primer año 

de fertilizante de nitrógeno, implementado trimestralmente. Hay varias sugerencias 

para el software de fertilización en el cultivo de guanábana, estos pueden variar 

adicionalmente consistente con el sitio web en línea o país en el que se ha 

examinado. Por ejemplo, recomienda una dosis de 27 kg/ha de nitrógeno (N), 39 

kg/ha de fósforo (P) y 38 kg/ha de potasio (K). Según este autor, esta aplicación 

de fertilizantes tiene que producir 6.371 kg/ha de fruta limpia (Ramos 2016). 

Antes de planificar cualquier programa de fertilización, es conveniente 

realizar una evaluación del suelo antes de la plantación y basarse principalmente 

en ella. Posteriormente, se debe realizar una evaluación foliar para decidir si existe 

una deficiencia de algún elemento. La guanábana es un cultivo que perturba el 

nitrógeno y el potasio. A modo de manual, se dan algunas indicaciones para la 

fertilización de este cultivo, teniendo en cuenta que no hay estudios realizados en 

este aspecto. En el primer y segundo año, abonar con 1,2 kg/planta de una 

formulación con alto contenido en fósforo y potasio compuesta por 12-24-12 

distribuida en tres o cuatro aplicaciones según el año; dentro de los 0,33 meses, 

seguir con 1,5 kg/planta del sistema 12-24-12 o 18-5-15-6-2 dividido en 3 

paquetes y, en función de las lluvias, se pueden aportar trescientos g/planta de 

sulfato amónico entre octubre, noviembre o diciembre. A partir del cuarto año, hay 

que aportar un total de dos kg/planta del método 18-5-15-6-2, repartidos entre los 

meses de mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre (Ramos 2016). 

1.5.11. Labores de manejo agronómico  

 

1.5.11.1. En fase vegetativa  

Una vez trasplantado el árbol al sitio definitivo (esto ocurre entre los 7 - 9 

meses del segmento de vivero), el cultivo mantiene su segmento de desarrollo 

vegetativo, hasta alcanzar el instante de diferenciación floral. Durante esta fase, 

que dura entre 18 y 24 meses según el cultivar, se terminan las prácticas que 
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incluyen la manipulación de las malas hierbas, el riego, la fertilización y la poda 

(Amador et al 2017). 

1.5.11.1.1. Manejo de las arvenses 

La manera tradicional de gobernar las malezas en las plantaciones de 

guanábana es mediante el machete o la siega mecánica. Esta práctica debe 

realizarse con cuidado, para no dañar las raíces o troncos de la madera, lo que 

puede elegir el ataque de patógenos. Es realmente útil realizar tres operaciones 

de desbroce manual según el año (Amador et al 2017). 

El control puede realizarse de forma manual o rutinaria y se dirige al cuartel 

de plantación. Otras estrategias utilizadas consisten en recubrir esas zonas con 

cáscaras de arroz o cascarillas de arroz, que, en zonas cálidas, suponen un 

excesivo peligro de incendio (Amador et al 2017). 

El control químico se utiliza en algunas estructuras de fabricación, tanto 

para el control dentro del cuarto de plantación como dentro de las hileras de 

cultivo. Los herbicidas sistémicos o de contacto se utilizan en aplicaciones 

dirigidas. Es fundamental tener en cuenta que el noventa por ciento de las raíces 

se encuentran en los primeros 30 cm de profundidad del suelo (Amador et al 

2017). 

El glifosato ha dado unos efectos magníficos cuando el suelo tiene una 

incidencia excesiva de malas hierbas de tipo ciperáceo. Además, para la lucha 

contra las malas hierbas de hoja ancha y las gramíneas, se aprueban 

combinaciones de herbicidas de quema, incluido el paraquat, con preemergentes 

consistentes en ametrina (Gesapax, 4 kg/ha), diurón (Karmex, 2,5 kg/ha), 

terbutilazina (Gardoprim, tres kg/ha) u oxifluorefeno (Goal, 2 kg/ha) (Amador et al 

2017). 

1.5.11.1.2. Requerimiento hídrico  

La guanábana es un árbol tolerante a la sequía, ya que se ha encontrado 

con resultado final en lugares con una marcada estación seca, sin embargo, 

mientras se prolongue es muy útil aplicar un riego abundante antes de la floración, 
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a lo largo de la misma y posteriormente en el transcurso del período en que 

comienza a fructificar hasta la cosecha. El riego puede realizarse por gravedad, en 

surcos y es mucho más conveniente utilizarlo una o dos veces por semana, en 

función de la sequedad del clima (García et al 2019). 

Las necesidades de agua de los cultivos se describen como la cantidad de 

agua necesaria para compensar la pérdida de agua que se produce por 

evapotranspiración de un cultivo en crecimiento en situaciones de suelo sin 

restricciones (García et al 2019). 

El método de riego más adecuado debe decidirse principalmente en función 

de varios componentes, entre ellos: El tipo de suelo, la topografía, la disponibilidad 

de agua, la infraestructura actual, el trabajo (García et al 2019). 

El cultivo de la guanábana requiere una pluviometría media de 1000 

m.s.n.m, no tolera la sequía ni los vientos cálidos y secos durante toda la 

temporada de floración (García et al 2019). 

Las estrategias de riego más utilizadas son el riego por suelo y el riego a 

presión, que incluye el riego por aspersión, por goteo o por microaspersión. En las 

zonas de producción existen estructuras únicas en función de las fuentes 

económicas de las que dispone el productor (García et al 2019). 

1.5.12. Fase reproductiva de la guanábana  

La fase reproductiva (prefloración, floración, fructificación) comienza a 

desarrollarse en la guanábana a los 18 a 20 meses para los arbustos producidos 

por semilla y a los 15 meses para los arbustos propagados por injerto (Yamarte et 

al 2017). 

La primera floración en los arbustos de guanábana con poda tiene lugar en 

las ramas secundarias y aumenta a medida que el árbol se desarrolla, las flores se 

distribuyen abundantemente a lo largo del tallo y en las axilas de las ramas. En los 

árboles jóvenes (5 - 6 años) las plantas son solitarias, y en los más viejos se 

agrupan en cojines florales (Yamarte et al 2017). 
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Dentro del árbol hay una marcada desuniformidad en la maduración de las 

flores, la flor es completa y mejor (hermafrodita), regular, cáliz con tres sépalos, 

corola con seis pétalos (3 interiores, tres exteriores), en el centro una parte del 

receptáculo se posiciona el androceo con un número de estambres (1002 - 1053), 

cada uno con 4 sacos de polen. En la parte superior del receptáculo se sitúa el 

gineceo formado por múltiples carpelos (Yamarte et al 2017). 

Los estudios sobre las instancias de floración en la guanábana son 

escasos. Sin embargo, para algunas zonas se han descrito instancias. En las 

regiones húmedas, la floración alcanza su punto máximo en noviembre, diciembre 

y enero, y puede prolongarse hasta mayo (Yamarte et al 2017). 

Una vez que se activa el botón floral, su crecimiento está relacionado con 

los elementos climáticos. Es lento y dura entre 60 y 80 días, según las 

condiciones. Cuando la forma se convertirá en un capullo, de 1 cm de longitud, el 

aumento se acelera y los niveles de inicio de la flor comienzan a diferenciarse, se 

produce la polinización y finalmente la flor pierde sus estructuras 

(aproximadamente 125 días después de la activación del capullo) (Ramos 2016). 

La guanábana se autopoliniza normalmente y, en consecuencia, la planta 

se autopoliniza. El porcentaje de polinización pasante es del dos al 4,8 %, a pesar 

de que esta conducta difiere entre los cultivares (Ramos 2016). 

La polinización natural presenta peligros debido a la asociación de los 

pétalos que representan una barrera para la entrada de los polinizadores. También 

existe la maduración de estigmas con anteras no dehiscentes (Ramos 2016). 

La polinización manual o sintética consiste en acumular el día anterior a la 

polinización, dentro de las horas de la tarde, las plantas en el nivel III o IV de 

establecimiento, en maletas de papel, separando el polen mañana. El polen se 

acumula en un campo de cristal después de lo cual se implementa con la ayuda 

de un gran cepillo o con el dedo, en la vida de la planta en la que hay receptividad 

estigmática (Ramos 2016). 

1.5.12.1. Desarrollo de los frutos  
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El cultivo de la guanábana inicia la fructificación entre los tres y los cinco 

años y alcanza su pleno desarrollo entre los seis y los ocho años. Durante este 

nivel se produce el procedimiento de diferenciación de ovarios a frutos y la 

separación o desdoblamiento de patrones. Hay 2 etapas, la primera va de la 

polinización a la brotación, que dura de 114 a 169 días, y la segunda, de la 

brotación a la cosecha, que dura más de cien días (Reyes et al 2019).  

El fruto de la guanábana es más de uno o sincárpico, con corteza coriácea 

y erizada, espinas carnosas, sabor agrio, pulpa blanca y excesivo contenido de 

vitaminas B y C. El tamaño es variable y su acumulación de materia seca depende 

del cultivar (Reyes et al 2019). 

1.5.13. Manejo de insectos plagas 

Uno de los principales problemas que pueden surgir en el interior del cultivo 

es el ataque de chinches, que podrían disminuir notablemente la fabricación, esos 

son el barrenador de la semilla de las anonáceas y el barrenador del tallo y del 

departamento (Hernández et al 2017). 

1.5.13.1. Polilla barrenadora de la fruta (Cerconota anonella)  

La polilla barrenadora de la fruta se considera una de las principales plagas 

de las anonáceas, incluso más crítica que B. cubensis en Venezuela, causando 

daños directos a la fruta a través de la perforación y la alimentación de la pulpa y 

daños indirectos a través de favorecer la entrada de patógenos. Su distribución se 

menciona desde el norte de Sudamérica, Ecuador, Centroamérica y el Caribe. 

También se dice que, en México, aunque se descubre sólo en algunos estados, 

particularmente dentro del Golfo de México. Las pérdidas que este insecto puede 

razonar en algunas naciones, incluida Colombia, varían del 70 al 100% de la 

producción. Puede dañar la pequeña culminación en la mejora en la que razona el 

otoño y el resultado final cerca de la cosecha que no son más útiles para la 

publicidad limpia. Otros daños que puede motivar al atacar frutos pequeños es la 

deformación de los mismos con la ayuda de la destrucción del tejido en 
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crecimiento en donde hace la perforación al penetrar el fruto (Hernández et al 

2017). 

La larva daña el fruto por fuera antes de penetrar y luego hace un túnel que 

se cubre con partículas de comida y excrementos. Los tabiques de la galería se 

vuelven de color marrón oscuro y el tejido adyacente se necrosa. A veces 

penetran chinches saprófagos, dípteros y coleópteros, que aprovechan la entrada 

y aceleran la necrosis de las paredes del túnel. En muchos casos, el fruto se 

deforma mientras es atacado en los primeros niveles de desarrollo. Esta 

deformación es el resultado de la destrucción del tejido a la entrada del túnel, lo 

que impide la mejora normal del fruto. La larva se alimenta de la pulpa y de las 

semillas, aunque se pronuncia por las semillas. Al igual que B. cubensis, los frutos 

dañados por la polilla del bacalao en los niveles preliminares de desarrollo se 

momifican y necrosan y pueden permanecer unidos al árbol o caer (Guaycha 

2020) 

Para la manipulación química de esta plaga, se utilizan los siguientes 

insecticidas verdes: triclorfón en dosis de dos cc/litro de agua) o permetrina en 

dosis de 0,75 cc/litro de agua) o; Imidacloprid en dosis de 0,75-1 cc/L de agua).  

La primera utilidad se lleva a cabo en el momento del cuajado de los frutos y, a 

continuación, en la segunda y tercera semana del cuajado. Si es vital, se vuelve a 

aplicar mientras el fruto está completamente evolucionado. Para el control 

biológico se pueden utilizar productos jabonosos y aceites pegajosos (Guaycha 

2020) 

1.5.13.2. Polilla de la guanábana Tecla ortygnus  

Las larvas de esta mariposa se alimentan de la flora y de la culminación 

muy pequeña, por lo que su combate debe ejecutarse tan pronto como la floración 

comience a desarrollarse. Se puede aplicar metilparatión (Methil parathion, 15 

cc/10 l), clorpirifos (Lorsban, 20 cc/16 l) o triclorfón (Dipterex, 37 g/10 l) (INIAP 

2017). 

1.5.13.3. Barrenador de semillas Bephrata sp.  
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También llamada avispa de la guanábana. Pone sus huevos bajo la 

epidermis de los pequeños resultados finales. En cuanto las larvas eclosionan, 

comienzan a impulsarse hasta recurrir en la semilla, donde completan su 

desarrollo. Salen de la semilla y del fruto a través de una serie de agujeros que 

van a encapsular el fruto, paralizar su crecimiento o momificarlo a causa de las 

enfermedades de antracnosis y moho polvoriento. Su lucha es similar a la del 

barrenador de la fruta. El uso de cebos hechos con miel y triclorfón (Dipterex 80%, 

50 g) disueltos en un litro de agua y colocados en botes ligeramente expuestos, 

permite en el manejo de la plaga (INIAP 2017). 

 

 

1.5.13.4. Escama hemisférica Saissetia sp.  

Estos pequeños insectos permanecen agrupados y unidos a las hojas, las 

ramas y la culminación y su población aumenta dentro de la estación seca. Para 

combatirlos se puede aplicar malatión combinado con aceite blanco en dosis de 20 

cc cada una, disueltas en dieciséis litros de agua (INIAP 2017). 

1.5.14.  Principales enfermedades del cultivo de guanábana 

1.5.14.1. Mancha blanca de la hoja  

La mancha blanca de la hoja (Cercospora annonae) es una enfermedad 

que suele aparecer durante la estación húmeda o mientras la humedad relativa del 

ambiente es excesiva. Esta enfermedad se debe a un hongo que se despliega por 

el viento y el agua. Se caracteriza por afectar principalmente a las hojas, 

convirtiéndolas en pequeñas manchas oscuras en el haz y el envés de las 

mismas. El hongo ataca la hoja haciendo que las manchas oscuras acaben siendo 

grandes manchas de color marrón oscuro con bordes de color marrón rojizo 

(INIAP 2017). 

Se menciona que uno de los métodos para controlar esta dolencia es a 

través de la limpieza de las malas hierbas dentro del cultivo, la poda sanitaria, 

mantener un drenaje adecuado dentro del cultivo, no mantener las plantas cerca 
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de los ríos o grandes estanques; se supone que estas medidas de control evitan la 

disipación del hongo que se propaga a través de las malas hierbas y aprovecha la 

humedad de la temporada de lluvias (INIAP 2017). 

1.5.14.2. Antracnosis  

La antracnosis, al igual que otras enfermedades, aparece sobre todo en las 

temporadas húmedas, mientras predominan la humedad y el crecimiento de la 

maleza. Esta enfermedad está causada por un hongo que ataca al follaje conocido 

como Colletotrichum, que además afecta a las ramas, inflorescencias y a la 

culminación. Esta enfermedad es función de generar una mancha de color oscuro 

en las hojas, que además puede o no desplegarse a través de las venas de la 

hoja. Cuando la necrosis se extiende, las hojas se unen, generando enormes 

manchas atrofiadas, que dañan la planta debido a que la hoja no es capaz de 

absorber la luz para la fotosíntesis (Tacan 2016). 

Esta dolencia tiene una importancia económica de buen tamaño ya que, a 

lo largo de su propagación en el cultivo, se produce una disminución del 

rendimiento del mismo, afectando a la rentabilidad según la cosecha. Existen dos 

formas de reducir casi absolutamente la antracnosis en el cultivo: la primera es un 

enfoque preventivo basado en prácticas culturales preventivas consistentes en el 

saneamiento del cultivo, cuarentena, selección de tejido genético resistente; y la 

segunda es un control químico, que se basa totalmente en la utilidad de un 

determinado agroquímico para controlar el hongo (Tacan 2016). 

1.5.15. Cosecha 

La guanábana tiende a florecer y fructificar de forma más o menos 

constante. La fruta se cosecha mientras pierde su color vivo y adquiere un tono 

mate y las espinas generalmente tienden a partirse un poco entre ellas. En este 

grado es mientras ha alcanzado su vigilancia consistente para cosechar la fruta 

(Moreira y Ardisana 2017). 

La fructificación de los arbustos procedentes de semilla comienza entre los 

3 y 5 años y en los injertados, entre los veinte y los veinticuatro meses. La 
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producción de los árboles suele ser baja debido a las características de las plantas 

que restringen la polinización y al asalto de plagas y enfermedades; el rendimiento 

fluctúa entre los veinticuatro y los sesenta y cuatro de culminación en función del 

árbol, con pesos que oscilan entre los 0,25 kg y los 5 kg en función del fruto 

(Moreira y Ardisana 2017). 

La recolección debe realizarse mientras el fruto alcanza la madurez 

botánica, es decir, mientras pierde parte de su brillo y parte de su color verde 

oscuro y las espinas de la cáscara se separan y acaban más turgentes. Si la fruta 

madura en el árbol es atacada por los pájaros y se desprende sin esfuerzo. Hay 

que evitar cosechar los frutos muy poco maduros porque la pulpa no madura bien 

y adquiere un sabor amargo (Miranda 2017).  

Algunos índices de cosecha que se pueden tener en cuenta son los 

siguientes: suavidad y, a veces, caída de los restos de la vida vegetal sobre la 

fruta; cambio de coloración verde oscura a un verde suave mate; al golpear la fruta 

se escucha un sonido retumbante; al acercarse a la madurez se nota una 

suavidad moderada dentro del tope distal de la fruta (Miranda 2017). 

1.5.16. Principales productores de guanábana en Ecuador 

En Ecuador existen varias regiones productoras de guanábana, pero las 

principales son: Guayaquil y Santa Elena (costa), en las que se prevé que hay 

ciento veinte ha de cultivo de guanábana, también hay plantaciones en otros 

componentes de la costa que incluyen: Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo y El 

Oro. En el Oriente ecuatoriano, las plantaciones de guanábana se localizan en: 

Pastaza y Napo (Vargas 2017). 

Según estadísticas INIAP (2017), existen aproximadamente 250 ha de 

guanábana sembradas dentro de los Estados Unidos de América, que incluyen 

cada uno de los cultivos tecnificados y aislados.  

Según datos del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (2017), en Ecuador se producen anualmente cerca de 3000 
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toneladas de guanábana espumosa, y aunque la producción en Esmeraldas es 

mínima, ahora busca incrementarse.  

Vargas (2017) reporta según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), 

en 2015 se habían exportado 0,12 toneladas de fruta; en 2019, se incrementó a 

5,31 toneladas. 

Tabla 1. Zonas y sitios para el cultivo de guanábana, INIAP (2017). 

 

1.6. Hipótesis 

Ho= No es de vital importancia conocer sobre el manejo agronómico del 

cultivo de guanábana (Annona muricata L.), en el Ecuador. 

Ha= Es de vital importancia conocer sobre la importancia el manejo 

agronómico del cultivo de guanábana (Annona muricata L.), en el Ecuador. 

1.7. Metodología de la investigación  

Para la elaboración del presente documento se recopilo información 

actualizada extraída de libros, páginas web, tesis de gado, bibliotecas virtuales y 

artículos de revistas de alto impacto, que contribuirán al desarrollo de la 

investigación planteada.  

La información obtenida fue parafraseada, resumida y analizada a fin de 

obtener información relevante sobre el manejo agronómico del cultivo de 

guanábana (Annona muricata L.), en el Ecuador. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Desarrollo del caso 

 

La finalidad de este documento fue recolectar información referente al 

manejo agronómico del cultivo de guanábana (Annona muricata L.), en el Ecuador. 

 

2.2. Situaciones detectadas 

 

La guanábana es una fruta tropical perteneciente a la familia propia de las 

anonáceas y se distribuye en el curso de América tropical; en verdad, puede 

encontrarse en regiones cálidas de Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, 

Centroamérica, las Antillas y el sur de México. 

La guanábana ha comenzado a desarrollarse en los últimos años, debido a 

su gran aceptación en los mercados internacionales, ofreciendo nuevos sabores y 

gama dietética, además de cualidades terapéuticas de exquisito beneficio para la 

salud. 

El manejo agronómico del cultivo de guanábana inicia con la siembra, los 

procesos de mantenimiento como la fertilización, control de plagas, enfermedades 

y malezas, que deben realizarse de manera oportuna hasta el cierre del cultivo. 

Teniendo en cuenta que, en los primeros años de desarrollo, los árboles tienden a 

crecer de forma rápida.  

 

Zonas aptas para el cultivo  Bosque seco y húmedo tropical  

Sitios  Tachina, Pedernales, Chone, Santa Ana, Pajan, Pedro 

Carbo, Balzar, Vinces, Babahoyo, Milagro, El Triunfo, 

Naranjal, El Guabo, Tenguel, Península de Santa 

Elena, Santo Domingo 
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2.3. Soluciones planteadas 

 

Es primordial concientizar a los productores de guanábana aplicar un 

adecuado manejo agronómico del cultivo en las diferentes zonas de producción, lo 

cual facultará lograr una alta producción de frutos de mejor calidad y peso, 

ganando estabilidad y mejor precio en el mercado internacional.  

 

2.4. Conclusiones 

 

Por lo anteriormente detallado se concluye: 

El cultivo de guanábana es muy apreciado por su alto valor comercial, 

ofreciendo nuevos sabores y gama dietética con beneficios para la salud. 

 

El manejo agronómico del cultivo de guanábana está conformado por 

diferentes actividades, que permiten lograr una producción adecuada y una alta 

calidad del fruto. Dentro de las principales actividades se encuentran: propagación, 

establecimiento del cultivo, manejo de malezas, fertilización, riego, podas, control de 

insectos plagas y enfermedades y cosecha.  

 

La guanábana es una fruta tropical comercial con un alto potencial de 

rendimiento, el mismo que está condicionado por el manejo agronómico del cultivo 

desde la siembra hasta la etapa de cosecha.  

 

En Ecuador existen varias regiones productoras de guanábana, pero las 

principales son: Guayaquil y Santa Elena (costa), en las que se prevé que existen 

120 ha de cultivo de guanábana, también hay plantaciones en otros sectores de la 

costa que incluyen: Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo y El Oro. En el Oriente 

ecuatoriano, las plantaciones de guanábana se localizan en: Pastaza y Napo. 
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2.5. Recomendaciones  

 

Por lo anteriormente detallado se recomienda: 

 

Fomentar a los productores de guanábana que realicen un adecuado manejo 

agronómico del cultivo.  

 

Establecer buenas prácticas agrícolas para lograr una mejor calidad y peso de 

la fruta, debido a las exigencias del mercado internacional.  
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