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Resumen 

Los huertos familiares son sistemas de manejo ancestral de la tierra que han evolucionado a lo largo de 

generaciones y desempeñan un papel importante en la conservación de recursos genéticos, culturales y 

agrobiodiversidad, pero no han tenido el reconocimiento y estudio pertinente. Esta investigación tiene dos 

propósitos; el primero, describir las características principales del huerto familiar, el hogar y su entorno en la 

comunidad de San Luis, Monteverde. Para lograrlo se realizaron entrevistas a 23 hogares y visitas a sus huertos, 

se analizaron variables demográficas del hogar; del huerto fueron exploradas variables y atributos de 

agrobiodiversidad, especies con uso, interacciones con el entorno boscoso y desafíos y necesidades de estos 

agroecosistemas. El segundo propósito fue, basados en los hallazgos de la primera parte, formular aprendizajes 

y aportes aplicables a la realidad de los huertos. Con relación a este propósito, la autora principal pudo analizar 

y contrastar lo encontrado en Monteverde con diversas experiencias exitosas de manejo y gestión de huertos en 

una visita a México, Chiapas con lo cual preparó, junto con los resultados iniciales de la investigación en 

Monteverde, algunas sugerencias de oportunidades para los huertos. Se encontró que los huertos de San Luis 

son pequeños y altamente diversos, están a cargo principalmente de mujeres, con poca participación de niños y 

jóvenes y tienen una estrecha relación con el bosque circundante mediante interacciones de fauna silvestre y 

servicios ecosistémicos. Se sugiere la creación de una red de huertos para Monteverde y la incorporación del 

agroecoturismo, manejados bajo principios agroecológicos para contribuir a la sostenibilidad. 
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Abstract 

Home gardens are ancestral land management systems that have evolved over generations and play a significant 

role in the conservation of genetic resources, culture, and agrobiodiversity, yet they have not received the 

recognition and relevant study. Therefore, this research has two purposes: first, to describe the main 

characteristics of the home garden, the household, and its environment in the community of San Luis, 

Monteverde. To achieve this, interviews were conducted in 23 households, and their gardens were visited. 

Demographic variables of the household were analysed, while home garden variables and attributes of 

agrobiodiversity, species with use, interactions with the surrounding forest, and challenges and needs of these 

agroecosystems were explored. The second objective was to; based on the findings of the first part, to formulate 

applicable insights and contributions to the reality of these home gardens. In relation to this purpose, the lead 

author was able to analyse and compare what was found in Monteverde with various successful experiences in 

home garden management during a visit to Mexico, Chiapas. Alongside the initial results from the research in 

Monteverde, a series of suggestions for home gardens opportunities were prepared. It was found that home 

gardens in Monteverde are small and highly diverse, primarily managed by women, with limited participation 

of children and youth. They have a close relationship with the surrounding forest through interactions with 

wildlife and ecosystem services. We propose the creation of a network of home gardens for Monteverde and 

the incorporation of agroecotourism both developed under agroecological practices and principles to contribute 

to sustainability. 

Key words: agrobiodiversity; agroecology; agroecotourism; local development. 

 

Introducción 

El huerto familiar o traspatio es una de las formas o sistemas de manejo y uso de las 

tierras más antiguos practicados por familias rurales; estos han evolucionado y se han 

adaptado a través de las generaciones (Barbhuiya, Sahoo & Upadhyaya, 2016; Kumar & 

Nair, 2004). Se considera el huerto como un sistema de producción agrícola adaptativo, 

ancestral, diversificado y complejo donde se dan procesos de domesticación, intercambio y 

conservación de especies vegetales y animales (Cano, 2015), además de constituir una fuente 

de conservación de cultura, cultivares, germoplasma y especies raras (Engels, 2001). 

Estos espacios productivos se localizan siempre en los alrededores de los hogares, con 

tamaño menor a lo que se podría considerar como una finca (Sander & Vandebroek, 2016), 

es decir, de un tamaño inferior a 1000 m2, sin embargo, tienen una estructura compleja y 

funciones múltiples, -de ahí su característica de multifuncionalidad- (Méndez, Lok & 

Somarriba, 2001). La mayoría son operados mediante principios de sostenibilidad y 

diversificación (Altieri, Nicholls, Henao & Lana, 2015), por lo que usualmente permiten a 

las familias obtener una amplia variedad de productos y servicios (Poot-Pool et al., 2015). 

Los traspatios familiares biodiversos son importantes para la seguridad alimentaria y 

nutricional familiar, ya que aumentan el acceso directo a una diversidad de alimentos frescos 

y de nutrientes (Boone & Taylor, 2016; Wright, 2014).  
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El área del huerto familiar se considera un modelo de agroecosistema diverso (Méndez 

et al., 2001) y a su vez, tiene una estructura similar a la del bosque tropical; alta diversidad 

de especies en distintos estratos vegetales (Barbhuiya et al., 2016; Rivas, 2014). 

Se estima que los huertos pueden conformar un ecotono (área de transición entre dos 

ecosistemas diferentes) entre el bosque y los sistemas antrópicos (Cano, 2015), por lo tanto, 

también pueden contribuir al funcionamiento de corredores biológicos adyacentes, lo que los 

entrelaza en un equilibrio a nivel paisajístico. El huerto no es un espacio cerrado, sino que 

interactúa con otros espacios como áreas de traspatio aledañas, otros agroecosistemas y 

bosques (Hernández et al., 2015). En ambientes rurales, la sostenibilidad de la agricultura y 

en este caso de los huertos, está estrechamente relacionada con los distintos servicios 

ecosistémicos que brindan los bosques cercanos (Morales et al., 2015).  

A pesar de que hay años de estudio en algunas partes del mundo sobre los huertos 

familiares, aspectos esenciales relacionados con la sostenibilidad y la generación de recursos 

para las familias de forma integral, como los componentes económicos, sociales y culturales, 

no han sido casi explorados (González-Jácome, 2007; Mosquera-Mosquera et al., 2022). 

San Luis de Monteverde, Costa Rica es una comunidad con importante dedicación 

agrícola desde sus inicios en la década 1920 (Asociación de Desarrollo Integral de San Luis, 

2023). Más recientemente la comunidad ha dado un giro e incursionado un poco en el 

turismo. Producto en parte de ese cambio en actividades productivas y estilo de vida, San 

Luis ha presentado altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional (Himmelgreen et 

al., 2006, 2013; Ruiz et al., 2015). Lo anterior es una de las razones que mueven la realización 

de esta investigación en Monteverde, con el fin de aportar recomendaciones que puedan 

mejorar esta condición, especialmente considerando que las áreas de traspatio pueden 

representar una oportunidad y herramienta de mejora en la seguridad alimentaria y 

nutricional de las familias y contribuir a la sostenibilidad y el desarrollo local de la zona. 

En Costa Rica existe poca literatura científica sobre huertos familiares en poblaciones 

no indígenas y lo que hay en grupos indígenas (con algunas excepciones), tiene un enfoque 

predominantemente etnobotánico. Sin embargo, estos espacios toman un poco más de 

notoriedad hasta cuando aparecen reconocidos en el VI Censo Nacional Agropecuario como 

parte de la tipología agrícola: “espacios con producción agropecuaria que no son fincas […] 

y constituyen lugares de importancia en la producción pecuaria del país” (Instituto Nacional 
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de Estadística y Censos [INEC], 2015, p. 43). Un total de 38 015 de esos espacios productivos 

se identificaron a nivel país (INEC, 2015). 

En este estudio en Monteverde, se buscó entender y describir las características 

principales del huerto, el hogar y su entorno y con base en eso formular aprendizajes y aportes 

aplicables a la realidad de los huertos, este último objetivo fue una labor que se vio 

enriquecida con la estadía académica de la autora principal en Chiapas, México. México fue 

elegido para obtener una experiencia y formación complementaria ya que la tradición de los 

huertos familiares en ese país tiene raíces ancestrales, incluso con claros registros 

prehispánicos y durante casi un siglo, académicos de diversas disciplinas han analizado y 

debatido sobre los huertos en México y el tema ha sido una fuente constante de interés y 

discusión en la comunidad académica y política del país (González-Jácome, 2007). 

Para la realización de la pasantía académica se seleccionó Chiapas y específicamente 

San Cristóbal de las Casas como referente, por su experiencia y éxito en la gestión de huertos. 

En esa zona, a lo largo de la historia, las plantas con usos en los huertos o jardines de las 

familias de San Cristóbal han experimentado cambios, donde tanto los espacios y las especies 

de plantas se han adaptado, pasando de ser recursos alimentarios a fuentes de alegría y 

distinción en las últimas décadas (Montaña-Barbano et al., 2015).  

Según un análisis del fenómeno socio-ambiental de las áreas de traspatio en San 

Cristóbal, donde Lazcano & Santana (2016), describen que, en el entendido de los huertos, 

no se trata siempre de generar ganancias ni de alcanzar la máxima eficiencia, sino que más 

bien es una producción que se lleva a cabo a su propio ritmo y para el disfrute personal, donde 

el uso principal es el autoconsumo, aunque también se usa para el trueque o compartir 

productos.  

La experiencia práctica y vivencial que se obtuvo durante la pasantía, alrededor de las 

dinámicas observadas en relación con los huertos familiares, constituyó un insumo de gran 

importancia para, a partir de los resultados previamente obtenidos sobre el estado de los 

huertos en Monteverde, formular aprendizajes y aportes aplicables a la realidad de dicha 

zona, en procura de su mayor sostenibilidad. 
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Metodología 

Área de estudio  

La investigación principal se llevó a cabo en la comunidad de San Luis de Monteverde 

en Costa Rica entre los años 2021 y 2022. Monteverde tiene una población de 4155 habitantes 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) y San Luis un aproximado de 350 personas 

(Asociación de Desarrollo Integral de San Luis, 2023). San Luis se localiza mayoritariamente 

dentro de la zona de vida denominada Bosque muy Húmedo Pre-Montano (bmh-P), con la 

parte baja de la comunidad dentro de lo que es el Bosque Húmedo Tropical con Transición a 

Pre-Montano (Holdridge, 1987). 

En las últimas tres décadas, la zona de Monteverde ha experimentado una rápida 

transición de una economía principalmente agrícola, a una mezcla entre turismo y agricultura 

(Ruiz et al., 2015). En el caso de San Luis, un área rural, con economía basada en la 

agricultura, se ha caracterizado principalmente por la agricultura familiar (Himmelgreen et 

al., 2006). La comunidad tiene una baja densidad poblacional, con poco desarrollo de 

infraestructura y mucho menos turismo que el resto de Monteverde (Ruiz et al., 2015). 

Una segunda parte del estudio incluyó una estancia académica por parte de la autora 

principal en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México en el 2023. El propósito fue 

conocer las distintas y exitosas experiencias asociadas a huertos que existen en la zona, para 

aplicar los aprendizajes a modo de sugerencias de mejoras para los huertos de Monteverde.  

Como referencia, San Cristóbal se ubica en la zona montañosa de Chiapas, en un valle 

a 2140 msnm, donde la vegetación dominante son bosques de pino y encino (Morales et al., 

2018). El clima principal se caracteriza por ser subhúmedo templado con precipitaciones en 

la temporada de verano. La temperatura media es de 14.4°C y experimenta variaciones 

anuales de 5.3°C (Vásquez-Moreno & Córdova, 2013). 

San Cristóbal de Las Casas es una ciudad colonial y fue una de las primeras en ser 

fundada por los españoles en el continente americano y se ha convertido en la actualidad en 

la principal zona turística de Chiapas, donde tanto la agricultura en general como el cultivo 

en huertos ha estado presente en la ciudad desde su fundación (Morales et al., 2015).  

 

 

 



  
 

 

 11 

 

Colecta de datos  

Se seleccionaron 23 hogares con huertos familiares en la comunidad de San Luis, 

Monteverde, mediante el muestreo propositivo, técnica que usualmente se emplea en este 

tipo de investigaciones, la cual implica no solamente la selección de una unidad productiva 

que cumpla con ciertos requisitos de inclusión, sino también la participación de informantes 

que posean conocimientos sobre el tema y estén dispuestos a colaborar en el estudio 

(Barbhuiya et al., 2016; Neulinger et al., 2013; Sander & Vandebroek, 2016). Se realizaron 

al menos dos visitas a cada hogar con huerto y se entrevistó a la persona encargada del mismo 

en cada visita. 

Se aplicó una entrevista estructurada, previamente validada, para recopilar datos 

generales demográficos del hogar y características y atributos del huerto. Algunas de las 

variables a considerar en este instrumento fueron las siguientes: cantidad de niños y adultos 

en el hogar, edades y género de los miembros del hogar que participan del huerto, así como 

su aporte al mismo, nivel educativo y profesión de los miembros mayores del hogar, años del 

huerto, área del traspatio, distancia del huerto al bosque más cercano. Los atributos que se 

exploraron mediante preguntas abiertas fueron los siguientes: razón por la que tiene el huerto, 

productos para venta o trueques del traspatio, contribución del huerto en tiempo difíciles, 

principales problemáticas del agroecosistema, mejoras necesarias para el huerto, valor de 

conservar el traspatio, origen y uso del agua en el huerto, insumos empleados en el 

mantenimiento del área, origen de los conocimientos para el manejo, avistamientos de 

animales silvestres en sus huertos y colecta de productos del bosque. 

Posteriormente, se llevó a cabo una entrevista semiestructurada en el huerto, donde se 

solicitó a los participantes que indicaran y nombraran las especies tanto de animales como 

de plantas con uso (excluyendo las ornamentales). Durante esta entrevista, se registraron e 

identificaron las especies (mediante uso de guías de campo, fotografías y expertos botánicos 

de la zona), sus usos y la cantidad de individuos presentes. Así mismo, empleando receptor 

GPS, se estimó la distancia de cada huerto al área boscosa más cerca.   

Las personas fueron consultadas sobre avistamientos recientes de animales silvestres 

en sus huertos y se les pidió nombrar estos animales en la medida de su conocimiento. Los 

informes variaron en especificidad, desde nombres comunes específicos como mariposa 

morpho hasta referencias más generales, como "mariposas". Cada mención de un animal o 
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grupo diferente (por ejemplo, insecto -grupo- o bien grillo -animal-), se consideró como un 

reporte para ese huerto, estos avistamientos se organizaron en cuatro grupos: insectos, aves, 

mamíferos y anfibios-reptiles. Es importante destacar que no es posible realizar una 

identificación científica precisa de estos reportes basándose únicamente en los nombres 

comunes, ya que se trata de observaciones a lo largo del tiempo realizadas por las personas 

entrevistadas en sus huertos. Sin embargo, esta información proporciona una comprensión 

general de las interacciones entre el traspatio y la vida silvestre local que lo frecuenta. 

Luego de obtener y analizar los resultados de la investigación en Monteverde, se realizó 

la estancia académica en Chiapas, con el propósito de explorar y conocer de proyectos y 

experiencias que enriquecieran la propuesta de aprovechamiento de los huertos familiares 

para Monteverde y cómo maximizar la versatilidad de estos sistemas agrícolas en beneficio 

de la comunidad de San Luis, en aras de mejorar el desarrollo local y la sostenibilidad de los 

traspatios. Para esto la investigadora asistió a encuentros de redes de huertos tanto locales 

como regionales, simposios, talleres, visitó múltiples huertos y entrevistó de manera informal 

a personas que llevan a cabo investigación sobre huertos en San Cristóbal de las Casas, entre 

ellos a la Doctora Helda Morales y el Doctor Bruce Ferguson. 

 

Análisis de datos 

El análisis de los datos se realizó con R 4.2.0 y Microsoft Excel 2013. Los análisis 

involucraron estadísticas descriptivas como medidas de tendencia central, dispersión y 

frecuencias, que fueron aplicadas para caracterizar tanto los huertos como las características 

sociodemográficas de los hogares, según lo propuesto por Traversa & Alejano (2013). Con 

relación a la agrobiodiversidad en los huertos, se llevaron a cabo comparaciones y análisis 

de estadísticas descriptivas que se centraron en los usos, manejo y conocimiento tradicional 

asociado a las especies presentes en los huertos y a la gestión del huerto mismo. Además, se 

estimó la distancia entre el huerto y el área boscosa más cercana.  

Otros análisis realizados incluyeron regresiones lineales y el uso del coeficiente de 

correlación de Pearson para explorar relaciones entre variables asociadas al huerto; como el 

número de especies con uso y la distancia del traspatio al bosque y las especies silvestres 

observadas por las personas entrevistadas. 
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Consideraciones éticas 

Esta investigación contó con el correspondiente permiso ético extendido por el Comité 

Ético Científico (CEC) de la Universidad de Costa Rica, bajo la referencia CEC-674-2019. 

Se realizaron validaciones previas de los instrumentos de recolección. Las entrevistas, tanto 

estructuradas como semiestructuradas, se llevaron a cabo de manera voluntaria y anónima a 

personas mayores de edad, después de obtener el consentimiento informado. 

 

Resultados 

Caracterización general de huertos y hogares  

Se identificó un total de 182 especies con usos diversos en los huertos y un promedio 

de 35 especies por huerto. Del total de especies, 13 son animales (2 nativos y 11 exóticos) y 

169 son plantas (72 nativas y 97 exóticas). Estos espacios productivos que se ubican junto al 

hogar tienen un tamaño promedio de 909 m2, hay traspatios muy jóvenes con solo un año, 

mientras que hay otros de hasta 70 años, el promedio es de 20.57 años.  

El uso principal del huerto por los hogares es para el autoconsumo (100%), no obstante, 

con sus productos también se da el trueque (25%) o la venta (17%). 

Estos espacios productivos son áreas donde la mujer es quien está a cargo 

mayoritariamente (86.96%), con una minoría dirigidos por hombres (13.04%). Las personas 

a cargo del huerto tienen en promedio 54 años con una proporción significativa de amas de 

casa (47.82%) y agricultores(as) (13.03%), mientras que el resto se dedica a diversos oficios. 

Solo seis jóvenes participan de alguna forma en la gestión del huerto, ya que la mayoría 

ha migrado por temas de educación o trabajo y los que quedan no tienen mucho interés en el 

traspatio. A esto se agrega que hay muy pocos niños en los hogares, no llegando a un niño/a 

como promedio por hogar; así, el relevo generacional y la transmisión del conocimiento local 

de huertos constituyen desafíos. 

Se les consultó a las personas encargadas del huerto sobre las fuentes del conocimiento 

para el manejo de este (se podía mencionar más de una fuente) y estos fueron los orígenes: 

el papá fue mencionado en 18 huertos, la mamá en 12, la pareja en seis. Las capacitaciones, 

los abuelos e internet, fueron también mencionados, cada una en tres huertos diferentes.  
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Relaciones entre la agrobiodiversidad del huerto y el bosque 

Los huertos familiares en San Luis se ubican cerca de áreas boscosas, a distancias que 

varían de entre 50 a 600 metros, con un promedio de 127.6 metros. Se exploró la relación 

entre la distancia al bosque y el número de especies con uso en los huertos y los resultados 

obtenidos mediante Regresión Lineal (F = 2.578, p = 0.123) indican una cierta correlación 

positiva. No obstante, la relación no es altamente predictiva y no se pueden obtener 

conclusiones definitivas a partir de estos datos. Se indagó también la relación entre la 

distancia al bosque y la cantidad de avistamientos de animales silvestres en los huertos 

(Coeficiente de Correlación de Pearson r = 0.091), pero no se encontró relación.  

Hay reportes de hasta 21 avistamientos de animales silvestres diferentes en un área de 

traspatio, con un promedio de 10.5 avistamientos por huerto. El grupo con mayor cantidad 

de menciones son las aves con 30 menciones, seguido por los mamíferos (18 menciones 

diferentes), insectos (12 menciones) y anfibios y reptiles (2). 

Como parte de las interacciones entre el huerto y los bosques cercanos, se consultó a 

los participantes sobre la recolección de productos directamente del bosque; nueve personas 

indicaron que no lo hacen, mientras que el resto afirmó que sí. De aquellos que recolectan 

del bosque, siete obtienen troncos en descomposición para utilizar como abono, cuatro 

recogen leña, dos cosechan frutos de “jorco” (Garcinia intermedia), dos recolectan los frutos 

del “tucuico” (Ardisia compressa), dos obtienen microorganismos de montaña a partir de la 

hojarasca del bosque; uno mencionó la recolección de “pitahayas” (Selenicereus 

costaricensis) y otro, la obtención de tallos de “palmas de pacayas” (Chamaedorea 

costaricana). 

 

Dinámicas socioambientales del huerto 

Existen diversos motivantes por los cuales las personas tienen sus huertos familiares, 

estos van desde tener productos de calidad sin químicos y frescos, hasta para atraer y ofrecer 

alimento a la vida silvestre (Figura 1). 
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Figura 1. Razones por las que las personas tienen los huertos familiares en San Luis, 

Monteverde, Costa Rica. Puede haber más de una razón por hogar. Fuente: elaboración 

propia con datos de la investigación. 

 

Se les consultó a los participantes por las principales problemáticas que tenían en sus 

huertos y de los 19 desafíos que en conjunto mencionaron, nueve tienen que ver justamente 

con la visita de animales a los huertos (Figura 2). 
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Figura 2. Principales problemas reportados en los huertos desde la perspectiva del 

participante en San Luis, Monteverde, Costa Rica. Puede haber más de una problemática por 

huerto. Fuente: elaboración propia con datos de la investigación. 

 

Aunque el tema de acceso al agua se mencionó como un problema en solo cuatro de 

los huertos, se profundizó en este tópico crucial para la agricultura. Se encontró que el 40% 

de los huertos obtiene agua de nacientes cercanas, el 28% de ríos o quebradas, el 16% de la 

lluvia y el 16% del acueducto. Esto se relaciona con la contribución de zonas boscosas al 

huerto y con los desafíos de sequía y cambio climático mencionados por los participantes.  

Se preguntó a los entrevistados si consideraban que los huertos familiares habían sido 

de ayuda en momentos críticos y, en caso positivo, se consultó ¿Cuándo?. De los 23 

encuestados, 20 respondieron afirmativamente, destacando el papel del huerto en situaciones 

difíciles. Nueve de ellos mencionaron la pandemia del COVID-19 como un ejemplo en el 

que el huerto resultó de gran utilidad y dos personas hicieron referencia a la llegada y el 
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impacto de la Tormenta Tropical Nate en la zona de Monteverde en el 2017, que causó 

incomunicación durante varios días (Hamilton et al., 2018). 

Algunos de los testimonios de las personas resaltaron la importancia de los huertos en 

momentos críticos de la siguiente manera: 

“Si, el tener maíz, frijoles, vegetales y huevos nos ha ayudado a ahorrar y 

a consumir nuestros propios alimentos especialmente durante la pandemia” 

“Si claro, con el huracán Nate, no podíamos comprar alimentos y usábamos 

lo que había en el huerto.” 

“Sí, principalmente cuando inició la pandemia. No había trabajo y los 

alimentos del lote nos ayudaron.” 

“Sí, porque durante la pandemia nos ayudó a ahorrar dinero y tener 

alimentos disponibles”. 

“Si, el huerto es una bendición especialmente con la pandemia”. 

“Claro, un ejemplo es con la pandemia. Había miedo de salir, entonces 

producíamos mucho de lo que nos comíamos. Siempre ha sido importante lo que 

se produce, es un ahorro para nosotros.” 

Entre los desafíos de carácter social en los huertos familiares, se destacan: la limitante 

de recursos económicos, la poca disponibilidad de tiempo para el mantenimiento y la falta de 

conocimientos en la gestión del huerto. Estos desafíos se alinean con las áreas de mejora 

identificadas por los mismos propietarios para optimizar la gestión de sus huertos (Tabla 1). 
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Tabla 1. 

Áreas para mejorar la gestión del huerto, según los participantes, San Luis Monteverde, 

Costa Rica 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación. 

 

Dado que algunos participantes mencionaron previamente la falta de conocimiento en 

la gestión de huertos, se profundizó en este tema al preguntar cuáles son sus principales 

necesidades de conocimiento. Los hallazgos revelaron un interés en el intercambio de 

conocimientos con otros agricultores y la posibilidad de aprender de prácticas exitosas de 

otros que puedan aplicar en sus propios huertos (Tabla 2). 
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Tabla 2. 

 Necesidades en términos de conocimientos según los participantes, San Luis Monteverde, 

Costa Rica 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación. 

 

Finalmente, con relación al manejo del suelo, se consultó a los participantes sobre qué 

insumos aplican para mejorar la condición de este. Los resultados muestran que la composta 

o abonos orgánicos son usados en 15 traspatios, de manera individual o por separado de la 

composta usan la gallinaza en seis al igual que los fertilizantes químicos, la cáscara de huevo 

se usa en cinco huertos, el estiércol de animales en cuatro, la ceniza, así como la broza o 

cáscaras de café, en tres y los microorganismos de montaña en dos. En el uso de fertilizantes 

químicos, lo más común fue la formulación química conocida como 10-30-10 (10% de 

nitrógeno, 30% de fósforo y 10% de potasio) que usan para sus árboles frutales, 

principalmente.  

 

Discusión de resultados y oportunidades para los huertos 

Huertos, agrobiodiversidad y entorno social 

La importancia de los huertos familiares en la comunidad de San Luis va más allá de 

la producción de alimentos, ya que también tienen un valor cultural, social y ambiental. A 

pesar de no ser espacios muy grandes, las áreas de traspatio son diversas y cercanas a los 
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hogares y su tamaño puede facilitar la gestión de la productividad, donde su principal función 

es de autoconsumo, el cual contribuye a su vez a diversificar las dietas. 

En San Luis, las personas a cargo del huerto tienen diversas ocupaciones, en su mayoría 

son amas de casa o agricultoras y los traspatios se consideran como una actividad 

complementaria para el acceso a alimentos. Los huertos suelen ser espacios 

predominantemente femeninos, ya que se encuentran cerca de la casa donde las mujeres 

realizan sus tareas domésticas y de preparación de alimentos (Castañeda-Navarrete, 2021; 

Dietrich, 2011; Traversa & Alejano, 2013). Esto se confirma en este estudio, donde el 86.9% 

de los huertos están a cargo de mujeres. 

El promedio de edad de las personas responsables de los traspatios es de 54 años, lo 

que suscita preocupaciones sobre el tema de relevos generacionales. La escasa participación 

de jóvenes en la gestión de los huertos, plantea desafíos en cuanto a la transferencia de 

conocimientos y la continuidad de las prácticas relacionadas con los estos espacios 

productivos en las generaciones futuras. Esta problemática no se limita a San Luis, sino que 

también se observa en otras regiones de Costa Rica, ya que existe un envejecimiento 

generalizado entre los agricultores costarricenses (Rodríguez & Montero, 2020). 

Se sabe que los huertos familiares contribuyen al acceso a los alimentos y propician 

dietas más sostenibles, procurando cierto grado de resiliencia ante fluctuaciones climáticas 

(Graham et al., 2007). Esta investigación ha demostrado la contribución de los traspatios en 

situaciones difíciles o eventos climáticos extremos, como la Tormenta Tropical Nate y la 

pandemia del COVID-19. Durante la pandemia, los huertos familiares no solo 

proporcionaron recursos alimentarios, sino que también pudieron contribuir a la salud mental 

de los hogares. Un estudio realizado en Morelos, México, concluyó que en situaciones de 

emergencia sanitaria como la del COVID-19, los huertos familiares tienen un impacto 

positivo en el bienestar psicológico de las personas, ya que ofrecen un entorno que promueve 

sentimientos de serenidad, calma, conexión espiritual y alegría (Flores & Díaz, 2022). 

Aunque la salud mental no se abordó en detalle en el presente estudio, los participantes 

mencionaron razones relacionadas con este aspecto, como por ejemplo el pasatiempo, el 

gusto por sembrar y el disfrute al aire libre como motivaciones para tener su huerto. 
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Huertos y conservación 

En San Luis, la relación entre los huertos familiares y los bosques circundantes se ha 

identificado como una parte integral del paisaje agrícola. La influencia del entorno boscoso 

en la dinámica y composición de los huertos mediante la fauna silvestre y sus múltiples 

funciones, recurso hídrico y otros servicios ecosistémicos al huerto, resalta la 

interdependencia entre la biodiversidad de los sistemas agrícolas y naturales y la necesidad 

de enfoques holísticos en su manejo. 

Considerando la diversidad de especies de fauna silvestre reportadas en los huertos, se 

refuerza la idea de que estos espacios sirven también como áreas para su alimentación y 

refugio. A su vez, dicha fauna se encarga de realizar procesos como la dispersión de semillas 

y la polinización dentro del espacio productivo (Ordóñez, 2018). Se reconoce que en los 

huertos, la vida silvestre desempeña un papel fundamental al proporcionar servicios 

ecosistémicos como los antes mencionados, además de la regulación de poblaciones de 

plagas en los cultivos (Monroy & García-Flores, 2013). En este sentido, Morales et al. (2015), 

plantean el caso de las mariquitas (Coccinellidae) -que fueron reportadas presentes en los 

huertos como parte del grupo de los insectos- las cuales son consideradas un ejemplo de 

control biológico de plagas y se ha notado que su presencia en entornos agrícolas se 

correlaciona de manera positiva con la distancia a las áreas de bosque cercanas. 

Se destaca entre las especies reportadas visitando o alimentándose en los traspatios, 

algunas emblemáticas como el quetzal (Pharomachrus mocinno) y el pájaro campana 

(Procnias tricarunculata), ambas de gran interés turístico en la región y en el caso de la 

última, en peligro de extinción. Lo anterior demuestra la importante función de estos espacios 

productivos dentro de la matriz paisajística de la comunidad y hace pensar que la estructura 

y composición de los huertos ofrece cierto grado de diversidad y similitud con bosques 

aledaños para estas aves. Se reportaron además observaciones de mamíferos como el puma 

(Puma concolor), que utiliza los huertos como posibles rutas de paso entre los parches de 

bosque.  

Los hallazgos resaltan la relevancia de los bosques en cuanto a la provisión de agua 

para los huertos, la mayoría de estos agroecosistemas obtiene su suministro de agua de 

fuentes próximas. Por lo tanto, también es importante señalar que un manejo inapropiado del 
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huerto, como el uso indebido de plaguicidas, podría tener un impacto directo en los cuerpos 

de agua cercanos.  

 

Oportunidades y aprendizajes aplicables al huerto  

Con base en los resultados de esta investigación y los aprendizajes de experiencias 

exitosas en torno a huertos en México, se plantean para los huertos de San Luis tres 

estrategias para contribuir a la sostenibilidad de estos:  

● Mayor incorporación del enfoque agroecológico en la gestión de los traspatios. 

● La creación de una red a nivel de tejido social de huertos en Monteverde. 

● La incorporación del agroecoturismo como una actividad de valor agregado en los 

huertos. 

Seguidamente, se describe cada uno de los tres elementos.  

 

Enfoque agroecológico en los huertos familiares 

Se recomienda adoptar un enfoque agroecológico en la gestión de huertos y en 

colectivos o redes comunitarias/sociales. Para lograr esto de manera efectiva, es esencial 

comprender en qué consiste el enfoque agroecológico mismo y cómo se puede aplicar. Esto 

se sugiere, ya que muchos de los problemas, así como la satisfacción de necesidades que 

manifestaron los participantes en sus huertos, se pueden mejorar y abordar con prácticas 

agroecológicas.  

En un seminario interdisciplinario de agroecología en la Universidad de La Plata 

Sarandón et al., (2010) indican que la agroecología surge relativamente hace poco como una 

nueva área del conocimiento, tanto como un enfoque y una disciplina científica que mezcla 

conocimientos de agronomía, ecología, sociología, etnobotánica y ciencias similares, desde 

una óptica holística y sistémica, para el diseño, manejo y evaluación de agroecosistemas.  

En este sentido, Sarandón & Flores (2014) agregan que la agroecología no es un 

conjunto de técnicas o recetas y tampoco alguna tipología de agricultura específica, es decir, 

la agroecología es el conjunto de prácticas sostenibles que se adaptan a los entornos y 

realidades propias de cada región, comunidad u hogar. Algunas estrategias como mantener 

diversidad genética, usar policultivos, agroforestería, cosechar agua y conservar suelos, son 
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ejemplos de prácticas agroecológicas campesinas que contribuyen a la minimización de 

riesgo frente a climas inciertos (Altieri & Nicholls, 2013). 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE) (2018), 

plantea para la gestión de la agroecología, una serie de principios que se organizan en cuatro 

dimensiones de la sostenibilidad: medioambiental, sociocultural, económica y política.  

Dichas dimensiones abordan muchos elementos, algunos  de estos son: buscar una 

interacción positiva entre los elementos de los ecosistemas agrícolas y los distintos ciclos 

naturales, incentivar arraigo a la cultura y a una alimentación diversificada, estacional y 

culturalmente apropiada,  propiciar el respeto a la diversidad de la sociedad y la inclusión de 

la gente joven y las mujeres, promover contactos horizontales (de agricultor a agricultor), 

conformar redes de distribución razonables y pequeñas entre productores y consumidores, 

fomentar formas de organización social y dar el control de las semillas, la biodiversidad, la 

tierra, el agua y el conocimiento a manos de la gente que forma parte del sistema alimentario. 

La adopción del enfoque agroecológico en la gestión de los huertos familiares y su 

integración a una posible red de huertos en Monteverde y al agroecoturismo, ofrece una vía 

para abordar los desafíos y necesidades identificados por los participantes de una manera 

sostenible. La agroecología, como disciplina holística, proporciona herramientas y prácticas 

que no solo fortalecen la resiliencia de los huertos ante condiciones climáticas adversas, sino 

que también promueven la inclusión social y la sostenibilidad en múltiples dimensiones. 

Estas medidas no solo pueden beneficiar a la zona de Monteverde, sino que tienen el 

potencial para contribuir a la conservación de la biodiversidad y al bienestar de la región. 

 

Creación de una red de huertos de San Luis o Monteverde 

Diversos estudios han demostrado la importancia que tienen las redes o colectivos 

sociales en la conservación de la agrobiodiversidad (Calvet-Mir et al., 2012; Ellen & Platten, 

2011). A lo largo de la historia de la humanidad, esta ha sido la principal forma en la que la 

variación genética de plantas domesticadas se ha transmitido y mejorado en comunidades 

rurales, mediante redes sociales (Calvet-Mir et al., 2012).  

La conformación de redes en estos términos no solo funciona para conservar cultivos, 

sino para gestar espacios de intercambio de saberes, que generan cohesión y tejido social y 

redes de apoyo que contribuyen a la búsqueda de soluciones colectivas a distintos problemas. 
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El compartir conocimientos entre agricultores a través de redes, siguiendo el ejemplo de la 

metodología de agricultor a agricultor, es una forma efectiva de promover el progreso en 

términos de sostenibilidad (Morales et al., 2018). 

En este sentido, existen ya redes de huertos conformadas en distintos países 

latinoamericanos e incluso redes internacionales como la Red Internacional de Huertos 

Educativos. Las redes de huertos, con base en algunas experiencias conocidas en México, 

pueden gestionarse a través de comisiones internas dedicadas cada una a un objetivo o 

propósito especifico. Redes de huertos exitosas como la Red Chiapaneca de Huertos 

Educativos tienen encuentros en distintos huertos cada dos meses, esto con el fin de mantener 

la motivación, el tejido social y actualización de saberes y compartir semillas.  

Las redes/colectivos sociales contribuyen al desarrollo y dinamización del tejido social 

comunitario y, en este caso, la propuesta es la creación de una red de huertos en la zona de 

Monteverde. Con base en esto y el uso de prácticas agroecológicas sugeridas como el enfoque 

en la gestión de huertos y la red misma, se pueden mejorar algunas de las problemáticas que 

tienen los huertos, ya que cuando las prácticas agroecológicas se basan en los conocimientos 

y necesidades locales, son mecanismos que permiten un mejor desempeño de las unidades 

familiares en los ámbitos ambiental, económico y social (Acuña & Marchant, 2016). 

 

El agroecoturismo como valor agregado a los huertos  

Como último elemento a considerar en este estudio, sobre posibles oportunidades para 

los huertos, está la inserción del agroecoturismo. Solo cuatro de todos los huertos estudiados 

en Monteverde tienen algún tipo de actividad relacionada al agroecoturismo, a pesar de que 

existe mucho potencial en estos espacios productivos, dada su agrobiodiversidad, la 

ubicación en un sitio con visitación de ecoturistas, las relaciones y dinámicas entre el huerto 

con las áreas boscosas o de conservación, la riqueza cultural y de conocimiento local, así 

como la gastronomía que se puede asociar al huerto.  

El agroecoturismo surge con la finalidad de satisfacer ciertos segmentos del mercado 

turístico, quienes se interesan por el conocimiento de la cultura rural y del campo, por el 

contacto con la naturaleza y con experiencias agrícolas o gastronómicas; esto se ha vuelto 

una tendencia dentro del turismo (Rodrigues et al., 2022; Rodríguez, 2019). En este sentido, 

el agroecoturismo es una submodalidad de turismo rural que procura el desarrollo económico 
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y social de las comunidades considerando las características propias de la zona (Rodrigues 

et al., 2022). 

Se le reconoce al agroecoturismo tener el potencial de promover nuevas formas de 

convivencia en los contextos regionales del turismo, al mantener prácticas agrarias 

ambientalmente sostenibles (Rodríguez, 2019). Por lo tanto, esta tipología de turismo puede 

ser una forma no solo de visibilizar los huertos sino también de dinamizar la economía rural 

de Monteverde ya que según Rivero-Galvá et al. (2022), el aprovechamiento agropecuario 

es una actividad de importancia estratégica para el desarrollo autosuficiente de las 

comunidades rurales. Debidamente capacitados y organizados, las personas agricultoras 

pueden encontrar en el agroecoturismo nuevas perspectivas de desarrollo y de diversificación 

para sus productos (Morales et al., 2015). 

Cabe agregar que el agroecoturismo en los huertos puede tener potencial de atraer la 

atención de jóvenes en su gestión, lo cual es necesario para evitar que el conocimiento 

ecológico tradicional asociado a los huertos se pierda. El agroecoturismo promueve la 

sucesión a las generaciones más jóvenes e incrementa el sentido de pertenencia a la 

comunidad (Rosas-Castañeda & Bordamalo-Echeverri, 2020); es decir, que para jóvenes de 

zonas rurales, el agroecoturismo puede ser una alternativa de empleo viable, lo cual puede 

contribuir a reducir la migración y el desarraigo familiar. 

El agroecoturismo en San Luis posee potencial para abarcar las dimensiones del 

desarrollo sostenible al conservar tanto el entorno natural como el cultural, sin afectar 

negativamente los modos de vida local. Esta forma de turismo se basa en actividades de 

campo y naturaleza y se caracteriza por tener en la agrobiodiversidad su principal producto 

(Castellanos, 2014).  

En su conjunto, la creación de una red de huertos y la incorporación del agroecoturismo 

gestados bajo principios y prácticas agroecológicas, puede impulsar desde distintas áreas la 

mejora de los huertos familiares de San Luis, tanto desde la parte productiva, de seguridad 

alimentaria y nutricional, conservación, así como del entretejido social y desarrollo local. En 

resumen, la sostenibilidad. 
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Conclusiones 

Los huertos familiares en San Luis, Monteverde, tienen una alta agrobiodiversidad y 

desempeñan un papel multifuncional que va más allá de la producción de alimentos, 

abarcando aspectos culturales, sociales y ambientales. Aunque son espacios relativamente 

pequeños, su diversidad y proximidad a los hogares facilita su gestión y productividad, donde 

el traspatio ofrece un ahorro económico a la familia mediante el autoconsumo, lo cual 

contribuye a la seguridad alimentaria del hogar. Lamentablemente los huertos, enfrentan 

desafíos como el envejecimiento de las personas dueñas y poco involucramiento de jóvenes, 

lo que plantea preocupaciones sobre la transferencia generacional de conocimientos. 

Estos espacios, más allá de su funcionalidad a nivel agrícola y social, demostraron 

servir como áreas de alimentación y refugio para la vida silvestre, incluyendo especies 

emblemáticas y en peligro de extinción y tienen un rol importante en la conformación del 

paisaje. De igual forma, los huertos se ven beneficiados de los entornos boscosos de múltiples 

maneras, principalmente mediante servicios ecosistémicos. 

La adopción de un enfoque agroecológico en la gestión de los huertos y en la 

conformación de redes, promoviendo prácticas sostenibles, puede contribuir a la resiliencia 

ante condiciones climáticas adversas, así como fomentar la inclusión social mediante la 

organización y redes de apoyo y la sostenibilidad en múltiples dimensiones. Si a lo anterior 

se agrega la integración del agroecoturismo como una actividad de valor agregado en los 

traspatios, aprovechando la agrobiodiversidad, la ubicación estratégica y la riqueza cultural 

de la región, todo en conjunto se vuelve una oportunidad para mejorar los huertos, la 

seguridad alimentaria y nutricional de los hogares, generar ingresos extra, aumentar la 

cohesión social y fortalecer la economía rural de Monteverde, al tiempo que se promueve la 

inclusión de las generaciones más jóvenes y la preservación del conocimiento ecológico 

tradicional en la zona. 
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