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Resumen 

 

Conocer los factores de producción en las huertas caseras, permiten que el modelo económico sea 

preciso y sostenible en el tiempo. Aunque estos factores de producción han sido estudiados con 

anterioridad, a la fecha no se cuenta con una revisión sistemática de literatura con análisis 

bibliométrico, únicamente revisiones narrativas. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es mostrar 

la evolución cronológica que han tenido las huertas caseras como modelo de emprendimiento. Para 

realizar esto, se utilizó la herramienta Tree of Science a partir de una consulta en Web of Science. 

Los resultados mostraron que las huertas caseras representan una alternativa económica en las 

regiones donde la economía se basa en modelos agroecológicos y es un potencial sector del 

emprendimiento para las familias. 
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Abstract 

 

Knowing the factors of production in home gardens, allow the economic model to be precise and 

sustainable over time. Although these factors of production have been studied before, To date, there 

is no systematic literature review with bibliometric analysis, only narrative reviews.  
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Therefore, The objective of this article is to show the chronological evolution that home gardens 

have had as a model of entrepreneurship. The results showed that home gardens represent an 

economical alternative in regions where the economy is based on agroecological models and is a 

potential entrepreneurship sector for families. 
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1. Introducción 

 

El uso de los huertos caseros mixtos (HCM) ha crecido de una forma importante en los 

últimos años debido a la dificultad de auto abastecimiento de los países. Estos HCM se 

refiere al cultivo de vegetales y cuidado de animales en casas o granjas pequeñas para el 

autoabastecimiento. Una de las características más importantes de esta actividad es el 

aumento de la variedad de plantas y animales en zonas pequeñas poco pobladas [1]. Por 

ejemplo, los HCM se caracterizan porque se pueden construir azoteas o espacios pequeños 

para generar cultivos de plantas aromáticas, herbáceas alimenticias y medicinales [2]. 

También los HCM pueden ser construidos en un terreno pequeño destinado al cultivo de 

flores u hortalizas. Estos tienen la función de conservar la biomasa, biodiversidad, agua, 

suelo, regulando también el microclima local [3]; por ser una de las prácticas más comunes 

se hace necesario realizar una revisión de literatura.   

 

La literatura alrededor del tema de los HCM es escasa y dispersa, de acuerdo a la búsqueda 

que los autores realizaron, solo se encontró un estudio de estas características. Este estudio 

utilizó la metodología PRISMA para identificar los principales aportes en el área y llegaron 

a la conclusión que este tipo de huertas se ha desarrollado más en Europa convirtiéndose en 

líder de la disciplina [4]. Aunque este estudio es reciente, realizó una búsqueda narrativa sin 

elementos cienciométricos. Para el presente estudio se utilizó la metodología sistemática 

del árbol de la ciencia (Tree of Science) para identificar los principales aportes. Por este 

motivo, este estudio es de gran valor para la comunidad académica y complementa otras 

visiones cualitativas en las investigaciones de huertas caseras.  

 

Berti et al. [5] realizaron una revisión histórica en miras a utilizarlo como base para mejorar 

los huertos familiares y sistemas agroforestales similares. La descripción y el inventario de 

los sistemas locales dominaron los esfuerzos de "investigación" sobre los huertos familiares 

durante los últimos 25 años o más. Los principales atributos que se han identificado como 

contribuyentes a la sostenibilidad de estos sistemas son las ventajas biofísicas, como el 

ciclo eficiente de nutrientes que ofrece la composición de múltiples especies, la 

conservación de la diversidad biocultural, diversificación de productos, así como valores no 

comerciales de productos y servicios, y valores sociales y culturales, incluida la 

oportunidad para la igualdad de género en la gestión de los sistemas.  

 

Para identificar los principales aportes, se realizó una búsqueda en Scopus y después se 

aplicó el algoritmo Tree of Science (ToS). Web of Science (WoS) es una de las bases de 

datos más importantes y reconocidas junto con Scopus. Diferentes investigaciones han 

usado alguna de las dos [6] o las dos simultáneamente [7]. El algoritmo ToS muestra la 

información en forma de raíz, tronco y hojas para entender la evolución de un área del 

conocimiento [8].   
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Los resultados mostraron la importancia de las HCM y la necesidad de un cambio de 

paradigma productivo. También se encontraron algunas dinámicas necesarias para su 

implementación como las interacciones familiares y sociales que se generan alrededor. Este 

tipo de modelos productivos crea nuevos escenarios para futuras generaciones y 

sostenibilidad del planeta mejorando la diversidad de plantas y animales en las regiones.  

 

El artículo continúa explicando de forma detallada la metodología, siguiente los resultados 

en forma de la metáfora de ToS y, finalmente, las conclusiones.   

 
 

2. Materiales y Métodos 

 

Para realizar un sondeo de los indicadores de sustentabilidad utilizados en modelos 

productivos basados en huertas caseras, se realizó una búsqueda sistemática con análisis 

bibliométrico a partir de las palabras “Home garden” y “sustainability” en todos los 

campos. Para esto, se utilizó la base de datos WoS generando 129 registros, después se 

descargaron en un formato de texto plano. Se generó el ToS a través de la última 

plataforma desarrollada por Core of Science que aplica el algoritmo SAP [9]. ToS también 

puede ser aplicado con los datos de Scopus [10] pero se escogió WoS debido a la facilidad 

de acceso que tenían los autores. SAP genera una red de citaciones determinando los 

artículos clásicos (raíz), los que influyen en el crecimiento del área del conocimiento 

(tronco) y que tienen un alto grado de intermediación en la red de citaciones y; por último, 

los artículos más recientes que están altamente conectados con la red (hojas).  

 

ToS ha sido ampliamente utilizado en diferentes áreas del conocimiento como el mercadeo 

[11]–[13], emprendimiento [14]–[17], salud [18], [19], ingeniería [20], turismo [21], 

educación [22] y ciencias naturales [23]. El trabajo de Eggers et al. [24] muestra una 

explicación detallada de su proceso de adopción por parte de los investigadores. 

 
 

 

3. Resultados 

 

 

Raíz: Las Huertas Caseras y la Seguridad Alimentaria 

 

Kortright et al. [25] muestran que las huertas caseras influyen en la seguridad alimentaria 

ya que influye positivamente en una dieta más nutritiva y saludable.  Adicionalmente, 

Galluzzi et al. [1] plantea que las huertas caseras ayudan a la subsistencia de las familias 

mediante la comercialización a pequeña escala de productos sin químicos que tienden a 

dañar la salud.  Para Zezza y Tasciotti [26] la agricultura urbana tiene un papel importante 

en los problemas de inseguridad alimentaria urbana, tendiente a la urbanización de la 

pobreza y de la población en las regiones en desarrollo, la falta de datos confiables y de 

buena calidad, dificultan evidenciar la importancia, la naturaleza y las implicaciones para la 

seguridad alimentaria de la agricultura urbana. Según Calvet-Mir et al. [3], los servicios 

ecosistémicos proporcionados por los huertos familiares, han crecido en las últimas décadas 

con investigaciones centradas en los beneficios ambientales, económicos y sociales, 
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brindan servicios de hábitat, y cultura.  Serrano-Ysunza et al. [27] presenta un resumen de 

las intervenciones agrícolas para aumentar la producción de alimentos en el hogar 

aportando a la salud de las mujeres y los niños pequeños.   

 
 

Tronco: Las Huertas Caseras y la Sostenibilidad Ecológica y Económica 
 

En la revisión realizada por Kumar & Nair [28] señalan que las huertas caseras tropicales 

son consideradas un compendio de la sostenibilidad, pero que tienen poca atención 

científica.  Kortright and Wakefield [25] y Serrano-Yunza et al., [27] definen los huertos 

familiares como unidades de uso de la tierra, combinado de métodos cualitativos y 

cuantitativos, en las prácticas agrícolas locales y su influencia en la biodiversidad. Mellise 

et al., [29] considera que cuando las huertas caseras tienen una mayor extensión de tierra, se 

pueden encontrar diversidad de arbustos y árboles que contribuyen al suministro de madera 

y tienen un impacto directo en el medio ambiente. Estos dos factores mejoran la 

sostenibilidad socioeconómica y ecológica de los sistemas. Calvet-Mir et al. [30] y Diduck 

et al., [31] reportan que en las últimas décadas han sido testigos de un creciente interés en la 

investigación del conocimiento ecológico local, con algunas investigaciones centradas en su 

transmisión efectiva para la gestión de los recursos naturales. 

 

En contraste, los huertos familiares en Australia son una parte integral de muchos sistemas 

tradicionales de uso de la tierra en todo el mundo. Están sujetos a varios procesos de 

conversión y experimentan una variedad de cambios [32].  También, existe un interés en los 

huertos familiares porque investigaciones anteriores han destacado la importancia de los 

huertos familiares en el mantenimiento de los recursos fitogenéticos [33]. También, esta 

diversidad fitogenética refleja los paisajes culturales de cada región y son un medio para la 

preservación de la agro diversidad y al diseño de políticas específicas que puedan potenciar 

su conservación en cada comunidad y cultura [34]. 

 

En el año 2020. Se publicó un estudio donde determinaron con una muestra de 261 

programas de huertas caseras que con el tiempo menos del 7,5% de estas huertas 

permanecieron en condiciones adecuadas de cultivo. Los investigadores determinaron que 

la alta tasa de fracaso está relacionada con la falta de recursos para producir [35]. 

 

En concordancia al estudio anterior, Zasada et al. [36] determinaron mediante un estudio 

que comprendió 111 huertos que se pueden esperar beneficios de sostenibilidad ambiental y 

socioculturales, en el sentido de la preservación y conservación de especies. Sin embargo, 

es menos esperado en contribuciones económicas y producción de alimentos. También que 

este beneficio está determinado por la motivación del agricultor y no por los espacios y el 

tamaño de la huerta. También, se ha encontrado que la mayoría de huertas caseras cultivan 

frutas y verduras y que en menor proporción está presente actividades como la ganadería, 

avicultura o porcicultura. Los alimentos cultivados en las huertas caseras tienen un carácter 

complementario que en su mayoría se comparten con la red de familiares y vecinos [37]. 

 

Por otro lado, se reportó que uno de los activadores de las huertas caseras como actividad 

complementaria, se incrementó durante la época de pandemia en un 17,4% en Canadá y 

Estados Unidos, este estudio se realizó mediante una encuesta nacional de 43 preguntas, 
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identificando que el 51% de los encuestados cultivan al menos un tipo de fruta o verdura en 

el huerto familiar [38]. Durante la post pandemia se estudió la práctica de la huerta casera 

más desde la perspectiva ética y altruista que destaca comportamientos solidarios en el 

deseo de producir alimentos saludables que beneficien no solo el autoabastecimiento sino la 

distribución en pequeños grupos [39]  

 

 

Hojas: Las Huertas Caseras, una alternativa para el autoabastecimiento  

 

Hernández et al. [40] realizan un análisis de autoabastecimiento en zonas rurales y llegan a 

la conclusión de que estos hogares dependen en un 79% de tiendas para su alimentación. 

Estos resultados son sorprendentes debido a que entre mayor el área para cultivar y mejores 

los ingresos, los hogares tienen una dependencia externa mayor. Ivanova et al. [41] 

plantean la necesidad de fomentar los jardines caseros dentro de zonas urbanas realizando 

un experimento en Bulgaria con 65 cuidadores de jardines caseros. Los investigadores 

encontraron que existe una inclinación en esta área por la producción de maíz y la 

preparación de sus propios alimentos.  

 

Por otro lado, Šiftová [42] estudian las motivaciones para la producción casera de 

alimentos, por ejemplo, las actividades que se realizan, si la huerta cumple una función de 

autoabastecimiento y si afectan la dinámica familiar. Una de las motivaciones principales 

para generar huertos caseros fue la del mejor sabor de los alimentos junto con una 

producción más saludable y el disfrute de este tipo de actividades. Las huertas caseras 

también ha sido un fenómeno latinoamericano, Serrano-Ysunza et al. [27] realizan un 

estudio longitudinal para identificar la variación de especies en huertas caseras a través del 

tiempo. Este estudio encontró una relación con la diversidad de vegetales utilizados durante 

cada año. Esto explica una de las ventajas de las huertas caseras y el impacto en el 

ecosistema. Sin embargo, existen reservas sobre el impacto de los grupos familiares con sus 

vecinos en el cultivo casero. La proximidad geográfica influye en las relaciones sociales y 

se resalta más cuando existe algún tipo de intercambio. Darly et al. [43] muestran que estas 

interacciones resultan un desafío en áreas urbanas donde el espacio es reducido. 

 

Parte del éxito de las huertas caseras es la interacción entre los diferentes vecinos a través 

de la transacción de los diferentes alimentos. Este elemento se hace más relevante debido a 

la necesidad de optimización de los espacios reducidos para generar las cosechas. Algunos 

estudios argumentan que es necesario alrededor de 751 a 900 metros cuadrados para 

obtener rendimientos generales del 84.3% [44]. 

 

Diduck et al. [31] plantean la necesidad de nuevos aprendizajes en los jardines comunitario 

que en los privados, que los proceso formativos fueron diversos e interconectados basado 

en experiencias de la infancia y los procesos de actividades fueron no formales e informales 

e incluyen experiencias individuales, sociales y combinadas. Finalmente, los resultados del 

estudio respaldan un marco analítico como iniciativa del aprendizaje para mejorar la 

biodiversidad en la propiedad privada y plantear soluciones basadas en la naturaleza. 

Domínguez-Hernández et al. [45] proponen como objetivo la obtención de un modelo de 

prácticas en los jardines que fuera sostenible para la intervención de hortícola, con su 

evaluación de diferentes materiales para la sostenibilidad y seguridad alimentaria, con 
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monitoreo y prueba de campo en dos temporadas y la sostenibilidad fue global y resultó 

como el mantillo de composta como una opción económica, ambiental socialmente 

sostenible para mejorar el rendimiento de vegetales y nutrientes. 

 

Gray et al. [46] muestran que poco se ha abordado la agricultura urbana y que la literatura 

pocamente la ha estudiado por desconexión en entre la investigación realizada en el norte y 

el sur, tanto que en las ciudades del sur, la AU se producción de alimentos y las 

contribuciones de la agricultura urbana a nivel individual o familiar a la seguridad 

alimentaria, los ingresos familiares y los medios de subsistencia  y en las ciudades de norte 

global, el compromiso con la AU también se refiere a la producción de alimentos y la 

seguridad alimentaria, pero con la misma frecuencia se centra en los movimientos 

ambientales y sociales, el compromiso cívico y la justicia, y más recientemente, la 

sostenibilidad y la resiliencia urbanas. La productividad y pos productiva están desplazadas 

cuando las diferencias están menos pronunciadas entre ambas y en la naturaleza de la 

urbanización en puntos en comunes en los diferentes contextos. 

 

Se concluye con la idea de cómo se puede usar conceptos teóricos novedosos para el 

estudio de las AU para aumenta su importancia y su investigación. Herrera-Cabrera et al. 

[47] estudian el contexto y todos los elementos tradicionales que integran el sistema Laelia 

anceps subsp. dawsonii f. chilapensis (conocido localmente como “calaverita”) y la relación 

entre los modos de transmisión del conocimiento y la conservación de la calaverita en la 

región de Chilapa en Guerrero, México lo cual mostró como resultado que el sistema de 

manejo tradicional de calaverita está funcionando como un modelo de conservación 

biocultural inconsciente, infravalorado pero altamente efectivo y barato que puede ser 

sistematizado en huertas familiares y  sistemas agroforestales diferentes  del hábitat estricto 

pero dentro del rango  geográfico natural ella. 

 

Khan et al. [48] resaltan el cambio climático y los recurso naturales limitados y La reciente 

crisis pandémica del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) ha afectado el suministro 

sostenible de alimentos frescos y ha interrumpido significativamente la cadena de 

suministro y los precios de los alimentos  tiene como objetivo destacar las características 

más relevantes de la horticultura urbana además muestra los desarrollo tradicionales e 

innovadores que se dan en entornos urbanos, como jardines domésticos con la utilización 

de técnicas modernas respetuosas con el medio ambiente  para la producción de de 

horticultura en la huertas caseras. 

 

En el proceso de capacitación a las familias en huertas integrales, se hace una combinación 

entre prácticas de cultivos y la formación en conocimientos de nutrición de los productos 

que se cosechan, se puede evidenciar que esta práctica mejora el comportamiento 

nutricional de los países pobres ya que mediante el proceso de formación se concientiza a la 

comunidad de los beneficios, características y propiedades nutricionales de ese alimento. Es 

importante aclarar que el impacto en la producción de hortaliza en las familias fue del 43%, 

todo esto es gracias las mejoras que han implementado las mujeres con el uso de las buenas 

prácticas de cultivos y manejo de los aspectos nutricionales y con el fin de medir el impacto 

en la sostenibilidad en los cambios alimenticios y permite un mejor manejo de los 

micronutrientes como el hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas durante mucho tiempo en la 

población [49]. 



Revista de Ingenierías Interfaces, Vol 5 (2) Julio-Diciembre 2022. ISSN 2619-4473 E-ISSN 2619-
4465, pp 1-12. 

Artículo de Revisión. M. Mosquera-Mosquera, H. S. Córdoba-Lemos, y A. Sánchez-Palacios. 

En esta misma vía, Boneta et al. [50] realizó una investigación para evidenciar la posible 

implementación de la agricultura en las azoteas de los edificios como una alternativa 

agrícola y ambiental que permita la producción de hortalizas en grandes volúmenes 

garantizando productividad y sostenibilidad del consumo de alimentos básicos en la canasta 

familiar , a través del uso de sustratos , fertilizantes, el uso de un sistema sin suelo al aire 

libre , se logra la producción de vegetales tales como el tomate , lechuga y pimentón 

garantizando un alto grado de suficiencia en la producción de dichos alimentos.  

 

Por otro lado, También se encuentra la implementación de un sistema Edible City Solutions 

(ECS), el cual muestra las diferentes formas de agricultura utilizando sistemas cerrados de 

consumo de agua, nutrientes, micronutrientes y manejo de residuos, además con el uso del 

sistema se evidencian las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza que posee, con 

el fin de mejorar la calidad de vida de los países desde un enfoque social [51]. 

 

Así mismo, Hudson et al. [52] busca establecer unas recomendaciones en la producción 

sostenible de alimentos para las comunidades de la tribu Malayalis de la India, un grupo 

jardineros de nutrición y piscicultores de estanque con el propósito de mantener las familias 

unidas, en buenas condiciones de salud, fortalecer practicas sostenibles en la producción y 

el consumo de alimentos. 

 

 

 

Conclusiones  

 

Esta revisión sistemática de literatura nos permitió identificar los principales aportes de la 

comunidad científica a tener en cuenta para la implementación de las huertas caseras en el 

Nuevo Quibdó Kilómetro 8. Es importante resaltar que la sustentabilidad debe ser medida 

desde los aspectos culturales y ancestrales típicos de la comunidad chocoana, también es 

importante determinar las variables sociales y económicas que afectan el ejercicio de las 

huertas caseras. Adicionalmente, elementos de riegos y condiciones agroforestales que se 

adapten al microclima particular del departamento del Chocó. En este sentido se utilizará la 

metodología MESMIS (metodología para la evaluación de manejo de sistemas incorporado 

de indicadores de sustentabilidad), la cual permite juntar las variables de sustentabilidad y 

el manejo de recursos naturales, sociales y económicos. Con el fin de tener una reflexión 

crítica y prospectiva para mejorar las posibilidades de éxito [53]. 
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