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RESUMEN 
 

El huerto para plantas aromáticas y medicinales con sistema de riego integrado para 
interiores es un método de agricultura orgánica sostenible, capaz de producir 
especias para el complemento alimenticio dentro de un hogar. El producto facilita la 
cosecha de plantas para condimentar alimentos en volúmenes reducidos, evita 
desperdicios y la ingesta de sustancias desconocidas. Las paredes del huerto son 
de material cerámico de 4mm de grosor, llegando a medir 28 cm de largo, 12 de 
ancho y 17 de alto, su base triangular de 10 cm de largo y 8 de ancho permite la 
instalación del mismo, en espacios reducidos. Una pieza de acrílico transparente de 
3 mm de grosor, ubicada horizontalmente en el interior del huerto y perforada en su 
totalidad, hace posible la separación de agua del sustrato, permitiendo a la raíz 
llegar al agua. Una segunda pieza triangular cubre un hueco en la parte inferior de 
las paredes frontales del prototipo, mediante él, es posible saber la cantidad de agua 
que contiene el huerto y cuándo debe ser regado. Tras la investigación sobre 
vivienda, plantas y alimentación, se diseñó un prototipo funcional capaz de cumplir 
ciertas especificaciones de instalación y uso. Se dio forma al producto por medio de 
bocetos y maquetas, se afinaron detalles en programas de diseño asistido por 
computadora permitiendo imprimir el huerto en plástico reciclado y haciendo posible 
la elaboración del molde de yeso, seguido por el vaciado de pasta cerámica, que 
pasa mediante un proceso de secado conformado por el contacto con el aire y la 
quema en un horno a 980°C. Se lijó el prototipo durante sus distintas fases de 
producción, para su perfeccionamiento. La pieza exterior se colocó en el hueco 
cubriendo toda la superficie, sellándola con silicón para vidrio. El diseño del huerto 
simplifica la cosecha de plantas dentro de espacios reducidos. El aumento de 
población en ciudades y la crisis ecológica demandan un acercamiento de la 
sociedad moderna a la agricultura y el diseño industrial es capaz de crear dicho 
vínculo mediante objetos especializados y adaptables a las viviendas actuales.  

(Palabras Clave: Huerto, agricultura urbana, plantas aromáticas, plantas 
medicinales, tendencias en vivienda). 
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SUMMARY 

 

The aromatic and medicinal orchard with indoor integrated irrigation system, is an 
organic and sustainable farming method, capable of producing natural and aromatic 
spices in order to complete the food in an everyday house kitchen. The harvest with 
this product becomes easier and possible in small spaces, it avoids food waste and 
the intake of unknown substances. The orchard walls are made of a ceramic 
material, 4 mm thick, having the following dimensions: 28 cm long, 12 wide and 17 
high. Its triangular base of 10 cm long and 8 cm wide, allows the orchard installation 
in small surfaces. A transparent acrylic piece, 3 mm thick, horizontally located in the 
inside of the ceramic walls and totally punctured, separates the water from the 
substratum, making it possible for the roots to descend into the water. A second 
triangular piece covers a hole situated in the bottom of the two prototype frontal 
walls. Through this acrylic piece, is possible to know the amount of water that the 
plant contains and when it must be irrigated. After the theoretic investigations 
involving plants, food and house spaces distribution, a functional prototype was 
designed in favour of the growth cycle of some plants considering appliances and 
requirements for installation and harvest. The shape of the orchard was 
accomplished by a sketching process and scale models, some details were adjusted 
with computer aided design programs, making it possible to print the orchard in 
recycled plastic materials in order to assemble the plaster mould, then, the ceramic 
paste can drain inside the mould and going through a drying process derived for the 
air contact and a furnace process at 980°C. The prototype must be honed during its 
different production phases. The triangle acrylic piece covers the gap surface and 
was stamped with glass silicon. The orchard design simplifies harvesting inside 
reduced spaces. Increase in the population of cities and the ecology crisis, demand 
the appliance of the agriculture to the modern society. Industrial design can create 
a connection between cities and farming through specialized objects while being 
highly adaptable to trendy living spaces.  

 (Key words: Orchard, Urban farming, aromatic plants, medicinal plants, home 

tendency). 
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1. Introducción 

 

La agricultura dentro de las ciudades ha formado parte fundamental para el 

desarrollo de las sociedades funcionando como instrumento de la sostenibilidad 

urbana. Cualquier espacio dirigido a cumplir la cosecha de alimentos se le llama 

huerto (Ucha, Agricultura, 2010). 

Las ciudades son la principal fuente de desarrollo para la población (Ucha, 

Botánica, 2009), por lo que debería ser indispensable la existencia de ecosistemas 

saludables para los habitantes dentro de las mismas.  

El cultivo en casa brinda la obtención de productos sanos, de buena calidad 

y a un menor precio. Algunos alimentos no requieren de una grande o costosa 

instalación, tampoco de muchos conocimientos para su cuidado (Straulino, 2014). 

La ingesta de alimentos naturales puede prevenir patologías o contrarrestar 

enfermedades degenerativas.  

La demanda de alimentos crece en relación al aumento de la población 

mundial, que consume 70% de los recursos del planeta para satisfacer necesidades 

básicas, por lo que la calidad de vida ha disminuido y los servicios ambientales son 

menos debido a la alta demanda de productos para la satisfacción de necesidades 

básicas en los últimos años (Laredo, 2015). 

La escasez de recursos naturales en el mundo impedirá el crecimiento 

económico y el bienestar de la población. Las necesidades actuales y futuras 

demandan un cambio en la producción y el consumo de alimentos (Laredo, 2015). 

La dependencia de usuarios a las industrias alimenticias para la obtención de todos 

los alimentos que se consumen dentro de una vivienda es lo contrario a un sistema 

sostenible.  

México pasó de ser una comunidad agrícola, ganadera y minera a una 

industrial y urbana, creando consigo una nueva cultura que trajo consecuencias 

negativas en el área de la alimentación debido, en su mayor parte, al ritmo de vida 
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actual y a la tendencia en viviendas de interés social en el país (Medina Garcia 

Emma Angelica, 2016). 

 

La cultura de los huertos urbanos se fue extendiendo en países 

desarrollados y también en vías de desarrollo como una alternativa sostenible para 

la producción de alimentos. La demanda del estilo de vida actual ha adaptado los 

huertos a recipientes, mesas de cultivo y hasta hidroponía (Green technology, 

2018). 

Los huertos familiares son espacios que tienen como objetivo el 

abastecimiento de  alimentos dentro de un hogar, ya sea de una manera parcial o 

total. Esto indica que la producción se limita a determinado número personas. Los 

huertos escolares brindan noción de agricultura y botánica, muestran al usuario la 

producción alimentaria (Zaar, 2011). 

El estilo de vida actual afecta profundamente aspectos sociales y de salud. 

A pesar de que la vida en las ciudades ofrece oportunidades y posibilidades para 

una mejor calidad de esta, el actual entorno contiene riesgos para la salud 

relacionados con el agua, medio ambiente, violencia, enfermedades, malos hábitos 

alimenticios, inactividad física, entre otros . Las crecientes presiones que se derivan 

de la comercialización masiva y la disponibilidad de productos alimenticios insanos, 

influyen el modo de vida afectando directamente la salud (OMS, 2010). 

 

2. Antecedentes  

 

Dentro del entorno urbano, la agricultura tiene un trasfondo histórico, su 

principal función y desarrollo dentro de la ciudad occidental tiene sus motivos desde 

un sentido evolutivo derivado de crisis económicas y energéticas. El humano desde 

su inicio tuvo que  asegurar un autoabastecimiento. Lo que trae consigo la 

generación de alimentos agroecológicos basados en una producción sustentable. 

Este concepto abarca el manejo de recursos naturales, tomando en cuenta la 
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diversidad biológica. Durante ninguna etapa de su producción son utilizados 

pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos  (Tannfeld). 

Son los movimientos sociales los que han llevado a la necesidad de una 

planificación de espacio dedicado a los ciudadanos y al desarrollo de actividades 

ecológicas (Zaar, 2011). 

En los momentos de crisis económica y alimentaria se ha requerido 

replantear el sistema económico, valores de sociedad y estilos de vida.   

Durante las guerras mundiales, los huertos urbanos jugaron un rol 

importante. Siendo estos el motor de subsistencia. Así como en los procesos de 

posguerra (Zaar, 2011). 

 

2.1 Trasfondo histórico 
 

Desde los primeros asentamientos del hombre sedentario en el Neolítico, el 

humano ha desarrollado distintas técnicas agrícolas en donde las ciudades han 

estado relacionadas con la agricultura. De estas características se genera la primera 

revolución urbana. Con la llegada de las ciudades, estas empezaron a degradar y 

distanciar el campo (Alonso, 2011). 

Debido al distanciamiento del campo de las ciudades, la jardinería se ha 

practicado desde el renacimiento dentro de castillos o monasterios. Los jardines 

medievales cumplían los requisitos para el cultivo de plantas medicinales y 

alimenticias. Lo que funcionó como su principal fuente de alimentación (Ucha, 

Botánica, 2009). 

Las ciudades seguían creciendo, y con la llegada de la revolución industrial, 

las áreas rurales sufrían de la emigración de trabajadores quienes llegaban a las 

grandes ciudades para trabajar en las fábricas (Ucha, Botánica, 2009). La vida en 

los suburbios obreros requería la incorporación del cultivo de alimentos para 

autoconsumo. Aquí aparecen los huertos urbanos como herramientas 

fundamentales y estrategias de subsistencia (Alonso, 2011). 
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Mientras la iglesia y empresarios proporcionaban tierras de cultivo para los 

más necesitados, el gobierno por su parte formulaba medidas para evitar que los 

huertos proporcionasen una alternativa de trabajo. Controlaban su tamaño y les 

prohibían la venta de la producción a quienes cosechaban. Después de una serie 

de procesos y leyes, Reino Unido privatiza terrenos alrededor de los años 1700 y 

1800 cercando 5 millones de acres que provocó un incremento en la pobreza 

(Alonso, 2011). 

En 1864, en Alemania se crea la primera asociación de huertos y jardines 

dentro de las ciudades, que son utilizados como espacios de juego y educación, lo 

que fomenta el orden social y las actividades en familia (Alonso, 2011). 

En países como Gran Bretaña, Alemania o Francia el gobierno tenía la 

obligación de ofrecer terrenos a trabajadores en función de completar los recursos 

para mejorar las condiciones de vida de los obreros (Alonso, 2011). 

En 1893 la depresión económica en Estado Unidos lanza un programa de 

cultivo en donde los terrenos vacíos de las ciudades se ceden a los desempleados 

para que puedan cultivar sus propios alimentos (Alonso, 2011). 

  Durante la segunda guerra mundial los huertos urbanos comenzaron a 

popularizarse entre la población para cubrir necesidades alimenticias dentro de las 

ciudades (Moreno, 2013). Distintos gobiernos desarrollaron campañas que 

fomentaban la agricultura urbana. En 1940 al inculcar conciencia y educar a los 

ciudadanos en el cultivo de huertos, se realizaron boletines educativos, programas 

de radio hasta películas formativas donde explicaban cómo preparar la tierra para 

cultivar hortalizas. Algunas caricaturas y comics motivaban a los niños a participar 

en las plantaciones (Alonso, 2011) (Zaar, 2011). 

Durante los años 50, en países europeos, los huertos urbanos fueron la 

solución a la falta de recursos económicos que la sociedad sufría. Se crearon 

huertos comunitarios a orillas de las ciudades industriales (Guijarro, 2014). 
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En los años de 1960, los huertos urbanos surgen ahora en colonias y 

poblados de bajos recursos debido a la crisis económica que las guerras dejaron en 

el mundo (Sánchez, 2012). 

Es a partir de 1970 que surge la necesidad de ocupar terrenos como 

huertos, dentro y fuera de las ciudades impulsados por la búsqueda de integración 

de distintos grupos sociales y movimientos ecologistas. Green Guerrilla nace en 

Nueva York, este grupo de personas pertenecientes a un movimiento verde 

“bombardearon” los terrenos de la ciudad con semillas cubiertas por una plasta de 

tierra y nutrientes capaces de germinar al contacto con agua, al producto formado 

por las semillas y la plasta de sustrato se le llama, bombas de semillas. El resultado 

del movimiento fue tan positivo que se creó una Agencia Municipal responsable de 

gestionar espacios y ceder terrenos con fines de cultivo comunitario y jardines 

(Guijarro, 2014).  

Las prácticas agrícolas dentro de un entorno urbano tienen varios años. Los 

jardines-huerto y huertos han formado parte importante del paisaje urbano desde 

1980 (Zaar, 2011). 

En Cuba se desarrolló el Programa de Agricultura Urbana durante la crisis 

que la isla sufrió al dejar de contar con importaciones de alimentos y combustible. 

Lo que llevó a una reorganización del modelo alimentario. Entre 1991 y 1995 la 

disponibilidad de alimentos en Cuba bajó un 60% lo que obligó a la isla a desarrollar 

un sistema de agricultura urbana. Esto ayudó a que se recuperaran los cultivos 

tradicionales y a la introducción de nuevos cultivos. Actualmente estos huertos 

ocupan jardines, balcones, patios y terrazas para el autoconsumo y la venta en 

mercados (Alonso, 2011) (Moreno, 2013). 

Los huertos del siglo XXI siguen cumpliendo las funciones por lo que han 

sido creados desde sus inicios, mientras abarcan nuevas necesidades y generan 

tendencias. Los huertos sirven como terapia y ofrecen tiempo de ocio, así como el 

fortalecimiento comunitario y la creación de empleos (Alonso, 2011).  

2.2 Productos Comerciales 
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Tabla 1. Productos Comerciales. 
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3. Hipótesis 

 

El diseño de un sistema de producción de agricultura orgánica sostenible 

para interiores facilitará la producción de plantas medicinales y aromáticas para el 

complemento alimenticio familiar.  

 

4. Objetivos 
 

Objetivo general 

Diseñar y producir un huerto para plantas aromáticas y medicinales para 

interiores con sistema de riego integrado.  

 

Objetivos específicos 

Proporcionar alternativas naturales de consumo de condimentos al usuario, 

utilizando productos frescos para la elaboración de alimentos.  

Con esto fomentar una conexión con la agricultura que el ser humano ha 

reemplazado por la comodidad de la industria.  

Se busca facilitar el cultivo de alimentos en interiores, innovando en el 

diseño de huertos para la adaptación a espacios reducidos manteniendo la limpieza 

que una cocina requiere. Lo que genera consciencia en el consumo de alimentos 

evitando desperdicios y sustancias tóxicas o desconocidas.  

Acercar al mexicano a sus raíces horticultoras para la utilización de la 

medicina tradicional con el fin de aliviar dolencias y prevenir enfermedades.  
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5. Marco Teórico 

 

A la acción de cultivar la tierra con propósitos alimenticios, medicinales y 

estéticos se le llama agricultura. Esta empieza desde que se prepara el terreno para 

sembrar semillas y dar continuidad a las labores requeridas para la obtención de 

alimentos (Bembibre, 2009).  

El objetivo principal de la agricultura es el abastecimiento de la población 

mediante la transformación del medio ambiente.  

El desarrollo de la agricultura implica, desde sus inicios, una evolución para 

el ser humano. La práctica de la agricultura trajo como consecuencia cambios 

climáticos, económicos y demográficos. La temperatura pasó a ser más templada 

en algunas regiones, lo que facilitó el cultivo de alimentos, mientras que en otras 

eran escasos. En las regiones donde los alimentos abundaban se notó un 

incremento en la población. Los efectos de la actividad agrícola repercutieron 

directamente la forma de vida dentro de las sociedades que se caracterizaban por 

ser nómadas (Ucha, Agricultura, 2010). 

Los espacios enfocados a la agricultura y los nuevos métodos de cultivo son 

una herramienta benéfica para abastecer las necesidades primordiales de la 

sociedad moderna dentro de las ciudades verticales (Rivera, 2004). Estos espacios 

contribuyen a fomentar un estilo de vida sostenible, balance nutricional libre de 

químicos y bienestar psicológico.  

Actualmente la agricultura urbana tiene la capacidad de ser un instrumento 

de mejora ambiental y social, que forma parte de la sostenibilidad urbana.  

El espacio dirigido al cultivo de frutas, legumbres y verduras se conoce como huerto 

(RAE). 

La principal función de un huerto ecológico es la menor manipulación del 

terreno o medio en el que se plantarán las plantas productoras de alimentos. Para 

lo que se debe encontrar un equilibrio entre los elementos que lo rodean, suelo, 

fauna, flora, lugar y clima (Lok, 1998). 
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Los huertos urbanos han aumentado su importancia y características en 

relación a la alimentación y su calidad. Lo que ha generado empleo y mejoras en la 

vida de las personas. Estos han formado parte fundamental en la educación 

ambiental y relaciones sociales, la transformación social y regeneración urbana.  

El cultivo involucra cualquier acción humana enfocada a mejorar, tratar y 

transformar la tierra para brindar un crecimiento en las siembras. Algunos de sus 

objetivos son el sustento económico que da lugar a la generación de alimentos para 

la población (Bembibre, 2009). 

La tecnología por su parte generó un progreso en los cultivos. Se introducen 

varias técnicas que ayudan al mejoramiento de la producción de alimentos, se crean 

sistemas de riego y productos fertilizantes que aumentan exponencialmente la 

producción (Ucha, Agricultura, 2010). 

El conjunto de ciencias aplicadas a la agricultura facilita la adaptación de 

las semillas a climas y suelos distintos.  

La botánica es la disciplina científica que estudia las plantas. Las describe, 

clasifica y analiza las características de cada una de ellas (Ucha, Botánica, 2009). 

Esta ciencia y sus diversas ramas son altamente importantes debido a los alcances 

que producen en conjunto con otras ciencias. Las plantas permiten la obtención de 

alimentos, medicinas, fibras textiles y hasta la generación de energía.  

Una rama de la botánica estudia las hierbas o plantas aromáticas que tienen 

como característica un aroma ligero o intenso. Algunos arbustos e incluso árboles 

entran en el grupo de plantas aromáticas y se distinguen fácilmente gracias a sus 

aromas peculiares (conceptodefinicion.de, 2015). 

Las hierbas aromáticas aportan distintas propiedades curativas y 

preventivas. También tienen como prioridad culinaria brindar sabor y olor a los 

platillos aparte de aportar vitaminas y minerales (El poder del consumidor, 2017). 

Se considera hierbas aromáticas a las plantas con características 

organolépticas, ya que brindan aromas, colores y sabores, haciendo de estas, 
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especies apetitosas al olfato, vista y paladar. Normalmente se les da uso como 

especias y condimentos. Estas forman parte de la cultura e historia mexicana. 

Algunas son utilizadas como remedios para combatir malestares y enfermedades 

desde épocas prehistóricas (conceptodefinicion.de, 2015). 

Las propiedades que algunas plantas ofrecen son utilizadas como medicina 

alternativa o para complementar la medicina tradicional, mientras que sus usos 

funcionan como base para la conservación de la biodiversidad y para el uso 

sustentable dentro de la medicina.  

El 80% de las personas en Pakistán dependen de la medicina alternativa 

para curarse y el 40% en China. El 60% en Estados Unidos y la demanda de plantas 

medicinales en Japón es mayor a la de medicinas generadas en laboratorios (Miguel 

Alberto Magaña Alejandro, 2010). 

México es el hogar de una gran extensión de hierbas aromáticas y 

medicinales gracias a su diversidad de ecosistemas. Estas plantas tienen 

propiedades antimicrobianas, antifúngicas, insecticidas y antioxidantes. Se han 

identificado alrededor de 5 mil especies con aplicaciones medicinales en territorio 

mexicano y se estima que más de 60 grupos étnicos las utilizan comúnmente 

(Miguel Alberto Magaña Alejandro, 2010). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud “es la condición 

de gozar de un absoluto bienestar a nivel físico, mental y social”.  

Cuando se habla de bienestar, el factor psicológico forma parte importante 

ya que abarca dimensiones sociales, subjetivas y psicológicas. La salud en general 

está relacionada con el comportamiento. Las ideas y los retos que cada individuo 

maneja son las encargadas de mantener las creencias que brindan sentido a la vida 

(Muñoz, 2017). 

El filósofo estadounidense Willian James (1842-1910) escribió en 1890 

“Principios de la psicología” en donde escribe “Siémbrese una acción y se recogerá 

un hábito; siémbrese un hábito y se recogerá un carácter; siémbrese un carácter y 

se recogerá un destino“ (Kabato, 2019). Compartía la idea de que la vida es un 

conjunto de hábitos organizados tanto prácticos e intelectuales como emocionales. 
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Desde los ojos de James, los hábitos son el medio para la transformación y 

adaptación del humano al medio en el que se desenvuelve, por lo mismo, son el 

representante de aproximadamente 40% del comportamiento de una persona 

(Kabato, 2019).  

Existen hábitos saludables y no saludables, los segundos pueden traer 

consigo consecuencias negativas en el ámbito emocional, físico y/o social (IPCCA).  

Un hábito es aquella acción que se realiza casi automáticamente como el resultado 

de la frecuente repetición en una rutina específica. Y está conformado por 

conocimiento, deseo y habilidades (Tuccelli, 2017).   

El humano tiene la capacidad de reestructurar su propio cerebro mediante 

pensamientos y aprendizajes, es así como las neuronas se reorganizan y dan lugar 

a este proceso de cambio (Kabato, 2019). 

La adaptación y evolución del ser humano al medio que le rodea debido a 

la introducción de hábitos a la rutina ayuda al cerebro a crear circuitos y conexiones 

neuronales, mismas que generan un cambio en la estructura física del encéfalo 

(Kabato, 2019). 

La propiedad que tiene este órgano es lo suficientemente débil para aceptar 

un cambio en su forma, sin embargo es lo suficientemente fuerte para ceder poco a 

poco (IPCCA).  

El hábito no es un comportamiento innato, sin embargo, es un elemento 

básico dentro del aprendizaje, se va adquiriendo mediante la repetición habitual. Se 

requiere mínimo de 66 días para convertir un comportamiento específico en 

automático, la variación de tiempo en adquirirlo a la rutina depende del 

comportamiento, la persona y circunstancias (Tuccelli, 2017).  

Una vez que un hábito se automatiza, la energía y tiempo que se requiere 

para realizar determinada acción disminuye brindando estos recursos a acciones 

como inventar y experimentar.  
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Para la formación de hábitos saludables influyen aspectos sociales y del 

ambiente aparte de las características individuales.  

Los hábitos alimenticios arraigados dentro de nuestra sociedad han 

determinado horarios, distintas formas de alimentarse dependiendo de los horarios 

y la compañía (Bembibre C. , 2016), así como la limpieza de los alimentos antes de 

ingerirse y el aseo personal después de alimentarse.  

Una serie de hábitos saludables dentro de una rutina disminuye el riesgo de 

enfermedades crónicas, no transmisibles, por otro lado, los malos hábitos 

alimenticios afectan directamente la salud llegando a causar sobrepeso y 

enfermedades cardiovasculares (McMillan, 2011). 

16 millones de vidas podrían salvarse cada año cambiando  o adquiriendo 

hábitos alimenticios saludables (Bembibre C. , 2016). 

“Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 

a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad” 

(OMS, 2010). La falta de interés por una dieta correcta es la causa de que el 

mexicano desconozca las propiedades que los distintos grupos alimenticios 

aportan.  

Un buen manejo de exigencias y oportunidades de un ambiente propicia a 

la satisfacción de necesidades y capacidades. Especialistas recomiendan dedicar 

tiempo al cuidado de plantas ya que esta actividad combate el estrés y beneficia la 

productividad. Las plantas y flores son capaces de neutralizar los instintos 

destructivos y generan salud emocional estable (Ferro, 2016).  

A través de las plantas es posible generar una influencia positiva en las 

emociones por medio de su aroma, la alimentación, fototerapia e infusiones. Lo que 

funciona como estimulantes de la mente y del estado de ánimo, relajante, 

antidepresivos y tranquilizantes (Ferro, 2016). 
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5.1 Cifras 

 

La explosión del entorno urbano según cifras de las Naciones Unidas suman  

más de 3.500 millones de habitantes en ciudades, lo que equivale a un 55% de la 

población mundial. Esta cifra se eleva a 77% en países occidentales. Y se estima 

que para 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades, y el 68% en 2050. 

Lo que da un total de 6.000 millones de habitantes (Moreno, 2013). 

Cifras del INEGI registran 119, 530, 753 habitantes en viviendas particulares 

dentro de la República Mexicana. La densidad poblacional es de 61 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

Estadísticas en Querétaro (INEGI, 2015) dan como resultado la cantidad de 

174 personas por kilómetro cuadrado y 5, 967 en la Ciudad de México (INEGI, 

2015). 

La tendencia observada en las viviendas son las de interés social. En donde 

se obtiene un mayor número de casas en menos área construida. En México la 

vivienda “económica” se caracteriza por un espacio mínimo construido y 

financiamiento a 30 años respaldada por el Instituto Nacional del Fondo para la 

Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) (Medina Garcia Emma Angelica, 2016). 

 

5.2 Plantas aromáticas y medicinales, cifras en México y el mundo 
 

En México, las plantas medicinales son la solución a varios problemas de 

salud. Sólo en Tabasco se han identificado 232 especies de las cuales 182 son 

utilizadas para afecciones bronquiales comunes (Miguel Alberto Magaña Alejandro, 

2010). 

En el estado de Querétaro algunas plantas son empleadas para curar 

enfermedades aparte de preservar especies nativas de los diferentes municipios del 

estado de Querétaro, como: Arroyo Seco, Cadereyta, Jalpa, Landa, Pinal de Amoles 

y San Joaquín. Se pueden encontrar alrededor de 116 especies con propiedades 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



24 
 

curativas, 10 de estas utilizadas para problemas del aparato respiratorio, 7 para 

enfermedades de la piel y tejidos y 6 para el aparato digestivo (González, 2001). 

 

5.3  Plantas aromáticas y medicinales en alimentos 

 

La comida es parte de la cultura y el patrimonio mexicano, su principal 

objetivo es la satisfacción alimentaria. De aquí se deriva la producción, 

comercialización y las distintas formas de compartir los alimentos (Mercawise, 

2016). 

Las plantas aromáticas son esenciales dentro de la cocina mexicana como 

un ingrediente importante en los platillos. Las más utilizadas son la albahaca, 

cilantro, eneldo, hinojo, laurel, menta, perejil, romero, tomillo y orégano (Torre, 

2014). 

En México las hierbas aromáticas más utilizadas son la manzanilla, 

mejorana, salvia y zacate limón. Y por esta razón son cultivadas a escala comercial 

(Former Extension Horticulturist, 2018). 

El precio de las hierbas aromáticas frescas en México, es de alrededor de 

7 pesos, cuando se venden secas el costo aumenta hasta 30 pesos.  

Estados como Morelos, Baja California, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla 

y Tlaxcala son los principales productores de hierbas aromáticas y medicinales. Un 

gran porcentaje de la producción es destinado a la exportación, siendo Estados 

Unidos y Canadá los principales consumidores (Rocete, 2013). 

Por otro lado hierbas como el epazote, laurel, hierba santa, árnica y gordolobo son 

exportadas a Pakistán, Alemania y Francia (Miguel Alberto Magaña Alejandro, 

2010). 

A continuación se lista una muestra de plantas medicinales, sus 

propiedades, cuidados, origen y breve descripción. 
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Tabla 2. Plantas aromáticas y medicinales. 
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Los hábitos alimenticios del mexicano incluyen principalmente proteína 

animal, en su mayoría carne de res y puerco, huevo y lácteos como leche y quesos. 

Las verduras más consumidas son la cebolla, el chile, zanahoria y aguacate, por 

otro lado, dentro de las frutas más utilizadas se encuentran el limón, melón, sandía, 

plátano, papaya y naranja. En cuanto a carbohidratos salados, los frijoles son 

altamente consumidos al igual que el arroz, maíz, alubias y nueces (Mercawise, 

2016).  

La tendencia marca un consumo anual de carne de hasta 18.1 kg por 

habitante. Carne de ovino 0,7 kg, pollo 30.1 kg y puerco 14.2 kg en 2008. El 

consumo de arroz es de aproximadamente 9.5 kg y de 11 kg el de frijol (Urigüen, 

2013). 
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Tabla 3. Modo de uso plantas. 
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5.4 Medios y Materiales 

 

Los espacios enfocados a plantaciones de alimentos pueden variar en 

forma y tamaño, y con ellos su utilización.  

Materiales como geotextiles (Miguel Gil Oceja, 2000) ofrecen ventajas como 

la ligereza y adaptación a espacios reducidos. Por otro lado, los recipientes 

requieren un trabajo de riego y una humedad constante.  

Varias técnicas agrícolas son utilizadas para un mejor manejo de la tierra 

en donde se plantará. Las enmiendas con materiales orgánicos así como estiércol 

animal, compost, hummus, y otros son recomendadas para brindar algunos de los 

nutrientes necesarios a las plantas (Riego y jardines, 2017). 

 

5.5  Sustratos 
 

El sustrato es una parte fundamental para el óptimo desarrollo y crecimiento 

de las plantas ya que funciona como alimento mejorando la fertilidad y nutriendo la 

tierra, es también un insecticida que evita el contagio de plagas o enfermedades y 

gracias a su mezcla de materiales es capaz de retener y drenar agua permitiendo 

la circulación de aire entre las raíces.  

Existen tipos distintos de sustratos para cada planta, estos se eligen 

dependiendo de la capacidad de retención de agua.  

Para especies a las que no se les debe brindar un riego abundante ni 

frecuente se requiere de sustratos aireados y que eviten el exceso de humedad, se 

les va a considerar como sustratos ligeros y porosos. En cambio, las plantas 

acuáticas o que requieren de riegos abundantes requerirán un sustrato turboso que 

brinda una mayor capacidad de retención de agua (Cabrera, 1999). 

Los sustratos son generalmente una combinación de componentes 

orgánicos e inorgánicos ya que en conjunto logran las 3 necesidades primordiales 

de las plantas para sobrevivir y adaptarse a casi cualquier medio en donde se 

encentren. Estos tienen la capacidad de intercambiar micronutrientes con la planta, 
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reteniéndolos para cubrir sus necesidades durante un periodo prolongado de tiempo 

(Cabrera, 1999).  

Los sustratos deben de cumplir con características físicas y químicas para 

un óptimo crecimiento de la planta dentro de un contenedor (Vence, 2008). Estos 

son el medio utilizado para la actividad de cultivar plantas dentro de contenedores, 

usualmente conformados por tierra negra, materiales nutritivos, porosos y de 

retención de agua, proporcionando agua, oxígeno y alimento para el buen desarrollo 

de las plantas.  

Una planta en maceta tendrá un sustrato limitado, mismo que se secará 

rápidamente debido al bajo volumen. La superficie de un contenedor cubierta por 

completo con el sustrato conserva la humedad y temperatura (Rosique, 2019). Las 

plantas que crecen dentro de contenedores o macetas son expuestas a ambientes 

estresantes y cambios constantes, por lo mismo son capaces de adaptarse a climas 

y ambientes distintos a su origen de procedencia (Cabrera, 1999). 

El crecimiento de una planta dentro de un contenedor depende 

esencialmente del sustrato utilizado, este debe generar alimentación, drenaje y 

humedad a la planta. Una vez establecido el cultivo suele ser difícil cambiar la 

estructura física del sustrato sin embargo es posible mejorar la composición, ya sea 

con un lavado o con abonos.  

Las plantas durante su crecimiento suelen extraer la mayor cantidad de 

agua que tienen disponible (Cabrera, 1999). Posterior a los riegos el sustrato suele 

saturarse desde el fondo de un recipiente dejando sin aire a las raíces de la zona 

inferior, es hasta que la planta absorbe el agua acumulada al fondo que en el 

sustrato se generan espacios de aire. Al desaparecer el agua deja sales en todos 

los materiales con los que tuvo contacto dentro del contenedor, incluido el sustrato.  

La disponibilidad de agua y aire dentro del sustrato de una planta es 

indispensable para su óptimo crecimiento, gracias a los sustratos es posible 
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optimizar la cantidad de agua y oxígeno para una planta, al tiempo que se aplica un 

sistema de riego adecuado para cada sustrato, planta y diseño de hábitat para la 

misma.  

Propiedades físicas del sustrato 
 

El sustrato indicado para cada planta depende de las propiedades de 

mantenimiento de la planta, sin embargo es recomendable que la planta pueda 

disponer de al menos un 30% de agua del volumen total del recipiente en donde se 

encuentra (Cabrera, 1999).  

Los materiales que ayudan al drenaje deben permanecer en 

aproximadamente un 30% del volumen total del sustrato.  

Propiedades deseables para sustratos: 

 Propiedades  Características  

Agua  Retención  Disponibilidad  

Partículas  Baja densidad Buena distribución de 
tamaño 

 

Componentes inorgánicos Componentes orgánicos  

Componente  Propiedad Componente  Propiedad 

Vermiculita  Alta capacidad de 
intercambio catiónico 
Retención de agua 
Baja densidad de 
partículas 

Turba de pantano Retención de agua 

Perlita  Porosa 
Inerte  
Débil mecánicamente  

Arenas  Alta densidad de 
partículas 

Materia orgánica Hojas de árbol 
Césped  
Residuos de 
plantas 

Arcilla 
calcinada  

Porosa  

Subproductos 
minerales  

Óxidos metálicos  Productos y 
subproductos de 
madera  

Cero compuestos 
tóxicos 
Bajo contenido en 
sales solubles 

Tabla 4. Composición Sustratos (Cabrera, 1999). 
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Para mantener la producción de una planta aromática se le debe dar 

mantenimiento cotidianamente, la poda no debe exceder del tercio del tamaño de la 

planta, eliminando siempre flores y brotes (Rosique, 2019). 

Uno de los momentos ideales para recolectar plantas aromáticas es cuando 

se necesiten en un platillo o infusión, para ello se debe conocer la planta, las que 

tienen ramas y hojas más delgadas se podrán arrancar cuidadosamente sin 

necesidad de herramientas, pero las que tienen una consistencia leñosa se les debe 

hacer un corte recto con ayuda de unas tijeras, esto para que la parte cortada tenga 

la posibilidad de seguir creciendo (Vence, 2008). La poda y mantenimiento son las 

encargadas de generar la forma que se desea para la planta.  

 

5.6  Riego 
 

Dentro de los cultivos existen distintos tipos dependiendo de su forma y 

sistema de riego. El cultivo secano se nutre de agua de lluvia o subterránea. El 

regadío tiene un aporte de agua por parte del agricultor. Los cultivos intensivos 

tienen como función la producción de grandes cantidades dentro de espacios 

reducidos y los cultivos extensivos cuentan con una gran superficie para plantación 

(Bembibre, 2009). 

Los sistemas de riego han evolucionado para generar una eficiencia dentro 

y fuera de la industria.  
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Tabla 5. Sistemas de Riego. 
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Algunos otros sistemas de riego: 

 Sistema de goteo con recogida de solución nutritiva es un método casi igual 

al riego por goteo, a diferencia que el exceso de agua es recogido y vuelve 

al contenedor de agua para repetir el ciclo. Generalmente estos cultivos 

tienen una pendiente para facilitar el bombeo de agua.   

 Deep Water Culture (Cultura de agua profunda): sistema utilizado en la 

antigüedad, el que consiste en piscinas situadas en la parte inferior de las 

plantas, dejando las raíces en contacto con el agua. Esta agua se encuentra 

estancada y por ello se debe oxigenar para evitar malos olores y pérdida de 

nutrientes.   

 Nutrient Film Technic (Técnica de película nutriente) es uno de los sistemas 

más utilizados dentro de la industria,  consiste en una red de bombeo donde 

las plantas viven en tubos de PVC. Dentro de los tubos circula el agua y la 

solución nutritiva que se bombea con el fin de llegar a todas las raíces y 

repetir el ciclo. Este sistema de riego permite un total aprovechamiento de 

espacio aun respetando la separación requerida entre matas para que las 

plantas no sufran por la expansión en sus raíces, lo que en ocasiones puede 

llegar a consumir por completo el espacio de las plantas vecinas. Esta técnica 

evita malas hierbas e insectos. 

 

5.7  Cerámica 

La cerámica es una parte fundamental para el desarrollo de las distintas 

culturas, funcionando como un lenguaje visual y tridimensional para la humanidad. 

El hombre ha aprovechado dicho material para la satisfacción de necesidades 

primordiales desde tiempos inmemorables (5,000 a.C.) y ha vuelto dichos inventos 

y material un elemento esencial para la evolución cultural.  

La arcilla es una materia prima proveniente de la descomposición de rocas 

feldespáticas. Su mineral básico es la caolinita Al2Si2O5(OH)4, siendo un silicato de 

alúmina hidratado compuesta por 40% de óxido de aluminio, 46% de óxido de silicio 

y 14% de agua (Sosa, 2017). 
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El trabajo en cerámica surge desde el descubrimiento del cambio en la 

arcilla provocado por el calor. En Mesopotamia (5000 – 4500 a.C.) se decoraban 

cuencos y jarrones con líneas sencillas y motivos naturales. Mil años más tarde se 

inició el desarrollo de hornos, dando origen al vidriado. Quinientos años después se 

descubrió el eje y se comenzó a utilizar el torno. Durante este periodo se mejoraron 

los acabados de los objetos cerámicos debido a los distintos fundentes agregados 

a la superficie de los productos y se crearon nuevos pigmentos.  

En Egipto, durante los años 5000 – 3200 a.C. se desarrollaron formas 

planas y paredes en ángulos en la cerámica imitando el trabajo en piedra y 

colocando asas en vasijas. También comenzaron a crear piezas de joyería, 

amuletos, incrustaciones, mobiliario y paredes.  

De 2100 – 30 a.C. se comenzaron a crear piezas complicadas, uniéndolas 

entre si y se dio inicio al uso del vidriado con plomo. El estilo geométrico se 

desarrolló en Grecia en los años 1000 – 700 a.C. Las memorias de batallas, carreras 

y mitología se empezaron a representar por medio de dibujos ornamentales sobre 

objetos cerámicos. Para los años de 580 – 330 a.C. la cerámica se adornaba con 

figuras alegres de la vida cotidiana.  

Durante la dinastía Chou, en China (255 – 155 a.C.) se desarrollaron hornos 

especializados que permitían un mayor control de la retención del calor con lo que 

se inició la manufactura y diseño de los mismos.   

La porcelana surgió durante la dinastía Tang, en los años 906 – 618 a.C. Y 

de 960 a 1279 d.C. los hornos fueron altamente sofisticados, las formas de los 

productos pasaron a ser más importantes que su decoración. Desde 1368 hasta 

1644 se comenzó a pintar bajo vidriado, permitiendo utilizar varios colores en un 

mismo objeto. La dinastía Ch’ing (1644 - 1912) se empezaron a exportar grandes 

cantidades de productos de porcelana  de baja temperatura (920 – 1050°C) a 

Europa. 

La ceremonia del té en Japón generó una fuerte demanda de 9 distintas 

piezas específicas de cerámica  junto con sus técnicas decorativas respectivas.  

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



37 
 

De 1150 a 1350 d.C. se produjeron grandes avances en los tipos de pastas 

cerámicas, pigmentos y vidriado. Al tiempo que se desarrollaron varias técnicas de 

decoración con relieves o pigmentos. El último periodo (1350 – 1900 d.C.) se 

caracterizó por la aplicación de diferentes tipos de decoración y acabados de los 

objetos.  

En Gran Bretaña, durante los años 1500 – 1600 d.C. se comienza a cocer 

la cerámica a alta temperatura (1100 – 1700°C) con vidriado interior y exterior. 

También se producen azulejos hechos de arcilla roja. De 1600 a 1750 d.C. figuras 

planas como platos y bandejas fueron producidos, decorados y vidriados. Durante 

las quemas en hornos se introdujo sal común, produciendo una superficie vítrea en 

los productos cerámicos. Durante este periodo la manufactura de piezas cerámicas 

se hizo industrial, reemplazando al barro cocido y vidriado, reduciendo así la 

producción rural. En 1745 se fundó la primera fábrica de porcelana en Inglaterra. 

Ocho años después se inició el proceso de calcar impresiones, accediendo a una 

producción en masa.  

La cultura Mochica, en Sudamérica, durante los años 1 – 1200 d.C. se 

dedicaban a producir figuras humanas o de animales. En México, durante el periodo 

formativo (1500 a.C. – 300 d.C.) las piezas cerámicas se pintaban con la ayuda de 

cera y pigmentos. La cultura Maya (950 – 1325 d.C.) desarrolló acabados con 

apariencias lustrosas, esto debido al excesivo control del calor producido dentro del 

horno.  

Fue hasta la conquista española que se introdujeron técnicas europeas en 

los detalles y decoración nativas, llegando artesanos de Talavera, utilizando el 

torno, formas distintas y esmaltes de plomo. Generando así una mezcla de diseños 

indígenas y europeos (Sosa, 2017).  

Proceso de cerámica 

Las arcillas se clasifican en primarias y secundarias. Las primeras contienen 

partículas gruesas, siendo de gran pureza y alto nivel de fusión. Las segundas, 

contienen partículas finas, son plásticas y su nivel de fusión es bajo. Existen muchos 
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tipos de arcillas primarias y secundarias, con distintas características, mismas que 

rigen su utilidad en distintos ámbitos. 

Una de las principales características de las arcillas es la plasticidad, que 

permite mantener la forma dada. Para una mayor plasticidad se utiliza el amasado, 

lo que puede evitar o retrasar el agrietamiento en piezas. El encogimiento es otra 

característica que permite la reducción de volumen debido a la pérdida de agua 

durante el proceso de secado. La porosidad consiste en la absorción posterior a la 

cocción, lo que se determina conociendo la temperatura adecuada dentro del horno 

(Sosa, 2017). 

El trabajo cerámico comienza por la preparación de la arcilla mezclándola 

con agua y amasando hasta tener una mezcla homogénea que no se pegue a la 

piel. Una vez que se tiene una pella (bola de arcilla) de la mezcla preparada se 

levanta y azota contra una superficie plana para sacar cualquier burbuja de aire de 

su interior. Después de este proceso la masa antes preparada permite crear nuevas 

formas. Algunas arcillas tienen un proceso más corto que otras, debido al uso o 

producto final deseado.  

Algunos materiales en conjunto con determinadas arcillas tienen la 

capacidad de crear pastas cerámicas que se mezclan en forma de antiplásticos o 

fundentes. Es posible crear piezas en serie por medio de pastas cerámicas líquidas 

que se vierten en moldes de yeso. Después de dejar reposar unos minutos la pasta 

dentro del molde, la superficie interna se cubre por una capa de la pasta a medida 

que se seca, creando a su vez el grosor de las paredes del material. Una vez logrado 

el grosor deseado, se retira el exceso del líquido de la pasta (Sosa, 2017). 

Las partes del molde se separan para extraer el producto de pasta cerámica 

en proceso de secado para pulir imperfecciones y hacer modificaciones en el caso 

de requerirlas. Para que la pasta se transforme en un material rígido, esta debe 

pasar por 3 fases. Primero, la arcilla debe secar por evaporación del agua al entrar 

en contacto directo con el aire. Después la pieza entra al horno manteniéndose ahí 

durante cierto tiempo, a determinada temperatura, a este proceso se le llama la 

primera quema, y a la pieza bizcocho. Por último la misma pieza se esmalta y entra 
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al horno una vez más (segunda quema) saliendo barnizada. Durante estos distintos 

procesos la pieza pierde desde un 10 a un 15% de su volumen principal (Sosa, 

2017). 

Existen varios tipos de hornos para el trabajo cerámico. El horno eléctrico 

es capaz de conservar la temperatura durante el tiempo que sea necesario 

permitiendo una pérdida mínima de calor. Mismas cualidades que ayudan a no tener 

que estar controlando la temperatura durante su proceso de cocción. Se sostiene 

gracias a una estructura metálica en donde se encuentran ladrillos refractarios y una 

capa de material aislante, con resistencias de acero cerámico. 

El horno de gas, a diferencia del eléctrico, sus variables deben ser 

controladas durante todo el proceso de cocción (gas, aire y presión). Éste da la 

posibilidad de alcanzar la temperatura deseada en menos tiempo del que el horno 

eléctrico requiere, sin embargo la cocción no es uniforme en los distintos niveles del 

horno. 

Primera Quema (sancocho) 

El proceso de quemas se inicia con el acomodo de las piezas dentro del 

horno, mismo que requiere una estricta planificación debido a que se recomienda 

llenarlo por completo para un mejor aprovechamiento de recursos. La colocación de 

piezas requiere de varias placas de yeso pintadas con una mezcla de alúmina (60%) 

y caolín (40%) para evitar que las piezas se adhieran a la base, aumentando el 

tiempo de vida de la placa (Sosa, 2017). Se cuenta con varias placas de distintos 

tamaños y grosores que se acomodan sobre soportes llamados patas de gallo, 

mismos que tienen el objetivo de no adherirse a las placas ni a las piezas durante 

las quemas dentro del horno y únicamente se pueden utilizar a temperaturas no 

mayores a 1020°C. 

Las piezas más grandes y pesadas son las primeras en ser acomodadas 

dentro del horno cuidando la distancia entre las mismas para evitar contaminación 

de colores o unión entre varias de estas, en los bordes se colocan las patas de gallo, 

que sostendrán las placas para el 2do piso. El proceso se repite dependiendo de 

las piezas a acomodar. 
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Para un mejor control de la temperatura del horno, se cuenta con un 

pirómetro, aparato encargado de medir la temperatura del horno, para 

complementar y cerciorar que la temperatura sea la correcta se utilizan conos 

cerámicos de distintas referencias colocados delante de la puerta del horno que se 

derriten al llegar la temperatura deseada. 

Las piezas sufren diversos cambios al entrar en contacto con altas 

temperaturas. El tamaño original de las piezas se reduce debido a la pérdida de 

agua que se encuentra en la mezcla, la cual puede llegar a variar. En el momento 

en que la pieza de arcilla llega a una temperatura de 100° C se considera que la 

pieza o piezas se encuentran completamente secas, sin embargo en su constitución 

química, los rastros de agua desaparecen a una temperatura de 550°C (Sosa, 

2017), después de la temperatura antes mencionada la arcilla se vuelve dura y 

compacta. Una vez alcanzada esta temperatura la estructura de la arcilla sufre un 

cambio irreversible.  

Engobes y esmaltes 

Los pigmentos comerciales cerámicos son colorantes en polvo que se 

mezclan con agua y se aplican sobre las piezas bizcochadas utilizando el método 

deseado. Misma mezcla que durante la cocción tiende a fundirse adhiriéndose a la 

pieza.  

Los esmaltes se preparan industrialmente y pueden encontrarse en una 

gran variedad de colores pudiéndose también mezclar entre sí. Al prepararlos con 

agua solo se requiere que la mezcla sea homogénea y que tenga fluidez.  

Existen esmaltes de baja, media, alta y muy alta temperatura, debido a la 

cantidad de componentes químicos que contienen, mismos que se utilizarán en 

distintos procesos dependiendo del tipo de arcilla a trabajar.  

Durante el proceso de elaboración del huerto para interiores se utilizarán 

esmaltes de baja temperatura que funden entre 920° y 1050°C. Para la preparación 

de los esmaltes es necesario disponer de materiales y utensilios exclusivos, 

teniendo en cuenta las 3 fases de su preparación. Los materiales deben ser 
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pesados, molidos y humectados. Es de suma importancia que el área de trabajo se 

encuentre perfectamente limpia al igual que las herramientas y utensilios.   

Una vez pesados los materiales se colocan en un mortero para molerlos, 

después se mezclan hasta crear una mezcla uniforme. Para finalizar se mide el agua 

en un tubo de ensayo y se mezcla hasta que quede libre de grumos, se tamiza el 

esmalte y posterior a esto se puede aplicar sobre la pieza.  

Los esmaltes se aplican directamente sobre la arcilla seca o bizcochada 

añadiéndole a la fórmula un material fundente para una mejor adherencia a la pieza, 

lo que proporciona una buena cualidad de resistencia y dureza en el color de la 

pieza.  

La segunda quema 

Una vez pintadas las piezas, se colocan dentro del horno para la segunda 

quema que servirá para la perfecta cocción del esmalte.  

Para la obtención de un buen resultado en material cerámico se deben 

pasar por 5 fases de cocción que tienen que ver con el tiempo y la temperatura 

dentro del horno, a este proceso se le llama curva de cocción (Sosa, 2017).  

Desde los 0 a los 200°C se empieza por el proceso de secado, mismo que 

tiene una duración de aproximadamente 2 horas. Aquí se libera el agua contenida 

en la arcilla y la puerta del horno se deja entreabierta permitiendo que el agua salga.  

De los 200 a los 400°C se elimina todo rastro de agua contenida en la arcilla 

y al igual que la primera fase de cocción, tiene una duración de 2 horas.  

De los 400 a los 600°C la materia sufre un cambio brusco en su estado del cuarzo, 

provoca un aumento de volumen y con ello una transformación, su duración es de 

2 horas. 

De los 600 a los 800°C entre 10 minutos y una hora se le denomina tiempo 

libre ya que las piezas no sufren de ningún cambio específico o importante, sin 

embargo es necesario para pasar al siguiente tiempo de cocción. 
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De los 800 a los 1100°C se decide el tipo de cocción que la pieza requiere. 

El bizcochado requiere de una temperatura de 960 a 980°C en un tiempo de una 

hora o una hora y media. Cuando las piezas se encuentran barnizadas se debe 

esperar más tiempo (2 horas y media o tres) para permitir la elevación de 

temperatura de 800°C a 1000°C, lo que ayudará a una óptima cocción de los 

distintos espesores del barniz (Sosa, 2017).  

Para abrir el horno después de la quema de piezas se debe esperar un día 

entero con el horno apagado, para que se libere el calor interno, de lo contrario el 

choque térmico puede provocar la fractura de piezas o placas. 

 

6. Metodología 

6.1 Fase de investigación teórica  
 

Se inició una investigación teórica relacionada a huertos, sus 

características, antecedentes y temas a fin. La documentación engloba temas de  

agricultura, cultivos, botánica, plantas aromáticas y medicinales, alimentación, 

sistemas de riego, industrialización, vivienda, sustentabilidad y bienestar entre 

otros.  

Una vez hecha la investigación se identificaron problemas y problemáticas, 

se recabaron datos importantes para consideraciones de productos y/o servicios 

que permitan resolver problemas y satisfacer necesidades.  

Sujeto experimental 

El diseño del huerto para interiores tiene 2 usuarios, uno directo y otro 

indirecto. El directo son las plantas que vivirán dentro del producto y el indirecto es 

el usuario en quien se basó parte de la investigación.  

Este producto debe cumplir funciones fundamentales como la adaptación a 

espacios reducidos y el contacto con iluminación de 4 a 6 horas diarias para la 

obtención de plantas aromáticas y medicinales dentro de casa.  
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El proceso de creación de producto se basó en la información obtenida 

sobre plantas aromáticas y medicinales. Se tomaron en cuenta aspectos 

importantes de la cultura mexicana como remedios caseros para dolencias o 

enfermedades, comida típica y modo de vida actual.  

El producto va dirigido al mexicano actual. En la investigación anterior se 

cita la tendencia en viviendas de interés social (INFONATIV). El incremento de 

población en ciudades ha llevado al ser humano a la adaptación a espacios cada 

vez más reducidos. Debido a la misma razón los alimentos se han deteriorado al 

industrializarse lo que afecta directamente la salud física y psicológica del usuario. 

Una vida ajetreada debido a las demandas actuales de la sociedad, nulo 

conocimiento de horticultura y espacios extremadamente reducidos son las 

principales características tomadas en cuenta para la elaboración del producto. 

6.2 Fase de investigación práctica  
 

Al tiempo que la investigación teórica avanzaba, se experimentó el cultivo 

de plantas medicinales y aromáticas. Se hizo una investigación de productos y 

servicios existentes en el mercado relacionado a plantas, huertos, semillas y 

sistemas de riego.  
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Tabla 6. Experimentación plantas. 
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6.3 Fase de diseño 

 

De acuerdo a las observaciones de la investigación teórica, práctica y a los 

antecedentes, se desarrolló el diseño de un producto capaz de satisfacer 

necesidades reales. Con la observación y experimentación del cuidado que las 

plantas en interiores requieren, se comenzaron a bocetar productos que pudiesen 

integrar las exigencias de las plantas en cuestión y usuarios dentro de un mismo 

espacio sin afectar su rutina diaria.  

Con ayuda de varios métodos creativos como la llamada descarga de 

cerebros, que se basa en la realización rápida de bocetos con un tiempo límite. 

Conexiones forzadas, en donde se hacen 2 listas de conceptos para después 

fusionarlas en varios bocetos. Ideas activas, que es, la generación de efectos o 

actividades a un mismo concepto y lluvia de ideas (Lupton, 2011), se juntaron 

alrededor de 300 ideas distintas de las que se eligieron 5 para mejorar y detallar. 

Durante esta etapa se crean distintos objetos con múltiples formas, tamaños y 

texturas. Los diseños elegidos se modificaron y dibujaron en varias vistas. 
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Tabla 7. Ilustraciones. 
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Tabla 8. Fase de diseño. 
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El documento de tesis se amplió a medida que las investigaciones teórica y 

práctica avanzaron. La información teórica se fue recabando en el archivo con sus 

respectivas citas e imágenes. La información práctica se documentó en el archivo a 

modo de redacción y fotografías o capturas de pantalla.  

La elaboración de planos del producto tiene como función la producción del 

mismo en distintos materiales y procesos. Es por ello que el plano cuenta con 

medidas necesarias y reales para la producción en serie. Se especifica la altura total 

de cada una de las caras, medidas a lo ancho y largo de todas y grosor del material 

con que se producirá.  

Los planos son los encargados de la producción en serie del producto. 

Cumplen con características legibles y reproducibles en diversos materiales y 

procesos, Su lectura cumple con un lenguaje mundial ya que los datos importantes 

son visuales y numéricos.  

6.4 Proceso de Producción 

Se definió como material final de prototipo la cerámica (quinpasta C4) 

gracias a la maleabilidad que el material brinda es posible hacer casi todo tipo de 

formas. Al crear un objeto portador de plantas para interiores se debe tomar en 

cuenta la limpieza, presencia y el ciclo de vida del objeto. Debido a que el huerto 

para interiores debe cumplir con características específicas de uso y debe tener la 

capacidad de resguardar los distintos materiales de su interior sin alterar ni dañar 

su forma o consistencia, de igual manera no afectará al medio ambiente al momento 

de desecharlo, debido a que sus componentes son arcillas naturales sin elementos 

tóxicos (lamentablemente, la cerámica no se puede reutilizar por los distintos 

procesos a los que fue sometido para brindar el acabado presentado). 

División de modelo 

Una vez terminado el modelo en el programa Rhinoceros, con dimensiones 

finales y grosor aproximado al real, se hizo una expansión de 10% de tamaño del 

modelo entero debido a que el material final será de cerámica y durante el proceso  
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Tabla 9. Modelo 3D..  
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Molde de yeso 

 

Antes de iniciar el proceso de elaboración del molde de yeso y una vez 

terminado el modelo (impresión 3D armada) se debe considerar el vaciado de la 

pasta cerámica, el cual consiste en llenar el molde con la pasta líquida, dejarla secar 

dentro del molde y vaciar la pasta que no se adhirió a las paredes del interior del 

molde. El número de piezas del molde también son un factor importante, ya que 

deben cumplir con un ángulo de salida de la pieza con el propósito de no dañar la 

pasta cerámica en estado intermedio entre húmeda y seca, a este estado de 

proceso de secado de la pasta se le llama punto de cuero y es durante esta etapa 

que al producto se le pueden hacer modificaciones tales como cortes o se le pueden 

adherir piezas.  

Al prototipo de plástico se le dibujan líneas divisoras conforme a las piezas 

del molde, mismas que se servirán de guía durante la producción del molde de yeso. 

Se debe de considerar siempre el hueco superior del molde para el vaciado de pasta 

cerámica, al que se le llamará vertedero. Esta parte se cubrirá por completo de barro 

y se extenderá hasta la superficie de la caja que dará forma al molde. 

El molde de yeso se divide en el número de partes necesarias para que la 

pieza no se dañe al sacarla, en este caso se dividió en 3 partes.  

 Base: Para la elaboración del molde de yeso para piezas cerámicas se debe 

contar con una tabla de madera cubierta de tela de manta que tenga 

alrededor de 10 cm de longitud más que la pieza de la que se realizará el 

molde. Esta funcionará como base para el inicio de la producción del molde.  

 Paredes de molde: Al tiempo se cortan piezas de madera para la elaboración 

de paredes que rodeen la tabla antes forrada, mismas que formarán los 

límites del molde de yeso, por lo que, estas deben medir más o menos 10 cm 

más que la altura, grosor y ancho del prototipo de plástico.  

Encima de la tabla de madera cubierta de manta, se colocará una cama de 

barro de 2 o 3 cm de grosor que sostenga al modelo que posteriormente se cubrirá 

con más arcilla.  

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



58 
 

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



59 
 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



60 
 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



61 
 

 

Tabla 10. Molde de yeso. 
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Vaciado 

Con las piezas del molde de yeso completamente secas y armadas, se 

colocan alrededor del molde ligas, cortadas de una cámara de llanta, siendo estas 

las encargadas de juntar las piezas para evitar fugas durante el vaciado de la pasta 

cerámica.  

Para verificar que el molde de yeso sea funcional no se deberá ver ningún 

az de luz a través de las divisiones de las piezas. 

La pasta cerámica que se utilizará para la elaboración del huerto se le llama 

pasta para moldeo. Es una pasta líquida que se vierte en un molde para la creación 

de piezas. La pasta cerámica es quinpasta – C4 y es utilizada para la creación de 

piezas en serie utilizando moldes. 

El nombre comercial de la pasta utilizada durante el proceso de elaboración 

del huerto para interiores es “quinpasta C4” conteniendo aluminosilicato con 

cantidades variables de sodio, potasio y calcio. 

A las pastas cerámicas se les añade líquido defloculante como silicato de 

sodio y carbonato de sodio, los cuales ayudan a mantener las partículas de 

suspensión reduciendo la necesidad de añadir mucha agua a la mezcla. La arcilla 

bien deflocuada puede verterse sin dificultad, cuenta con una consistencia espesa 

que ayuda a retardar la sedimentación de partículas gruesas.  
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Tabla 11. Pieza cerámica. 
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7. Mediciones y análisis 

 

El diseño de huerto para plantas aromáticas y medicinales para interiores, 

satisface distintos factores. Su base de tamaño reducido y su forma geométrica 

permiten su adaptabilidad a diversos espacios dentro de la cocina.  

El volumen del huerto brinda un espacio ideal para un sano desarrollo de 

plantas de pequeñas dimensiones, lo que facilita la producción para el autoconsumo 

dentro de casa.  

Debido a sus características y al modo de uso para el que fue creado, el 

diseño del huerto para interiores es capaz de cubrir necesidades de salud y 

bienestar. Las plantas idóneas para para cultivar en el huerto corresponden a 

especies conocidas por sus benéficas propiedades medicinales, pudiendo ayudar a 

la prevención de enfermedades.  

Se creó un sistema dentro del huerto que permite al usuario una fácil y 

sostenible producción de plantas aromáticas y medicinales sin necesidad de 

conocimiento sobre horticultura. Su diseño permite el buen mantenimiento de las 

plantas a pesar de la poca dedicación a los cuidados de riego.  

 

8. Pruebas 

 

Para probar el producto se esperó a sacar el modelo de impresión 3D del 

molde de yeso. Una vez afuera se colocó una bolsa de plástico para evitar fugas de 

agua y posterior a eso se acomodó la pieza encargada de separar el agua del 

sustrato. Se colocó agua, tezontle y para finalizar se colocó la planta con tierra 

negra. Se hicieron las pruebas con plantas resistentes como orégano, sin embargo 

y a pesar de los cuidados necesarios la primera planta se empezó a debilitar y 

marchitar al segundo día. Lo que orilló al experimento a cambiar el contenedor de 

la planta debido a la posibilidad de que la pasta automotriz que se necesitó para 

cubrir los huecos entre las piezas de plástico en impresión 3D, era la que afectó 

directamente el pH del sustrato y por consecuencia la planta.  
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Tabla 12. Pruebas. 
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La forma del producto es geométrica y está conformada por un cuerpo de 

cerámica con una división interna de acrílico transparente que se encuentra a 3 cm 

de la base hacia arriba. El espacio entre la base y la división es el encargado de 

almacenar agua para la absorción de las plantas en el momento que necesiten. El 

huerto tiene 1 pieza removible de acrílico transparente que sirve para separar 

distintas especies de plantas aromáticas y medicinales. Su capacidad es de 900 cm 

cúbicos en total, en donde se pueden cultivar 2 plantas distintas pudiendo ubicarlo 

sobre una superficie plana o colgado en una pared.  

9. Resultados y discusión  

 

La forma y funcionamiento diseñado para cubrir las necesidades básicas 

del crecimiento y mantenimiento de plantas aromáticas y medicinales en interiores 

ha sido satisfactorio en cada uno de los puntos a tratar. El producto brinda al usuario 

directo e indirecto la posibilidad de cosechar distintas especies en un área limitada, 

mismas que complementan los ingredientes utilizados en la preparación de 

alimentos en casa.  

El proceso de diseño abarco desde una lluvia de ideas hasta la producción 

del producto en pasta cerámica. Los cambios en la forma del producto final variaron 

conforme a la información adquirida durante cada una de las fases de investigación 

científica y empírica.  

El huerto para interiores es un producto hecho de pasta cerámica, 

quinpasta-C4, que pasa por una primera quema llamada bizcocho, seguida de la 

aplicación de un esmalte de baja temperatura y finalmente se es sometido a una 

segunda quema (920 – 1050°C) para tener como resultado el producto final en 

cerámica al que se le adhiere una pieza de acrílico transparente en la parte frontal 

del huerto y 2 piezas del mismo material separadas del producto de cerámica, una 

sirve para separar el agua del sustrato y otra para separar 2 especies distintas de 

plantas dentro del contenedor cerámico.  
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El huerto para interiores brinda la posibilidad de cosechar desde la cocina. 

Plantas como la albahaca, mejorana, cebollín, stevia, menta y hierbabuena pueden 

utilizarse en durante la elaboración de alimentos e infusiones, mientras otras como 

el orégano y tomillo pueden cosecharse para pasar por un proceso de secado y 

almacenarse una vez secas para su posterior utilización en alimentos. Todas las 

especies de plantas aromáticas pueden ser almacenadas en el refrigerador durante 

1 o 2 semanas o se pueden congelar para una mayor durabilidad.  

La forma y volumen del huerto permite al usuario adaptarlo a espacios 

reducidos dentro de casa, su base triangular permite descansar el producto sobre 

cualquier superficie plana que tenga como mínimo 8 centímetros de ancho. En la 

pared posterior-superior del producto se encuentra un hueco para colgar el huerto 

en una pared, lo que hace del producto un huerto de fácil instalación, con la 

posibilidad de colocarlo cerca del área de lavabo, a un lado de ventanas o en barras 

de cocina.  

El volumen de producción de plantas aromáticas y medicinales puede 

satisfacer a una familia de 4 personas, con 2 huertos, teniendo en total 4 plantas y 

complementando hasta 5 comidas a la semana sin alterar el desarrollo de las 

plantas.  

Importancia de hallazgo 

 

Es importante satisfacer necesidades básicas del ser humano actual con 

productos que inciten a la sostenibilidad. Mediante la utilización de herramientas de 

diseño industrial es posible regresar a la sociedad moderna mexicana una parte de 

sus raíces agricultoras para la generación de sus propios condimentos.  

Función  

El huerto para plantas aromáticas y medicinales, facilita la producción de 

especias y condimentos, evitando riesgos de toxicidad que pudiesen afectar 

negativamente al ecosistema o la vida.  
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Al producir los propios alimentos se obtienen productos de buena calidad a 

un menor precio. Las plantas idóneas para este huerto cuentan con propiedades 

para prevenir enfermedades. 

El producto cumple con características necesarias para su fácil instalación 

y nulo conocimiento de horticultura para su mantenimiento.  

La forma del huerto permite el almacenamiento y reutilización de agua con 

el fin de generar un nulo desperdicio de la misma. Tiene capacidad para que 2 

distintas plantas puedan adaptarse a la forma con el fin de abastecer al usuario. 

Producción 

Elaboración de molde de yeso a partir de modelo impreso en 3D para 

analizar su funcionamiento en cerámica y plástico PPHD. Esta investigación práctica 

arrojará resultados en el comportamiento de las plantas que habiten en el producto 

así como permitirá la observación de adaptabilidad del material a su espacio con el 

fin de satisfacer las funciones para las que fue creado.  

 

Tabla 13. Funcionamiento. 
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10. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Ficha técnica de Albahaca (CONABIO, Albahaca CONABIO, 2018).  
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Tabla 15. Ficha técnica de Aloe Vera (Martíz, 2014). 
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Tabla 16. Ficha técnica de Árnica (CONABIO, Árnica CONABIO, 2018) 
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Tabla 17. Ficha técnica de Artemisa (Ecoagricultor, 2012-2018.) 
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Tabla 18. Ficha técnica Caléndula (Ecoagricultor, 2012-2018.). 
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Tabla 19. Ficha técnica Cardo Mariano (Ecoagricultor, 2012-2018.). 

 Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



78 
 

Tabla 20. Ficha técnica de Cilantro (CONABIO, Cardo Santo, 2018). 
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Tabla 21. Ficha técnica de Eneldo (Ecoagricultor, 2012-2018.) 
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Tabla 22. Ficha técnica de Epazote (CONABIO, Epazote, 2018). 
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Tabla 23. Ficha técnica de Manzanilla (ecoagricultor, 2017). 
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Tabla 24. Ficha técnica de Mejorana (ecoagricultor, 2017). 
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Tabla 25. Ficha técnica de Menta (ecoagricultor, 2017). 
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Tabla 26. Ficha técnica de Orégano (ecoagricultor, 2017). 
Dire

cc
ión

 G
en

era
l d

e B
ibl

iot
ec

as
 U

AQ



85 
 

Tabla 27. Ficha técnica de Perejil (ecoagricultor, 2017). 
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Tabla 28. Ficha técnica de Romero (ecoagricultor, 2017). 
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Tabla 29. Ficha técnica de Ruda (ecoagricultor, 2017). 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



88 
 

Tabla 30. Ficha técnica de Stevia (ecoagricultor, 2017).
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Tabla 31. Ficha técnica de Tomillo (ecoagricultor, 2017). 
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Glosario 

 Alúmina: sustancia que controla la viscosidad del barniz y lo adhiere a la 

superficie. 

 Arcilla: Tierra plástica y maleable que se encuentra en gran parte de la 

superficie de la tierra. 

 Barbotina: Suspensión espesa compuesta por uno o más materiales 

cerámicos en agua.  

 Bizcocho: Cerámica cocida una vez, sin vidriar. 

 Pasta: Término general aplicado a las diferentes arcillas con las que se hacen 

las piezas de cerámica. 

 Punto de cuero: Término con el que se designa el estado intermedio de la 

arcilla entre húmeda y seca. Está suficientemente tiesa para soportar su 

propio peso, pero blanda para admitir un doblaje ligero.  

 Vaciado: Acción de llenar el molde de yeso con pasta cerámica y vaciar el 

mismo después del proceso de secado de la pasta dentro del molde.  

 Vidriado: Recubrimiento liso, vidrioso e impermeable aplicado a las piezas 

cerámicas.  

 Yeso: Sulfato de calcio hidratado, que, deshidratado y molido, se puede 

mezclar con agua y formar una masa plástica que endurece al secarse. 

Empleada en la fabricación de moldes.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

HUERTO VISTAS GENERALES

 DIBUJO: GARCÍA ÁNGELES ITZEL FORMATO: A3

PROYECCIÓN

FECHA: 06 de enero 2020.

COT. mm

PLANO:  1/2

ESC. 1:2
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Material          Pasta cerámica

Grosor             4 mm
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

HUERTO PIEZAS ACRÍLICO

 DIBUJO: GARCÍA ÁNGELES ITZEL FORMATO: A3

PROYECCIÓN

FECHA: 06 de enero 2020.

COT. mm

PLANO:  2/2

ESC. 1:2
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Material          Acrílico

Color               Transparente

Grosor             3 mm

            Corte LASER
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