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RESUMEN 

En la actualidad, partiendo del aumento en las tendencias de consumo de productos 

orgánicos, que permitan llevar un estilo de vida más saludable, se obtiene la idea de implementar 

huertas urbanas.  

En este sentido, el presente documento tiene la finalidad de elaborar el estudio de 

viabilidad social para la implementación de huertas urbanas con un sistema de riego ecológico y 

autónomo en la ciudad de Bogotá DC, mediante la búsqueda de información conceptual, teórica 

y práctica referente al tema de estudio que permita un acercamiento a este, proporcionando una 

visión clara y un punto de partida para el desarrollo de la propuesta de investigación. 

 

Palabras Clave. ecología, huertas urbanas, impacto social, medio ambiente, sistema de riego, 

vida saludable. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, las personas están buscando llevar un estilo de vida más saludable, 

debido al aumento de enfermedades derivadas de factores como el estrés laboral, contaminación 

ambiental, y una mala alimentación. Algunas de estas enfermedades, se han venido 

incrementando de forma significativa en la población como lo son el cáncer, la obesidad, la 

diabetes, la anemia, la gastritis, enfermedades cardiacas, entre otras.  

Sin embargo, factores como una mala alimentación, no depende únicamente de los 

hábitos de consumo de las personas. En este sentido, se debe tener en cuenta, aspectos como 

el uso de sustancias químicas durante los procesos productivos de los alimentos, así como 

pesticidas, fertilizantes, conservantes y hormonas de crecimiento.  

En la agricultura convencional se hace uso de las llamadas sustancias químicas 

agrícolas, como los plaguicidas, los cuales se utilizan para proteger a las plantas contra las 

plagas, los herbicidas para destruir malas hierbas, los fungicidas para evitar ciertas 

enfermedades, y los insecticidas para acabar con insectos nocivos. Igualmente, se hace uso de 

fertilizantes o abonos de origen químico, con el propósito de aumentar la productividad de los 

cultivos, lo cuales pueden  

contener macronutrientes esenciales tales como: carbono (C), oxígeno (O), 

hidrógeno (H), nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S), potasio (K), calcio (Ca) y 

magnesio (Mg), además de micronutrientes necesarios en menor cantidad con 

respecto a los anteriores comentados como son:  hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc 

(Zn), cobre (Cu), boro (B), molibdeno (Mo), níquel (Ni) y cloro (Cl) y entre otros 

compuestos que mejoren la eficiencia de los cultivos” (Probelte, 2019). 

En este sentido, es evidente que conforme las prácticas agrícolas no sostenibles van en 

aumento (Martínez, 2018), la calidad y salud del suelo se deterioran cada vez más, ya que 

dependen de mayores aportes de productos agroquímicos. Esto a su vez, provoca un aumento 

en la contaminación de recursos naturales, como fuentes hídricas y el aire, debido al proceso de 

descomposición que sufren las sustancias químicas, como es el caso del fertilizante de amplio 

uso, la urea, que libera amoniaco el cual pasa a la atmosfera contribuyendo a la lluvia ácida y 

otra parte contamina el agua subterránea, permaneciendo en ellas durante años, provocando 

efectos perjudiciales para la salud humana (Martínez, 2018). 
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2. PLANTEAMIENTO DE LA IDEA 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se ha vuelto cada vez más relevante la 

necesidad de las personas de contar con alimentos orgánicos, para llevar un estilo de vida más 

saludable. Por lo cual, se propone el estudio de viabilidad social de huertas urbanas con sistemas 

de riego ecológico y autónomo, para los hogares de los citadinos. 

En este sentido, se aprecia la oportunidad de generar cambios en la forma de adquisición 

y consumo de alimentos, como hortalizas y vegetales, en los capitalinos que buscan llevar un 

estilo de vida más saludable, brindándoles los beneficios que trae el cuidar y cosechar huertos 

en los hogares y empresas. Además, es importante resaltar que se busca que sirva como un 

punto de partida para promover en los citadinos, consciencia respecto al impacto ambiental y a 

la salud de las personas, que genera la agricultura convencional al hacer uso de agroquímicos, 

así como contribuir a la producción sostenible de alimentos para las familias y su bienestar 

emocional.  

La implementación de huertas urbanas es una apuesta de cuidado del entorno y se ha 

convertido en una estrategia orientada al consumo de alimentos naturales, propiciando la 

participación de las personas por llevar un estilo de vida saludable. Los beneficios que genera la 

creación de huertas en los hogares y empresas van desde la mejora de las relaciones 

interpersonales y de convivencia, hasta el aumento de la calidad de vida, debido a los efectos 

positivos que genera en la salud física y emocional.  

Finalmente, las aguas residuales pueden utilizarse en riego, lo que permite reducir el 

consumo de agua dulce o potable y/o mejorar los rendimientos de los cultivos. Sin embargo, es 

importante desarrollar un sistema de riego que permita el correcto tratamiento de las aguas, ya 

que pueden contener patógenos no controlados, metales pesados, derivados de combustibles 

y/o disolventes industriales, induciendo afectaciones a la salud y al ambiente. Es por ello por lo 

que se busca implementar la idea de un sistema de riego ecológico y autónomo, como 

complemento a la huerta urbana, con el propósito de recolectar aguas residuales en los hogares 

y tratarla adecuadamente para el riego automático de la huerta.   
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la viabilidad social de desarrollar huertas urbanas con un sistema de riego 

ecológico y autónomo para los hogares en la ciudad de Bogotá DC? 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad social para la implementación de huertas urbanas con un sistema 

de riego ecológico y autónomo, que supla la necesidad de las personas para el consumo de 

alimentos orgánicos, permitiéndoles un estilo de vida más saludable. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar la búsqueda de antecedentes sobre la implementación de huertas urbanas, para 

conocer su trayectoria hasta la actualidad. 

• Analizar el grupo de posibles interesados, sus capacidades, necesidades y conductas.  

• Caracterizar el grupo poblacional que estaría dispuesto a la aplicación de huertas urbanas 

con un sistema de riego ecológico y autónomo en la ciudad de Bogotá.  

• Determinar el impacto social de huertas urbanas con sistemas de riego ecológico y autónomo, 

a través del planteamiento de sus beneficios y contribución a las necesidades de la población 

interesada, en temas como la salud, alimentación y el cuidado del medioambiente. 
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5. MARCO TEÓRICO 

El huerto familiar se asimila con la actividad agraria centrada en el cultivo de hortalizas, 

principalmente en regadío y destinada al autoabastecimiento. Desde, mediados del siglo XX, se 

ha venido incentivando el cultivo de huertos caseros, como fue el caso en el Salvador, durante 

la administración del General Maximiliano Hernández Martínez, quien en 1939 publico varios 

folletos sobre la siembra de hortalizas titulados “El cultivo de hortalizas y su interés social”, 

teniendo en cuenta su ideología sobre el consumo de alimento de origen no animal.  

Por otra parte, los primeros registros de riego en agricultura aparecen en Egipto y 

Mesopotamia, donde utilizaban patrones de riada del rio Nilo y Éufrates. La primera dinastía de 

Egipto construyó el primer proyecto de riego a gran escala, bajo el reinado del rey Menes. Se 

utilizaron presas y canales para dirigir las aguas de inundación del Nilo hacia el lago Moeris. Más 

tarde aparecieron las tuberías, también conocidas como acueductos, gracias a los ingenieros 

romanos, los cuales permitieron transportar el agua salvando los desniveles del terreno. 

Desde entonces el desarrollo de los sistemas de alcantarillado y acueducto, así como el 

desarrollo agrícola ha radicado en una serie de técnicas para manejar el agua de riego a través 

de los sistemas de distribución. 

En la actualidad, según el tipo de riego se identifican los sistemas de riego por superficie 

o por gravedad, por aspersión, localizado, y subterráneo. Donde el sistema de riego por 

superficies es un método que depende de gran número de variantes o sistemas diferentes, como 

el riego por surcos donde se infiltra el agua lentamente a través de los surcos o pequeños canales 

abiertos y equidistante; el riego por tablares aplicando agua a sistemas de parcelas planas y 

rectangulares, por lo general, circundadas por diques o caballones que limitan el paso del agua 

a otras parcelas, quedando el agua estancada e infiltrándose paulatinamente en el suelo; y el 

riego por fajas en este tipo de riego, el terreno se divide en franjas rectangulares estrechas, 

llamadas fajas o melgas, separadas unas de otras mediante caballones dispuestos 

longitudinalmente. El agua discurre a lo largo de las fajas formando una lámina delgada que se 

va infiltrando poco a poco al tiempo que avanza. 

De igual forma, está el riego localizado el cual es un método que suministra agua a 

presión en gotas que acceden directamente a cada planta. Este tipo de riego cuenta con cuatro 

categorías diferentes, el riego por goteo el cual se aplica el agua en la superficie a través de 

pequeños orificios, la microaspersión que aplica el agua en aspersión, pero en pequeñas áreas, 

el riego a chorros aplicando chorros de agua sobre pequeños armazones en el suelo adyacentes 

a cada planta, y el riego subsuperficial que aplica agua en ramificaciones que se sitúan por debajo 

de la superficie del suelo.  
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Finalmente, se encuentra el riego subterráneo, el cual es un método donde el agua se 

filtra a través de grietas y poros de las rocas y sedimentos que yacen debajo de la superficie de 

la tierra, acumulándose en las capas arenosas o rocas porosas del subsuelo, donde se mantiene 

la humedad del terreno. 
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6. ANTECEDENTES 

Las huertas han sido cultivadas desde el inicio de las comunidades humanas. Con el paso 

del tiempo, los huertos han jugado un papel importante en las familias y la sociedad en general. 

Adquiriendo, diferentes funciones en ambos contextos, como el incluir entre las tareas familiares 

la gestión y cuidado del huerto, así como asegurar el aprovisionamiento de alimentos para el 

consumo propio y comercialización.  

En la cultura oriental, el cultivo de huertos en las casas ha sido una costumbre desde 

cientos de años atrás. Esta, se fue transmitiendo a otras culturas, gracias a la creciente actividad 

de comercialización entre países, y se ha venido adaptando a las necesidades propias de cada 

región, teniendo en cuenta factores como los terrenos, el clima, y las técnicas de cultivo.  

Acontecimientos importantes como las guerras, han jugado un papel importante en 

avances, no solo científicos y tecnológicos, sino también en la optimización de los cultivos. 

Debido a la necesidad de abastecer a los ejércitos, se buscó implementar huertos cercanos a los 

asentamientos militares, permitiendo la minimización de tiempos y el aumento en la capacidad 

de auto aprovisionamiento. 

Desde entonces, la agricultura se ha industrializado para alcanzar los niveles de 

producción necesarios para abastecer a la población, sin embargo, esto ha traído a la práctica 

sustancias que, si bien mejoran los tiempos de cultivo, también provocan efectos nocivos para la 

salud de las personas y para el medio ambiente. Es por ello que se han desarrollado campañas 

en diferentes países, con el apoyo de los gobiernos y organizaciones como la Agencia 

Internacional de Desarrollo (AID), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales alientan a las personas a implementar 

huertas en sus hogares, debido a las ventajas que brindan como el acceso directo a alimentos 

sanos, frescos y sin químicos beneficiosos para la salud y asequibles para las personas de bajos 

recursos, la reducción del impacto por contaminación de recursos naturales y desechos 

generados en las grandes producciones agrícolas. 

Por otra parte, “El desarrollo de la agricultura urbana en Colombia se encuentra 

íntimamente relacionado al fenómeno de la migración o desplazamiento forzoso de millones de 

personas, la gran mayoría campesinos, desde las zonas rurales a las principales ciudades, 

especialmente hacia Bogotá, motivado por la violencia política, provocando la aparición de 

barrios de invasión y el crecimiento de la pobreza en las periferias de las ciudades. A fin de paliar 

estas carencias, en las décadas recientes diversas entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, han realizado un importante esfuerzo con el fin de estimular la agricultura 
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urbana en Colombia y cubrir las deficiencias nutricionales de miles de familias campesinas en la 

ciudad y en general de la población de escasos recursos. Los gobiernos locales de ciudades 

como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Popayán y Manizales han venido impulsando la 

Agricultura Urbana como línea de acción en sus esfuerzos por mitigar el hambre en algunos 

barrios de estratos bajos y promover la seguridad alimentaria.” (HORTICULTORA60, 2016).  

En este sentido, se han creado organizaciones como el Grupo Interinstitucional 

Colombiano de Apoyo a la Agricultura Urbana y Periurbana (GIAUP), el cual “busca contribuir al 

mejoramiento de la seguridad alimentaria, la calidad del medio ambiente urbano y la adaptación 

urbana frente al cambio global.” (HORTICULTORA60, 2016). Este está conformado por la 

Universidad del Rosario, la Universidad de Los Andes, la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Jardín Botánico de Bogotá, Asociación Agro 

ambientalistas y la organización IPES Promoción del Desarrollo Sostenible, y coordinado por 

Corpoica.  

Adicional, se cuenta con la representación de la FAO en Colombia, la cual “mantiene un 

diálogo directo y continuo con el Estado colombiano. Su función desde los inicios ha sido 

establecer procesos de cooperación técnica con el Gobierno en áreas determinadas como 

estratégicas para el mejoramiento de la agricultura y la alimentación.” (HORTICULTORA60, 

2016), llevando a cabo proyectos como “Food for the cities” en el departamento de Antioquia y 

“Abriendo mercados para la agricultura familiar en Colombia” en los departamentos de Antioquia 

y Nariño.  

De igual forma, existen programas como “Patios Productivos” de la Fundación Granitos 

de Paz, el cual ha logrado construir cerca de 820 patios productivos, en la ciudad de Cartagena 

desde el año 2006, transformándolos en huertas organizadas; según la fundación “El éxito 

obtenido con este programa nos ha dado la oportunidad de replicarlo para terceros en la ciudad 

en diferentes modalidades de siembra como eras, jardines verticales y techos verdes ofreciendo 

diseño, instalación y mantenimiento.” (Fundación Granitos de Paz, 2020), proporcionando 

beneficios para las comunidades vulnerables y el medio ambiente. 

Al igual que el programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional Departamento de 

Antioquia (MANÁ), en el cual, la Gobernación de Antioquia en conjunto con la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) “diseñó un Manual de auto 

instrucción en producción de hortalizas a nivel familiar llamado Una huerta para todos. Dirigido a 

pequeños agricultores, maestros de escuelas rurales, niños y pobladores urbanos y suburbanos 

que puedan acceder a pequeñas superficies de terreno” (Horticultora60, 2016). 
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Del mismo modo, en la ciudad de Bogotá se han llevado a cabo programas que impulsan 

la implementación de cultivos urbanos, como fue el caso del proyecto de la huerta orgánica, del 

edificio de los policías en retiro, ubicado en el centro de la ciudad. Este proyecto, fue liderado por 

el mayor Félix Vera, desde el año 2010, con la idea de “enseñar a los policías activos, retirados, 

a sus familias y a la comunidad en general sobre la siembra de plantas” (Cuevas, 2016), 

estableciendo que el proyecto busca brindar una oportunidad para incentivar la seguridad 

alimentaria y contribuir con el medio ambiente, ya que la huerta se ha llevado a cabo haciendo 

uso de materiales reciclables como llantas, cajas de icopor y envases PET, los cuales 

normalmente terminarían en vertederos de basura, contribuyendo a la contaminación.  

Asimismo, buscaron transmitir esta iniciativa al hacer de la huerta “un banco de semillas 

que se envían a otros sitios del país para la creación de otras huertas urbanas y hacer un aporte 

al medio ambiente” (Cuevas, 2016) y donando la cosecha que se obtiene a fundaciones con 

causas sociales, considerando estos aportes un gesto de responsabilidad social y solidaridad. 

En el 2010 se publicó una guía de negocios orgánicos creada por Bo van Elzakker y Frank 

Eyhorn, con la ayuda de la ONG IFOAM – Organics International, la cual promueve los sistemas 

de producción de alimentos sostenibles mediante el consumo de agricultura ecológica, desde su 

fundación en el año de 1972. La finalidad de esta guía es ofrecer una visión breve pero completa, 

de los principales aspectos y temas involucrados en la gestión de todo negocio, de igual forma 

aprender de ejemplos exitosos y de los factores claves que lo hicieron posible, conociendo 

problemas habituales que pueden ser evitados y familiarizarse con los sistemas y herramientas 

que le permitan llegar a ser efectivo y eficiente, contando así con la información esencial 

necesaria para estar familiarizado con el trabajo de estructurar y administrar un negocio orgánico. 

(Eyhorn & Elzakker, 2010) 

Igualmente, gracias a numerosos estudios, se ha comprobado los beneficios del cuidado 

de plantas, en la salud física, mental y social de las personas. Prácticas como la terapia hortícola, 

la cual describe un proceso, ya sea pasivo o activo, del uso de plantas y jardines en actividades 

terapéuticas y de rehabilitación, diseñadas para impactar de forma positiva un grupo definido de 

problemas, en la salud de las personas, como la mejora del estado de ánimo, la autoestima, y la 

interacción social. (American Horticultural Therapy Association (AHTA), 2020) 

Durante el 2015 se estableció el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, 

dentro del cual están estipulados los objetivos formulados en la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, “Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados 

Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
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garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030” (Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), 2020). 

En paralelo, en Colombia, en el año 2016 la empresa Vital Arquitectura inicio sus 

operaciones en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. De acuerdo con ellos:  

Vital Arquitectura es una empresa creada en pro de la promoción de la 

construcción sostenible en nuestro país, nació como un sueño de aportar a la 

disminución del impacto ambiental que genera la construcción de hoy en día, todo a 

través de procesos de bioconstrucción integrales y de alta calidad. Nuestro propósito 

es generar un vínculo con el cliente a través del tiempo, esto mediante un proceso 

de acompañamiento durante y después de la ejecución de nuestros proyectos. (Vital 

Arquitectura, 2020) 

Para el mismo año, se constituye Vertín SAS en la ciudad de Bogotá, estableciendo una 

filosofía empresarial planteando que:  

Vertín nació para crear soluciones sostenibles al alcance de todos. Queremos 

democratizar la sostenibilidad urbana a través de la infraestructura vegetada, las 

soluciones para recolección de agua lluvia y las energías renovables. Creamos 

espacios vivos donde podemos reencontrarnos con la naturaleza y los ecosistemas 

colombianos. Nuestro objetivo es poder construir y desarrollar infraestructuras auto 

sostenibles dentro de edificios y ciudades donde los individuos y las compañías 

puedan prosperar. Nuestros productos y servicios siempre están dirigidos a crear 

valor y cumplir con esta meta. (Vertín, 2020) 

Consecutivamente, en el año 2017 se establece Helecho, la cual es “la evolución de 

Ecotelhado en Colombia y un Spin-off de Ingecontrol SA” (Ecotelhado, 2017). Conforme a la 

empresa, esta busca conectar al ser humano con la naturaleza y aumentar la infraestructura 

verde del entorno construido, creando espacios que mejoran la calidad de vida de las personas 

(Helecho, 2020). De acuerdo con su filosofía, establecieron la razón para su constitución como: 

Todos Compartimos responsabilidad en crear espacios sanos y naturales que 

respondan a nuestra búsqueda por mejorar la calidad de vida y bienestar mutuo. 

Queremos mejorar y proteger nuestra salud mental y física, resguardar la calidad del 

agua y contrarrestar el exceso en el usó del plástico convirtiéndolo en Infraestructura 

para la naturaleza. Nuestra Biodiversidad, ciudades, comunidades y hogares deben 
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coexistir en armonía generando impactos positivos sobre todos los seres vivos. 

(Helecho, 2020) 

Finalmente, se encontró que para el año 2020 se conforma Tierra Fértil, una empresa 

dedicada al diseño, construcción y mantenimiento de huertas en todos los espacios, la cual opera 

en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga (Tierra Fertil, 2020). 
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7. ANÁLISIS GRUPO DE POSIBLES INTERESADOS 

Debido a las prácticas agrícolas no sostenibles, la calidad y salud del suelo se deterioran 

cada vez más, ya que dependen de mayores aportes de productos agroquímicos. Adicional, 

debido al proceso de descomposición que sufren las sustancias agroquímicas, estas provocan 

un aumento en la contaminación de recursos naturales, como fuentes hídricas y el aire, 

permaneciendo en ellas durante años y provocando efectos perjudiciales para la salud humana. 

En este sentido, de acuerdo con los datos obtenidos a través de trading economics 

(Figura 1), se observa una tendencia creciente de muertes por enfermedades no transmisibles 

como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y digestivas, y anomalías congénitas, 

representando un 75,65% del total.  

Figura 1 

Diagrama porcentual de causa de muertes por enfermedades no transmisibles 

 

Nota. Diagrama de causa de muerte por enfermedades no transmisibles en Colombia, de 

acuerdo con valores anuales, historial de información, y proyecciones del Banco Global. 

Colombia | World Bank Development Indicators. (Noviembre de 2021). Trading Economics. 

Obtenido de https://tradingeconomics.com/colombia/indicators-wb-data.html 

 

Adicional en la figura 2 se observa que para el año 2019 entre la población de edades de 

20 a 79 años existe un 7,4 % que padecen de diabetes tipo I y II. 
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Figura 2 

Porcentaje de personas entre los 20 y 79 años con diabetes tipo 1 y 2. 

 

Nota. Diagrama del % de la población entre 20 y 79 años en Colombia, de acuerdo con valores 

anuales, historial de información, y proyecciones del Banco Global. Colombia | World Bank 

Development Indicators. (Noviembre de 2021). Trading Economics. Obtenido de 

https://tradingeconomics.com/colombia/indicators-wb-data.html 

 

Por otro lado, se obtuvieron datos que permiten ver una tendencia creciente de la 

población urbana en las grandes ciudades del país, como lo es Bogotá.  
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Figura 3 

Porcentaje de Población Urbana en áreas metropolitanas 

 

Nota. Diagrama del porcentaje de la población urbana en áreas metropolitanas como la ciudad 

de Bogotá, de acuerdo con valores anuales, historial de información, y proyecciones del Banco 

Global en noviembre de 2021. Colombia | World Bank Development Indicators. (Noviembre de 

2021). Trading Economics. Obtenido de https://tradingeconomics.com/colombia/indicators-wb-

data.html 

 

Además, se puede observar en la figura 4 cómo la población entre los 15 y 64 años ha 

aumentado en los últimos años, lo cual es importante, ya que el proyecto tendría un mayor 

alcance al trasmitir la idea de implementar huertas urbanas con un sistema de riego ecológico y 

autónomo en este grupo poblacional.  
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Figura 4 

Grupos poblacionales de acuerdo con la edad en el año 2005 y 2018 

 

Nota. Gráficos comparativos de los grupos poblacionales en Colombia para el año 2005 y 2018, 

de acuerdo con la edad. DANE. (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda 2018-Colombia. 

Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-

colombia.pdf 

 

En el mismo orden de ideas, de acuerdo con la información suministrado por el Dane 

(Figura 5), Bogotá al ser la capital del país, ha logrado niveles de crecimiento sostenido, 

generando empleo, ingresos y calidad de vida, al consolidarse como el departamento principal al 

que más migro la población de las diferentes regiones del país. 
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Figura 5 

Migración interna reciente interdepartamental 

 

Nota. Representaciones gráficas que resumen los principales resultados censales a nivel 

nacional. DANE. (2021). Censo Nacional de Población y Vivienda. Obtenido de Migración Interna 

Reciente: Interdepartamental: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-

2018/herramientas/infografias-cnpv 

 

Esto a su vez, permite que se presente una tendencia creciente en el aumento poblacional 

para la ciudad de Bogotá, ya que las personas migran de sus lugares de origen debido a la 

variedad de oportunidades de desarrollo y empleo. Y esto a la vez, genera una mayor demanda 

de alimentos en la ciudad. 
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Figura 6 

Proyección de Población departamental por Área 

 

Nota. Tabla de proyecciones de la población departamental del año 2018 al año 2021. 

“PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2018 – 2050” 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE) 

 

De acuerdo con las características del modelo de huerta urbana, se estima que la 

población objetivo se encontrará en viviendas de estratos 3-6, las cuales representaban para el 

2014 un porcentaje de alrededor 30% del total de viviendas de la ciudad de Bogotá, como se 

muestra en la figura 7. Teniendo en cuenta la tendencia creciente de la población en la capital 

del país, se espera que el porcentaje de la población objetivo sea mayor. 

DP DPNOM AÑO ÁREA GEOGRÁFICA Total

11 Bogotá, D.C. 2018 Cabecera Municipal 7.387.400

11 Bogotá, D.C. 2019 Cabecera Municipal 7.566.185

11 Bogotá, D.C. 2020 Cabecera Municipal 7.715.778

11 Bogotá, D.C. 2021 Cabecera Municipal 7.804.660

PROYECCIONES DE POBLACIÓN DEPARTAMENTAL POR ÁREA.

PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2018 - 2050.
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Figura 7 

Frecuencia de las viviendas por localidad y estrato en Bogotá DC 

 

Nota. Tabla de la frecuencia de viviendas teniendo en cuenta localidades y estratos. Secretaría 

Distrital Planeación Bogotá. (2019). Caracterización Socioeconómica Encuesta SISBÉN III. 

Obtenido de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/caracterizacion_sisben-04032015.pdf 

 

En los últimos años, los hábitos de consumo de alimentos de los habitantes de las 

grandes ciudades se han modificado debido a los costos, calidad y su disponibilidad. Es por lo 

que los ciudadanos le han dado una gran importancia a consumir alimentos que sean naturales 

y frescos, sin que estos afecten drásticamente sus ingresos. Actualmente se conoce que en la 

ciudad de Bogotá la cadena productiva de hortalizas puede ser muy extensa desde el momento 

que se cultivan hasta el momento que se consumen, generando un aumento en los costos y una 

disminución en su calidad, debido al tiempo requerido para llevar los alimentos a los hogares. 

En cuanto al entorno político, En Colombia no existe una ley que reglamente y defienda 

los proyectos de Agricultura Urbana; sin embargo, actualmente se encuentra en discusión el 

Proyecto de Ley 103 de 2012, por el cual se promueve la Agricultura Urbana como una estrategia 

complementaria a la agricultura rural, a través de diferentes modelos urbanos productivos que 

contribuyen al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, la calidad de vida y salud 

de la población.  
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Por medio de esta, se busca articular a nivel nacional y territorial programas de fomento 

y desarrollo de Agricultura Urbana en las comunidades. Esta Ley pretende brindar a las entidades 

territoriales, específicamente a los municipios y distritos, un marco institucional y legal que 

promueva y regule la práctica de la agricultura urbana dentro de las estrategias necesarias para 

afrontar el hambre, la pobreza, el deterioro social, económico y ambiental en las áreas urbanas 

del país. 
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8. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE INTERESADOS  

Para la caracterización del grupo poblacional interesado en la implementación de huertas 

urbanas con sistemas de riego ecológico y autónomo, se tuvieron en cuenta las variables de 

género, edad, estado civil, estrato socioeconómico, tipo de vivienda, y si tienen hijos.  

Para esto se realizaron encuestas de forma virtual, Anexo 1, utilizando la herramienta 

Google Forms, a 110 personas que viven en la ciudad de Bogotá y que tienen una vivienda en 

los estratos tres, cuatro, cinco y seis; con el objetivo de tener una idea sobre su posición frente 

a la idea de implementar una huerta urbana.  

El análisis de resultados de las encuestas genera una perspectiva sobre la población 

interesada en la implementación del producto.  

En la figura 8 se muestra los resultados de la encuesta de acuerdo con el género de la 

muestra.  

Figura 8 

Porcentaje de la muestra por Género 

 

Nota. Resultados de la encuesta de acuerdo con el género de la muestra. 
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Figura 9  

Distribución generacional de la muestra 

 

Nota. Resultados de la encuesta teniendo en cuenta la clasificación de las etapas generacionales 

que son: Baby Boomers (1946-1964), Generación X (1965-1979), Millennials (1980-2000) y 

Generación Z (2001-2010). 

 

Figura 10  

Porcentaje de la muestra según su estado civil 

 

Nota. Resultados de la encuesta teniendo en cuenta el estado civil de la población encuestada. 
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Figura 11  

Distribución muestra de acuerdo con estado civil e Hijos 

 

Nota. Resultados de la encuesta partiendo del estado civil y si los encuestados tienen hijos. 

 

Figura 12  

Estrato socioeconómico 

 

Nota. Distribución de los encuestados de acuerdo con su estrato socioeconómico. 
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Figura 13  

Población de acuerdo con el tipo de vivienda 

 

Nota. Porcentaje de la población teniendo en cuenta con el tipo de vivienda de los encuestados. 

 

Figura 14  

Conocimiento procesos agroquímicos 

 

Nota. resultados de la sexta pregunta de la encuesta. 
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Figura 15  

Contribución huertos en casa 

 

Nota. Resultados de la séptima pregunta de la encuesta. 

 

Figura 16  

Espacio donde sembrar y cultivar 

 

Nota. Resultados de la última pregunta de la encuesta. 
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De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada, se hace el siguiente análisis: 

 

➢ El 57% de las personas son de la generación Millennials, siendo personas que nacieron 

entre los años 1980 y 2000. 

➢ La mayoría de la población pertenece al estrato socioeconómico 3.  

➢ El 56% de la población es soltera, y la mayoría de ellos no tienen hijos.  

➢ De acuerdo con el estado civil de las personas, el 93% de los casados tienen hijos, el 62% 

de los solteros no tienen hijos y el 63% de los de unión libre tienen hijos.  

➢ El 71% de las personas viven en apartamento, y el 29% viven en casa.  

➢ El 20% de las personas no tienen conocimiento sobre los químicos presenten en los 

vegetales que consumen, el 60% tiene poco conocimiento al respecto, el 18% posee más 

información y solo un poco más del 1% conocen sobre los procesos agroquímicos.  

➢ El 96% de las personas creen que tener un huerto en casa puede contribuir positivamente 

al medio ambiente y a su salud, en cambio solo el 4% respondió que no.  

➢ El 84% de las personas respondió que les gustaría sembrar y cultivar verduras en sus 

hogares. El 10% dijo que tal vez y solo el 6% dijo que no les gustaría 

Partiendo de lo anterior, se establece como grupo de interesados un nicho de mercado 

potencial, el cual pretende un consumo más responsable con el entorno social y natural, con 

miras a un futuro más saludable y sustentable. Pertenecientes a la ciudad de Bogotá, 

principalmente entre los 21-40 años, los denominados Baby Boomers y Millennials, y que 

pertenecen a estratos socioeconómicos 3-6. 
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9. IMPACTO SOCIAL 

Para determinar el impacto social de huertas urbanas con sistemas de riego ecológico y 

autónomo, se realiza un análisis del entorno para establecer beneficios y como el producto va a 

contribuir a las necesidades de la población interesada en temas como la salud, alimentación y 

el cuidado del medioambiente. 

Para esto, se analizan los entornos culturales, sociales, ambientales y legales en los 

cuales se busca desarrollar el producto, teniendo en cuenta factores directos y generales 

asociados a la huerta urbana.  

Figura 17  

Factores directos y generales asociados a la huerta urbana. 

 

Nota. Factores directos y generales, asociados a la huerta urbana, tomados en cuenta para el 

análisis de los entornos culturales, sociales, ambientales y legales.  

 

Como factores generales, se considera las zonas urbanas de la ciudad de Bogotá y las 

normativas que puedan impactar la implementación de huertas urbanas en los hogares. Dentro 

de los factores directos, se encuentra el clima de la ciudad, teniendo en cuenta que es un agente 

importante a la hora de cultivar. Adicional, se tiene en cuenta la población interesada, así como 

su estrato socioeconómico y tipo de urbanización, a los cuales se busca dirigir el modelo de 

huerta urbana con sistemas de riego ecológico y autónomo. 

Por consiguiente, se realiza un análisis de los factores del entorno que tengan un impacto 

a nivel social, al momento de la ejecución del proyecto. 

El primer factor es la alimentación, ya que en la actualidad existen costos elevados al 

adquirir alimentos, debido a que son importados o requieren altos costos de producción. De esta 
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forma, la huerta urbana es una alternativa para llevar alimentos sanos a los hogares de forma 

económica.  

También está el factor climático, Bogotá presenta dos temporadas, una seca y una de 

lluvias. Por ello, los cambios climáticos pueden impactar el progreso de las huertas en los 

hogares, ya que se debe tener en cuenta la ubicación del huerto, al aire libre o en un espacio 

cerrado, para implementar los materiales adecuados y capacitar a las personas de cada hogar 

de acuerdo con esto. Igualmente, se tiene en cuenta la contaminación del aire de la ciudad, pues 

se encuentran agentes contaminantes que afectan los cultivos, por lo cual se debe realizar un 

estudio de acuerdo con el espacio disponible de cada hogar, para la comodidad de sus 

integrantes y el correcto desarrollo del huerto. Si bien, esto implica mayores esfuerzos, como 

recompensan para los hogares esta mejorar la misma calidad de aire, gracias a la fotosíntesis 

de los cultivos de la huerta.  

 Adicional, está el factor del conocimiento sobre el cultivo de hortalizas, ya que la mayoría 

de los interesados desconocen los procesos de siembra o estudios relacionados al cultivo de 

plantas, como la alelopatía, la cual permite identificar la influencia directa de un compuesto 

químico liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra planta. Por lo cual, es 

importante establecer un plan de capacitación o manual de usuario para las personas que vayan 

a implementar las huertas urbanas en sus hogares, permitiendo a los involucrados ampliar sus 

conocimientos sobre el tema y que se sientan comprometidos con el avance de la huerta. De 

igual forma, este proceso de capacitación o manual de uso debe incluir el uso de productos 

naturales para el control de plagas que se puedan presentar en los cultivos de la huerta urbana.  

Asimismo, está el factor cultural, puesto que en la actualidad existe la tendencia urbana 

hacia el cuidado del medio ambiente y conciencia sobre una alimentación balanceada, natural y 

orgánica, para llevar un estilo de vida más saludable. Esto permite que la implementación huertas 

urbanas con sistemas de riego ecológico y autónomo, impacte positivamente a la población 

interesada, dado que permitiría llevar alimentos directamente del huerto a la mesa.  

En cuanto al factor legal, se debe tener en cuenta la normativa para la construcción de la 

huerta, puesto que se espera desarrollar un sistema de riego ecológico y autónomo, por lo cual 

implica remodelar el sistema de acueducto en los hogares, con el fin de recolectar aguas 

residuales, tratarlas y reutilizarlas para el riego de la huerta. Igualmente, dándole un enfoque 

hacia la seguridad alimentaria, ya que de esta forma las personas podrán contar con un 

aprovisionamiento seguro y saludable.  
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Adicional a estos factores, encontramos diferentes beneficios para las personas que 

lleven a cabo la implementación de huertas urbanas con sistemas de riego ecológico y autónomo, 

como se muestra en la figura 18. 

Figura 18  

Beneficios adicionales 

 

Nota. Beneficios adicionales al implementar huertas urbanas con sistemas de riego ecológico y 

autónomo  
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10. COMENTARIOS FINALES 

Gracias al presente estudio, se recopiló información relevante sobre la implementación 

de huertas urbanas con un sistema de riego ecológico y autónomo, que supla la necesidad de 

las personas para el consumo de alimentos orgánicos, permitiéndoles un estilo de vida más 

saludable. 

Adicional, se observa como la implementación de huertas urbanas puede contribuir a la 

mitigación de la contaminación al medio ambiente, que la producción agrícola tradicional genera 

y como puede beneficiar a la población Bogotana a dirigir el consumo de alimentos hacia un 

estilo de vida más saludable, evidenciando los diferentes beneficios que la horticultura puede 

ofrecer a sus consumidores. 

Finalmente, nos brinda una visión más amplia, sobre la temática en la que gira el proyecto 

que es la horticultura, así como diferentes aspectos que intervienen, teniendo en cuenta el 

impacto social para la población interesada. 
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