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Introducción

El diseño es una labor humana que incide en la sociedad, esto permite que 
los diseñadores aborden temas tan relevantes como la seguridad y soberanía 
alimentaria en México.

Nuestro país está viviendo las consecuencias de las políticas económicas 
neoliberales que comenzaron a adoptarse desde los años ochenta y que se for-
malizaron con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (tlcan).

Una de estas consecuencias es la reducción de la práctica del cultivo de alimen-
tos y la urbanización de territorios que se destinaban para actividades agrícolas.

Cuajimalpa es una de las siete alcandías que cuenta con espacios para el 
cultivo de alimentos y personas que conservan las prácticas de cultivo locales 
que aprendieron de las generaciones que los antecedieron.

El problema es que, por el proceso de urbanización de la alcaldía, las nue-
vas generaciones han dejado de practicar el cultivo de alimentos, dedicándose 
cada vez más a las actividades urbanas y han vendido sus terrenos por los altos 
costos para mantenerlos. Esto ha traído como consecuencia que la seguridad 
alimentaria de la alcaldía se vaya debilitando.

Por lo anterior este proyecto tuvo como objetivo promover el cultivo de ali-
mentos entre adolescentes en la alcaldía Cuajimalpa mediante la divulgación y 
aprendizaje autónomo de las prácticas de cultivo locales para su conservación 
como una forma de reforzar la seguridad alimentaria en la alcaldía.

Después de establecer el contexto de la problemática y de los acercamientos a 
productores de alimentos locales, se llevó a cabo el enmarque del problema para 
identificar las propuestas que pudieran atender las necesidades de la problemática.

Posteriormente, se analizaron y determinaron los elementos que confor-
marían el sistema solución y que respondieran al aprendizaje autónomo, a la 
participación de los productores locales, al cultivo de alimentos a pequeña es-
cala, la vinculación de los actores clave, la promoción y aumento de la práctica 
del cultivo de alimentos y a la necesidad de contar con opciones de bajo costo.

Una vez definidos estos elementos, se pasó al desarrollo de las secciones de 
los prototipos que fueron implementados y evaluados, para verificar la efecti-
vidad de las partes del sistema desarrolladas y realizar los ajustes de acuerdo 
al análisis de los resultados.

Finalmente, se ha podido identificar el interés y motivación que la propuesta 
genera en los adolescentes para aprender sobre el cultivo de alimentos desde 
casa y de manera autónoma, así como la viabilidad de extender su implementa-
ción a niveles mucho más grandes como las zonas metropolitanas y de manera 
independiente a comunidades o gobiernos, mediante la conformación de una 
empresa social que canalice sus esfuerzos en el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria de la población. 

Palabras clave: seguridad alimentaria, cultivo de alimentos, aprendizaje 
autónomo, motivación, agricultura urbana y periurbana.
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en 1994 trajo consigo una mayor inversión extranjera cuyos corporativos fueron 
instalados en Cuajimalpa, estos corporativos, zonas comerciales y complejos 
residenciales requerían de muchos empleados, por lo que las personas de las 
localidades de Cuajimalpa dejaron las actividades que venían practicando desde 
varias generaciones atrás para trabajar en los diversos empleos que el rápido 
crecimiento urbano ofrecía.

Lo anterior produjo cambios en las formas de vida de las personas, y una que 
se vio significativamente reducida fue la relacionada con el cultivo de alimentos 
para el autoconsumo como la milpa y la hortaliza. 

En la actualidad, la alcaldía cuenta con el 4% de su territorio para la agricul-
tura a pequeña escala, cuyas personas que cultivan, aprovechan los espacios de 
tierra que han podido conservar para la siembra de milpa, productos de hortaliza, 
árboles frutales, entre otros.

Conociendo las formas de vida de las personas que 
cultivan alimentos en Cuajimalpa

Se hace la advertencia de que esta investigación se lleva a cabo durante el pe-
riodo de confinamiento por la pandemia de Covid-19, por lo que el contacto y 
las incursiones en campo se han realizado por medio de redes sociales, llamadas 
telefónicas o videollamadas.

Es importante mencionar que no hay fuentes de información cuantitativa 
sobre las formas de vida relacionadas con el cultivo de alimentos que perduran en 
Cuajimalpa, por lo que esta investigación contó con información cualitativa obte-
nida de las entrevistas realizadas a habitantes de la alcaldía que cultivan alimentos 
 como parte de su forma de vida (Figura 1-4).

El cultivo de alimentos en Cuajimalpa

La transformación territorial y el cambio en las 
actividades laborales en Cuajimalpa

Cuajimalpa es una alcaldía que está ubicada en la periferia poniente de la 
Ciudad de México que ha sufrido cambios significativos en su territorio desde  
la segunda mitad del siglo xx, estos cambios han inf luido en las formas de vida 
de los habitantes, que todavía en 1950 era principalmente rural y cuyas activi-
dades eran fundamentalmente la explotación forestal y el cultivo de alimentos 
a pequeña escala para autoconsumo.

El crecimiento acelerado de la Ciudad de México a partir de esta década 
inició un importante crecimiento de la población y construcción urbana. Las 
características rurales del territorio atrajeron a sectores sociales con altos 
ingresos para establecer viviendas residenciales y casas de campo, por lo que  
territorios que eran rancherías, ejidos, comuneros o pueblos, comenzaron a 
convertirse en zonas urbanas. Es importante mencionar que esto no significó 
una integración entre los habitantes, sino más bien una clara segmentación 
entre la población nativa y los habitantes que llegaban de otros lugares a los 
grandes residenciales.

En este proceso de urbanización se pueden identificar ciertos aconteci-
mientos de gran impacto en el territorio de la alcaldía, como la modernización 
de la carretera a Toluca, la construcción de la autopista Chamapa - La Venta y 
la transformación del tiradero de basura de la Ciudad de México en el mega 
proyecto de Santa Fe. 

De manera simultánea a este proceso de urbanización, se realizaron cambios 
al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
permitieron la adquisición de terrenos ejidales y comunales para la construcción 
de complejos residenciales, centros comerciales y el establecimiento de los grandes 
corporativos atrayendo la inversión privada nacional y extranjera. Por otro lado, 
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) 
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Higinia: 77 años
Beatriz: 49 años

Relación: Madre e hija
Localidad: San Mateo Tlaltenango,

Cuajimalpa de Morelos,
Ciudad de México.

Figura 1.
Síntesis de la 
entrevista realizada a  
Higinia y Beatriz.

Higinia y Beatriz

Ubicación de cultivos
San Mateo Tlaltenango, Alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos, Ciudad de México.

Formas en las que obtienen 
ingresos económicos 

Renta de un pequeño departamento dentro de su 
terreno y apoyos gubernamentales.

Origen de sus formas de vida Herencia de sus padres.

Tipo de cultivo Milpa y hortaliza.

Crianza de animales
Pollos de engorda, gallinas ponedoras, conejos  
y guajolotes.

Intereses personales
Llevar una vida saludable y sostenible, a la vez que sus 
hijos y nietos aprenden sobre el trabajo de cultivo y 
valoran esa forma de vida.

Intereses de carácter social Dar a conocer el trabajo del campo y su importancia.

Adquisición de nuevos 
conocimientos

Por medio de ingeniero agricultor, veterinaria y 
proyectos de la uam Cuajimalpa y el Conacyt.

Trabajo colaborativo
Grupo de mujeres de Coyoacán y Tlalpan, proyectos del 
Colegio Tomás Moro, la uam Cuajimalpa y el Conacyt.

Entrevista a personas que cultivan alimentos en Cuajimalpa



17 El cultivo de alimentos en Cuajimalpa

Janitzio y María

Ubicación de cultivos
San Pablo Chimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, 
Ciudad de México.

Formas en las que obtienen 
ingresos económicos 

Empleo de María como maestra de primaria y la venta 
de sus excedentes ocasionales dados por la cosecha.

Origen de sus formas de vida Herencia de sus padres.

Tipo de cultivo Invernadero con hortaliza.

Crianza de animales Conejos.

Intereses personales
Proveer alimento a su familia y conservar estas 
formas de vida.

Intereses de carácter social
Promover el trabajo colectivo entre integrantes de 
la comunidad y concientizar sobre el cuidado de los 
recursos naturales locales.

Adquisición de nuevos 
conocimientos

Es autodidacta en la permacultura.

Trabajo colaborativo
Algunos miembros de su localidad y el Colegio  
Tomás Moro.

Janitzio: 42 años
María: 34 años

Relación: Matrimonio
Localidad: San Pablo

Chimalpa, Cuajimalpa de
Morelos, Ciudad de México.

Figura 2.
Síntesis de la 
entrevista realizada a 
Janitzio y María.
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Carlos

Ubicación de cultivos

San Pedro Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos, Ciudad de México.
San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad 
de México.

Formas en las que obtienen 
ingresos económicos 

Realiza trabajos de diseño gráfico y vende sus 
productos de cosecha.

Origen de sus formas de vida Herencia de sus padres.

Tipo de cultivo
Milpa, hortaliza, pequeño invernadero y plantas 
de ornato.

Crianza de animales Borregos.

Intereses personales
Proveer alimento a su familia y conservar estas  
formas de vida.

Intereses de carácter social
Preservar las formas de vida locales con todo y lo que 
estas involucren, como el trabajo en la milpa y 
fiestas patronales.

Adquisición de nuevos 
conocimientos

Autodidacta en las disciplinas que necesita.

Trabajo colaborativo
Productores de su localidad y dirigentes de las 
fiestas patronales.

Carlos: 23 Años

Localidad: San Pedro Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos,

Ciudad de México.

Figura 3.
Síntesis de la 
entrevista realizada 
a Carlos.
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Mapa de actores de las personas que cultivan alimentos en Cuajimalpa

Figura 4.
Actores que influyen 
en la práctica de 
cultivo de las personas 
entrevistadas.
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Enfocándonos en las nuevas generaciones

Después de esta etapa de investigación e incursión en campo, se identificó que las 
prácticas de cultivo de alimentos locales de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos se 
han transmitido entre las familias por medio de la práctica, pero con el proceso 
de urbanización de la alcaldía esta transmisión ha sido afectada, debido a que 
las nuevas generaciones se van dedicando más a las actividades urbanas, por lo 
que son pocos los pobladores que continúan cultivando sus tierras.

Por otra parte, por medio de uno de los informantes se detectó que a las 
generaciones que se encuentran en etapas de educación básica y media superior, 
se les hace burla por contar con cultivos en sus casas, por lo que prefieren ocultar 
este aspecto de su vida porque les causa vergüenza ante sus compañeros.

Por tales motivos, es importante que las nuevas generaciones conozcan la 
relevancia de estas prácticas y de los beneficios que tienen para la alimenta-
ción en sus hogares y comunidades, así como que se involucren y participen  
en ellas, sobre todo en momentos como la actual pandemia, que ha evidenciado 
la gran dependencia alimentaria de sistemas que son vulnerables al desabasto 
cuando se restringen las actividades y labores por causas como esta.

Como se observa, hay una gran intervención del proceso enseñanza-aprendizaje 
 del tipo práctico en la forma que se ha venido transmitiendo el conocimiento 
sobre el cultivo de alimentos en la alcaldía, pero se ha puesto en crisis por causa de 
la pandemia que ha reducido al mínimo las interacciones personales de manera 
presencial. Por ello, se propone la divulgación y el aprendizaje autónomo como 
una vía de transmisión de conocimientos sobre las prácticas de cultivo locales.

Objetivo general

Promover el cultivo de alimentos entre adolescentes de 15 a 18 años en la alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos mediante la divulgación y aprendizaje autónomo de las 
prácticas de cultivo locales para su conservación como una forma de reforzar 
la seguridad alimentaria en la alcaldía.

Objetivos particulares

• Identificar y examinar las formas de divulgar información en condiciones 
de pandemia sobre el cultivo de alimentos.

• Identificar y analizar las maneras en que los adolescentes obtienen 
información en condiciones de pandemia.

• Identificar y describir los medios que ayudan al aprendizaje autónomo 
del cultivo de alimentos.

• Identificar y examinar las formas en que aprenden autónomamente los 
adolescentes de 15 a 18 años.

Unidades de análisis

Aprendizaje autónomo
Es aquel referido como la facultad de una persona que le permite tomar deci-
siones que la dirijan a la autorregulación de su aprendizaje, para el logro de una 
meta determinada en condiciones específicas de adquisición de conocimientos, 
ya que como se detectó en las entrevistas, estos actores, han aprendido de esta 
manera algunas cosas para mejorar sus prácticas de cultivo.

De acuerdo con Arriola (2001, citado por Crispín et al., 2011):

Para apoyar el desarrollo de los procesos de autorregulación es nece-
sario que los alumnos aprendan a planificar, monitorear y valorar de  
manera consciente las actitudes y limitaciones con respecto a las demandas 
cognoscitivas de una tarea específica. Por lo que es necesario: 
1. Planear: establecer metas y actividades que posibiliten el cumpli-

miento de la tarea.
2. Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea 

y la redirección de las estrategias que se utilizan, si esto fuese necesario.
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3. Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se 
desarrolla la actividad de aprendizaje. Permite valorar qué tanto el 
esfuerzo realizado se corresponde con los resultados obtenidos. (p. 50)

Como se ha mencionado anteriormente, los adolescentes a esta edad cuen-
tan con las capacidades metacognitivas para autorregularse, de modo que  
puedan aprender de manera autónoma. De acuerdo con una encuesta realizada  
a 20 adolescentes que radican en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, podemos 
ver que están aprendiendo cosas de forma autónoma (Figura 11).

Desarrollo social y cognitivo en adolescentes de 15 a 18 años
El origen del término adolescencia es el verbo latino 'adolescere' y significa crecer 
o desarrollarse. “Adolescente deriva del participio presente que es activo, por 
tanto, es el que está creciendo, en oposición al pasado, que se correspondería al 
sujeto adulto, que ya ha crecido.” (Serrano & Gascó, s. f., p. 2)

Desde la perspectiva cognitivo-evolutiva (Jean Piaget como autor de 
referencia) la adolescencia es vista como un periodo en el que se pro-
ducen importantes cambios en las capacidades cognitivas, y por tanto, 
en el pensamiento de los jóvenes, asociados a procesos de inserción en 
la sociedad adulta (....)
       Bajo la perspectiva sociológica, la adolescencia es el periodo 
en el que los jóvenes tienen que consumar los procesos de socialización 
a través de la incorporación de valores y creencias de la sociedad en la que viven 
y la adopción de determinados papeles o roles sociales. (Adrián y Rangel, 
s. f., pp. 10-11)

Los adolescentes entre 15 y 18 años se encuentran en la etapa final de la 
adolescencia y hay dos aspectos importantes que se tomarán en cuenta para este 
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proyecto. Uno será el social, donde los adolescentes se encuentran ref lexionando 
y construyendo una identidad propia a nivel corporal, del autoconcepto y autoes-
tima. También están comprometiéndose en lo vocacional, profesional, ideológico 
y sexual, desarrollando nuevas formas de relacionarse interpersonalmente al 
redefinir sus relaciones familiares, al ampliar y profundizar sus relaciones con 
iguales, al iniciar relaciones de pareja y al extender sus relaciones sociales. Otro 
aspecto es el desarrollo de niveles de juicio más elevados y razonamiento moral, así 
como el inicio de comportamientos que caracterizan la vida adulta tales como 
experiencias laborales o profesionales. El segundo será el cognitivo, desarrollan-
do un pensamiento más abstracto para el análisis y comprensión de la realidad 
como el manejo de lo hipotético y lo posible, control de variables y operaciones 
mentales complejas. Otra característica importante y relacionada con el aprendi-
zaje autónomo es la mejora de las capacidades metacognitivas: la planificación, la 
regulación y la optimización de manera autónoma de los procesos de aprendizaje.

Motivación
La motivación tiene distintas definiciones de acuerdo con la perspectiva teórica 
desde donde se esté analizando. Santrock (2002) refiere que para el enfoque 
conductista las recompensas externas y los castigos son determinantes en la mo-
tivación de las personas, a lo que Trechera (2005) agrega que parten del supuesto 
de que el comportamiento se realiza para obtener un beneficio y abandonan 
comportamientos dañinos. Por lo que para este enfoque la conducta se modifica 
mediante refuerzos, recompensas o evitación u omisión de lo que se considere 
desagradable. La perspectiva humanista según Pereira (2009), se centra en la 
capacidad de las personas de lograr su crecimiento, las características positivas 
y la libertad de elegir su destino. La Teoría de las necesidades de Abraham H. 
Maslow se encuentra dentro de este enfoque, en ella primero se satisfacen las 
necesidades básicas y posteriormente los niveles más elevados.

En el caso de los cognitivos enfatizan que son las ideas, creencias, opiniones 
sobre sí mismo y sus habilidades lo que determinan el tipo y duración del 

esfuerzo que se va a realizar, debido a que el sistema cognitivo recibe y 
envía la información a los otros sistemas regulando su comportamiento, de 
modo que pone en marcha o inhibe ciertas respuestas según el significado 
que le ha dado a la información disponible (Pereira, 2009).

Carrillo et al. (2011) proponen una forma de sintetizar los tipos de moti-
vaciones diferenciando entre las que son internas y las externas, así como las 
positivas y las negativas, donde las motivaciones negativas buscan evitar el 
castigo, perjuicio o daño, y las que son motivadas desde el exterior mediante 
recompensas, no persisten. Esto se debe a que estas conductas no se realizan 
porque se quiere sino porque se tienen que hacer (Figura 5).

Carrillo et al. (2011) menciona que hay tres formas de motivación intrínseca:
• De curiosidad, que satisface el deseo de novedad. Surge así el interés 

por los juegos y las actividades constructivas y de exploración.
• De competencia, se refiere a la necesidad de controlar el ambiente. Si 

eso sucede, aparecerá el interés por el trabajo y el rendimiento.
• De reciprocidad: alude a la necesidad de comportarse de acuerdo con  

las demandas de la situación.
Hay cuatro fuentes principales de motivación:
• Nosotros mismos (equilibrio emocional, pensamiento positivo, 

aplicación de buenas estrategias, seguimiento de rutinas 
razonables, entre otros).

• Los amigos, la familia y los colegas, en realidad, nuestros soportes 
más relevantes.

• Un mentor emocional (real o ficticio).
• El propio entorno (aire, luz, sonido, objetos motivacionales). (p. 24)

Por lo anterior, el tipo de motivación que se pretende alcanzar en los ado-
lescentes es el de tipo intrínseco-positivo, para que puedan mantener la práctica 
de cultivo de alimentos como parte de su vida diaria.
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Positiva
Motivación hacia un objetivo

Extrínseca
Alguien quiere  
que tú lo hagas

“Escribe este informe 
obtendrás un bono”

“Realmente quiero 
escribir este informe” Intrínseca

Tú quieres 
hacerlo“Escribe este informe  

o estarás despedido”
“Realmente no quiero 
escribir este informe”

Negativa
Motivación por algo a evitar

Figura 5. Recuperado de "La motivación y el aprendizaje", de  Carrillo et al., 2009,  ALTERIDAD. 
Revista de Educación (en línea), vol.4, p.23.

Pregunta de investigación

¿Cómo se puede promover el cultivo de alimentos entre adolescentes de 15 a 18 
años en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos por medio de la divulgación y apren-
dizaje autónomo de las prácticas de cultivo locales para su conservación, como 
una forma de reforzar la seguridad alimentaria en la alcaldía?

Presupuestos

La divulgación puede contribuir a que las nuevas generaciones conozcan sobre las 
prácticas de cultivo locales, permitiendo que estos conocimientos se conserven 
y refuercen la seguridad alimentaria en la alcaldía.

El aprendizaje autónomo puede ayudar a que los adolescentes hagan uso 
de sus capacidades y recursos para aprender sobre el cultivo de alimentos de 
manera autónoma, sobre todo en contextos como la pandemia que limitan el 

aprendizaje presencial, pero donde también, se aprovecha el uso de la tecnología 
y los medios de comunicación para continuar aprendiendo.

Hipótesis

La divulgación y el aprendizaje autónomo pueden contribuir a que los adolescentes 
de 15 a 18 años, de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, conozcan y aprendan sobre el 
cultivo local de alimentos y su importancia para la seguridad alimentaria, mo-
tivándolos a practicar el cultivo de alimentos como parte de su vida cotidiana.

Alcances

Con lo propuesto anteriormente será necesario identificar las formas en que los 
adolescentes están aprendiendo de manera autónoma, los medios que ocupan 
para ello, así como las prácticas de cultivo locales en la alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos, que puedan adaptarse a los distintos contextos de los adolescentes para 
reducir las posibilidades de fracaso y frustración, que pudieran resultar en la 
desmotivación y abandono de la actividad.

Se requiere también identificar las formas en las que se hará llegar la 
información sobre la funcionalidad e importancia del cultivo de alimentos 
como parte de la vida diaria a los adolescentes para que los motive a practicar 
el cultivo de alimentos.

Será necesario crear vínculos entre los adolescentes y los productores para am-
pliar las fuentes de conocimiento sobre las prácticas de cultivo local y sirvan como 
soporte de los procesos de aprendizaje autónomo que lleven a cabo los adolescentes.

Justificación

Como se ha explicado, en la alcaldía de Cuajimalpa habitan personas que practican 
el cultivo de alimentos como parte de sus formas de vida y esto es muy importante en 
la búsqueda de la seguridad alimentaria ya que son formas de vida sostenibles.
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Estas personas realizan el cultivo de alimentos en los espacios con los que 
cuentan y han adquirido muchos conocimientos sobre sus procesos de producción, 
pero lamentablemente es poca su transmisión, por lo que un proyecto de diseño que 
haga llegar dichos conocimientos y promueva su aprendizaje en las generaciones 
más jóvenes cobra relevancia en su conservación y el fortalecimiento de formas de 
vida sostenibles. Simultáneamente el trabajo colaborativo con los productores 
fomenta su integración y prioriza las prácticas agrícolas en la localidad.

A continuación, se presentan las necesidades identificadas (Figura 6) y las 
cadenas de valor (Figura 7) de los productores entrevistados, después de esta 
primera incursión en campo, así como algunos resultados relevantes de la en-
cuesta realizada a adolescentes de la alcaldía (Figura 9- 18.4).
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Necesidades de las personas que cultivan alimentos en Cuajimalpa

Necesidades identificadas después de las entrevistas

Tipos de necesidad Higinia y Betty Janitzio y María Carlos

Información
Registrar información sobre la 
administración de sus recursos.

Medios que informen sobre las 
características de su comunidad.

Determinar la manera en la que 
hará disponible la información que 
obtiene de la investigación que realiza 
mediante la experimentación en los 
procesos productivos.

Organización
Talleres para aumentar la 
participación.

-----

Organizar la información que obtiene 
de la investigación que realiza 
mediante la experimentación en los 
procesos productivos.

Participación
Personas que quieran aprender a 
cultivar alimentos mediante el trabajo 
en sus tierras.

Seguir organizando actividades para 
que las generaciones más jóvenes 
formen una conciencia del cuidado de 
los espacios naturales y sus recursos 
Que la comunidad se involucre en el 
cuidado de los espacios naturales y sus 
recursos. Impartir talleres para adultos.

Aumentar el interés de las personas 
en ocupar sus espacios disponibles 
para implementar la milpa y conservar 
esta forma de vida.

Figura 6.
Clasificación de 
las necesidades 
identificadas.
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Necesidades identificadas después de las entrevistas

Tipos de necesidad Higinia y Betty Janitzio y María Carlos

Difusión
Del espacio para que los que desean 
aprender sobre el cultivo de alimentos 
mediante su colaboración aprendan.

De las formas locales de participación, 
como la faena para la obtención de 
alimentos.

De los resultados obtenidos de 
su investigación y de las practicas 
experimentales.
Para la conservación de las festividades 
locales pues al igual que las prácticas 
agrícolas también forman parte de la 
identidad del productor local y de su 
proceso de cultivo.

Recursos económicos
Solventar algunos gastos de su  
trabajo agrícola.

Solventar algunos gastos de su  
trabajo agrícola.

Solventar algunos gastos de su  
trabajo agrícola.

Espacios Aprovechar los espacios inactivos. ----- -----

Asesoría técnica 
profesional

Mantenimiento de sus cultivos y 
bienestar para sus animales 
 de granja.

----- -----

Apoyo de la autoridad 
local

Están abiertas a recibir apoyo.
No han contado con el apoyo directo 
de la autoridad local.

No ha contado con el apoyo directo de 
la autoridad local.

Programas de apoyo 
gubernamental

Están abiertas a recibir apoyo.
No han contado con el apoyo 
gubernamental.

No ha contado con el apoyo 
gubernamental.

Apoyo de asociaciones Están abiertas a recibir apoyo.
Están abierta y abierto a recibir apoyo 
que beneficie su proyecto.

-----
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Tipos de cultivo que practican las personas que cultivan alimentos en Cuajimalpa

Milpa

Actividad Descripción

Preparar la tierra
En febrero se remueve la tierra con ayuda de la yunta, este proceso depende de las temporadas de lluvias y puede 
durar un mes.

Siembra
Con ayuda del arriero y la yunta se marcan los surcos, otra persona va colocando el maíz en los surcos. Una semana 
después se puede sembrar el haba y el frijol.

Escarda Cuando aparecen las primeras matas de maíz se tienen que tapar con tierra para cuidar las nuevas plántulas.

Reforzar los tallos
Cuando la planta ya tiene una altura considerable es necesario reforzar los tallos, se coloca tierra de manera que el 
tallo quede cubierto para evitar que se caiga o rompa.

Primera cosecha En la primera cosecha se pueden cortar los elotes tiernos, esto sucede entre agosto y septiembre.

Segunda cosecha La segunda cosecha ocurre en noviembre, en esta cosecha se cortan las mazorcas con los granos secos.

Sincolotes
Se elabora el sincolote, que es una especie de silo donde se almacena la mazorca, este permite la entrada del aire y los 
rayos del sol para que el maíz pueda secarse por completo.

Desgranado y selección  
de semilla

Cuando la mazorca se encuentra completamente seca se puede desgranar el maíz, en este momento se elige el maíz 
que se puede utilizar como semilla o para consumo.

Almacenamiento de semilla El maíz seleccionado para semilla se almacena y se guarda para la siembra del año siguiente

Figura 7.
Cadenas de valor del 
proceso de cultivo de 
la milpa, la hortaliza 
y árboles frutales. 
Cultivos que practican 
las personas que 
fueron entrevistadas.
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Hortaliza: Este es un proceso que depende del tipo de hortaliza que se siembre, las condiciones del clima y el tiempo en que se siembre.

Actividad Descripción

Semilleros Se hacen germinar la semilla de la hortaliza.

Trasplantar Cuando la semilla tiene la altura ideal para ser trasplantada, se lleva al espacio que se destina para su crecimiento.

Abonar Conforme va creciendo la plata se le coloca abono para que pueda tener más nutrientes y crecer más fuerte.

Aflojar la tierra En algunos casos es necesario remover la tierra para que la raíz de la planta pueda crecer.

Cosecha El tiempo depende de la hortaliza que se siembre, algunas pueden durar mucho tiempo si se cortan las hojas.

Árboles frutales

Actividad Descripción

Podar En enero se poda el árbol para evitar un crecimiento descontrolado.

Primera flor A finales del mes de enero aparecen las primeras flores del árbol.

Floración Entre marzo y abril ocurre la floración, el árbol se llena de flores.

Frutos En Mayo aparecen los primeros frutos.

Cosecha En septiembre se puede realizar la cosecha.

Consumo y excedentes Si queda excedente tras la cosecha, la familia lo regala a conocidos y familiares, o se usa como alimento para gallinas.

Hibernación El árbol descansa, absorbe humedad y la guarda durante este periodo. Esto favorece a la floración del siguiente año.



Mujer
Hombre

Estudia
No estudia

No trabaja
Trabaja

Las principales razones 
mencionadas por las que 
trabajan son: para gastos 
personales y contribuir 
en el hogar.

Medio superior (Bachillerato)
Superior (Universidad)
Básico (Secundaria)
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Encuesta realizada a 20 adolescentes de 15 a 18 años de Cuajimalpa

Figura 8. Porcentaje de adolescentes, mujeres y 
hombres, que respondieron la encuesta.

Figura 9. Adolescentes que estudian.

Figura 10. Adolescentes que trabajan. Figura 9.1. Nivel de estudio en curso.



Buscar en internet

Consultar a quien conozca sobre el tema

Consultar libros

Dibujos

Cursos o talleres

Resúmenes

Esquemas

Mapas mentales o conceptuales

Buscar en redes sociales

Cuestionarios

Fichas de trabajo

Grupo de estudio

16%

15%

 9%

 9%

 8%

 8%

 7%

 6%

 3%

 3%

 3%

 1%

Ver videos

12%

Buscar en internet

Consultar a quien conozca sobre el tema

Consultar libros

Dibujos

Cursos o talleres

41%

30%

 2%

 2%

 2%

Ver videos

23%

Ver videos
Clases en línea

Visual
Kinestésico
Auditivo

Lo intentó y lo logró
Lo intentó y no lo logró
No lo intentó

Los aspectos más 
mencionados por los 
que lograron aprender 
de manera autónoma 
son: el esfuerzo, el 
interés y el gusto.
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Figura 11. Adolescentes que han aprendido por su 
cuenta y porcentaje de éxito.

Encuesta realizada a 20 adolescentes de 15 a 18 años de Cuajimalpa sobre aprendizaje

Figura 12. Estilo de aprendizaje con el que aprenden 
de una forma más fácil.

Figura 14. Herramientas con las que cuentan 
para aprender.

Figura 15. Formas en las que aprenderían de manera 
autónoma durante la pandemia.

Figura 13. Lo que acostumbran hacer para aprender.



No ha cultivado
Ha cultivado

Conoce a alguien
que cultiva

No conoce a alguien 
que cultivePoco conocimiento sobre el cultivo

Nulo conocimiento sobre el cultivo
Mucho conocimiento sobre el cultivo

Ha cultivado hortaliza
Ha cultivado milpa
Ha cultivado árboles frutales

Le gustaría aprender
No le gustaría aprender
Se abstuvo a responder

Motivos más mencionados 
para aprender a cultivar: es 
interesante, para aprender  
y los beneficios.

Terreno destinado 
al cultivo

Hogar

Le gustaría volver a cultivar
No le gustaría volver a cultivar

Los motivos más 
mencionados para volver a 
cultivar: conlleva un 
esfuerzo, por gusto,  es 
interesante, es divertido, 
los beneficios.
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Encuesta realizada a 20 adolescentes de 15 a 18 años de Cuajimalpa sobre cultivo

Figura 16. Lo que saben sobre el cultivo.

Figura 17. Adolescentes que conocen alguna persona 
que cultiva alimentos.

Figura 18. Adolescentes que han cultivado.

Figura 18.4. Tipo de cultivo que han realizado.

Figura 18.3. Espacio donde han cultivado alimentos.

Figura 18.2. Adolescentes que volverían a cultivar.

Figura 18.1. Porcentaje de adolescentes que les gustaría 
aprender a cultivar.
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¿Qué dice la teoría?

El marco teórico que se desarrolla a continuación muestra los conceptos de los 
cuales partimos para determinar el camino que tomará el proyecto de investi-
gación en esta primera parte del proyecto.

Seguridad y soberanía alimentaria

El origen de la seguridad alimentaria se puede ubicar desde los inicios de la 
urbanización y que surge como una preocupación de las sociedades ante  
la disponibilidad de alimentos frente al crecimiento de la población mundial y la 
sanidad e higiene de esta. Fue hasta 1996 que la fao durante la Cumbre Mundial 
de la alimentación de 1996 en Roma, definió que:

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. (Gordillo, 2013)

Actualmente la soberanía alimentaria descansa en 6 pilares, los cuales fueron 
acordados en 2012:

1. Alimentos para todos los pueblos: Pone la necesidad de alimentación de 
las personas en el centro de las políticas e insiste en que la comida es algo 
más que mercancía.

2. Valoriza a los proveedores de alimentos: Apoya los modos de vida 
sostenible y respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos.

3. Localiza los sistemas alimentarios: Reduce la distancia entre proveedores 
y consumidores de alimentos, rechaza el dumping y la asistencia 
alimentaria inapropiada, resiste la dependencia de corporaciones 
remotas irresponsables.

4. Sitúa el control a niveles locales en manos de proveedores locales de 
alimentos, reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios, 
rechaza la privatización de los recursos naturales.

5. Promueve el conocimiento y las habilidades tradicionales, utiliza la 
investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones 
futuras y rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas 
alimentarios locales.

6. Es compatible con la naturaleza: Maximiza las contribuciones de los 
ecosistemas, mejora la capacidad de recuperación, rechaza el uso 
intensivo de energías de monocultivo industrializado y demás  
métodos destructivos.

Agricultura urbana y periurbana

La explosión demográfica ha producido que al interior de las ciudades puedan en-
contrarse espacios dedicados a la agricultura cuyos productos son principalmente 
para el autoconsumo y cuando llegan a tener excedentes se ofrecen en los mercados 
locales, mientras que en las periferias el crecimiento físico de las ciudades reduce 
y confunde la frontera entre las actividades rurales, urbanas y periurbanas.

Se ha identificado que estas prácticas agrícolas pueden contribuir en  
la seguridad alimentaria aumentando la cantidad de alimentos para el abasteci-
miento de la población, incrementa la frescura, la variedad en general y el valor 
nutritivo. La agricultura urbana y periurbana también ofrece oportunidades de 
empleo, sobre todo en los espacios periurbanos donde se requiere mano de obra 
y los productos tienen un alto nivel añadido.

La fao (1999) menciona que la agricultura urbana son pequeños espacios 
como: huertos, terrazas, recipientes, entre otros, ubicados al interior de una 
cuidad y se destinan a la producción de cultivos, la crianza de ganado menor y 
vacas lecheras para su venta en los mercados locales.
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5. Reciclaje: Se impulsa el reciclaje de los recursos naturales aumentando la 
eficiencia en el uso de recursos, reduciendo al mínimo el desperdicio 
y la contaminación.

6. Resiliencia: Se refiere a tener una mayor capacidad de recuperación ante 
las perturbaciones, como los fenómenos meteorológicos extremos.

7. Valores humanos y sociales: Sitúa las aspiraciones y necesidades de los 
productores, distribuidores y consumidores de alimentos en el centro de 
los sistemas alimentarios.

8. Cultura y tradiciones alimentarias: Respeta la conexión entre cultura y 
hábitos alimenticios.

9. Gobernanza responsable: Permite respaldar la transición a sistemas 
alimentarios y agrícolas sostenibles.

10. Economía circular y solidaria: Priorizando a los mercados locales dentro 
de una economía circular apoyando el desarrollo económico local.

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

El nombre de Cuajimalpa proviene del náhuatl y significa “lugar donde se talla 
o labra la madera”. Cuajimalpa tuvo sus orígenes en el año 1342, el pueblo estaba 
habitado por Otomíes, la población se encontraba controlada política y admi-
nistrativamente por Azcapotzalco. Años después con el triunfo de los españoles, 
Hernán Cortés fundó algunos pueblos como Cuauhximalpan, Chimalpa, San Mateo 
Tlaltenango y Acopilco, agregándoles un nombre español junto con el indígena.

Durante la época de la Colonia, Cuajimalpa fue un pueblo pequeño, su  
principal actividad era aserrar, labrar y quemar la madera, debido a que las 
condiciones geográficas eran favorables para estas actividades. Dentro de 
los bosques se establecieron aldeas de leñadores y carboneros. Otras activida-
des que se llevaban a cabo dentro del pueblo fueron la agricultura y ganadería 
ejercidos a nivel familiar.

Sobre la agricultura periurbana refiere que son unidades agrícolas cerca de 
una ciudad que se dedican a la explotación intensiva de granjas comerciales o 
semicomerciales para la horticultura, la crianza de pollos, entre otros animales, 
produciendo leche y huevos.

Agroecología

La agroecología aplica conceptos y principios ecológicos con el fin de optimizar 
las interacciones entre plantas, animales, seres humanos y medio ambiente.

Busca soluciones locales estableciendo vínculos con la economía y los merca-
dos locales, favoreciendo la permanencia de los agricultores en el campo gracias 
al mejoramiento de sus medios de subsistencia y la calidad de vida.

Se basa en el diseño y la organización en función de un contexto específico de 
la producción de cultivos y ganado, las explotaciones agrícolas y los territorios. 
Emplea soluciones que conservan la biodiversidad por encima y por debajo del 
suelo, así como la diversidad cultural y de conocimientos, prestando especial 
atención al papel de las mujeres y los jóvenes en la agricultura.

La agroecología se compone de 10 elementos que se interrelacionan y  
son interdependientes:

1. Diversidad: Diversificar especies y recursos genéticos en distintas maneras.
2. Creación conjunta e intercambio de conocimientos: La agroecología busca 

combinar los conocimientos tradicionales y prácticos de los comerciantes, 
productores y los conocimientos científicos mundiales.

3. Sinergias: Crear sinergias en los sistemas alimentarios lleva a potenciar 
las funciones ecológicas de los mismos.

4. Eficiencia: Los sistemas agroecológicos mejoran el uso de los recursos 
naturales, perfeccionando los procesos biológicos y reciclando biomasa, 
reduce costos y efectos ambientales.
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Posteriormente, después de la unificación de Cuajimalpa como pueblo eco-
nómicamente activo se abrieron paso otros acontecimientos importantes que 
beneficiaron al lugar, como el recorrido del tren México – Toluca en 1884, esto 
fomentó la demanda de consumo de alimentos por parte de personas locales  
o turistas que se paseaban en el tren y pasaban a La Venta a consumir algún 
antojo, lugar que hasta la fecha se dedica a la venta de comida.

En el año de 1928, Cuajimalpa se consideró como municipio, en 1929 se con-
virtió en Delegación del Distrito Federal; y en 1970 se le nombró Cuajimalpa de 
Morelos. Al término del mandato del presidente Lázaro Cárdenas, Cuajimalpa 
todavía era considerada como comunidad rural, pero su actividad primaria iba 
en declive, pues las migraciones hacia el centro del Distrito Federal fueron en 
aumento. Los hombres carboneros y agricultores se convirtieron en obreros y 
las mujeres en empleadas domésticas.

Entre los años de 1950 y 1980 se registró un aumento en su población 
centrándose en las áreas como San Lorenzo Acopilco, Las Lajas, La Pila, 
Las Maromas, Xalpa, Cola de Pato, Atliburros, Cruz Blanca, Moneruco, 
Chancocoyotl, Teopazulco y Prolongación Ocampo. Con el sismo de 1985 
se aceleró el ritmo de descentralización de los servicios hacia el poniente 
y sur de la ciudad. Surgieron desarrollos de vivienda para poder cubrir el 
aumento en la población de la delegación.

En los años de 1980 y 2005 se alcanza un crecimiento del 89% trayendo 
consigo la pérdida de la población rural, ya que la población urbana en 1990 
alcanzó el 94% de la población total y para el año 2005 el espacio dedicado a 
las prácticas agrícolas se redujo al 4%.

En 1987 se delimitaron cuatro poblados rurales: San Pablo Chimalpa, 
San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlaltenango y Contadero; estos poblados  
guardan su pasado prehispánico e integran la nueva región con todas las tradi-
ciones antiguas. Es importante mencionar que estos poblados rurales cuentan 
con un recurso muy importante para los negocios inmobiliarios: sus tierras. El 
uso de las tierras de los poblados rurales se puede relacionar con la urbanización 
debido a dos procesos importantes de desplazamiento. Uno de ellos es ocasionado 

porque los hijos de los pobladores originarios forman nuevos hogares en las 
tierras que antes se usaban para actividades rurales como la agricultura; y otro 
es la venta de estos espacios para la construcción de fraccionamientos residen-
ciales, ya que los recursos naturales como el bosque se venden como ambientes 
más amables y tranquilos para la vida urbana.

Resumen

La agroecología es uno de los medios por el cual se pueden cumplir los pilares 
que establece la fao. La alcaldía de Cuajimalpa cuenta con productores de 
alimentos que trabajan con algunos de los conceptos que definen la agroeco-
logía, este tipo de procesos han mejorado su producción y aprovechamiento 
del espacio y trabajo. El poder abastecer su hogar de alimentos contribuye de 
forma significativa y sobre todo en estos tiempos de pandemia, al ahorro de un 
gasto primordial en la vida de todos: la alimentación. Otra de las ventajas que 
les ofrece el cultivar sus propios alimentos es la seguridad porque son inocuos 
y sanos para su consumo.

Por otro lado, la Ciudad de México no es la excepción a la presencia de agricultura 
urbana y periurbana, lamentablemente la urbanización en la alcaldía de Cuaji-
malpa de Morelos ha afectado la conservación de los espacios para prácticas de 
cultivo de alimentos, debido a que este crecimiento urbano lleva a las nuevas 
generaciones locales a usar estos espacios para construir sus viviendas, o bien, 
vender los terrenos a inmobiliarias para la construcción de fraccionamien-
tos. Esta invasión de las zonas rurales está llevando a la pérdida total de los  
espacios agrícolas en la Alcaldía.

La fao, pone el valor en las actividades agrícolas y ganaderas para la pro-
ducción de alimentos, el valorar y conservar estas prácticas agrícolas favorece 
al ejercicio de la agroecología. Por medio de prácticas agroecológicas se puede 
lograr un equilibrio social y ecológico en los lugares donde se implemente esta 
acción, favoreciendo la permanencia de los agricultores en el campo gracias al 
mejoramiento de sus medios de subsistencia y la calidad de vida.
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Plan de acción

Aprendizaje autónomo de las prácticas de cultivo locales para su conservación
• Fomentar el aprendizaje autónomo del cultivo de alimentos entre los 

adolescentes de la alcaldía de Cuajimalpa.
• Identificar cuáles son los materiales pertinentes para que los adolescentes 

puedan desarrollar el aprendizaje autónomo.
• Proporcionar el material necesario para que los adolescentes puedan 

realizar su primer cultivo de forma eficiente.
• Idear soluciones que sean accesibles para los adolescentes.
• Integrar la participación de los productores locales ya sea como guías de 

los adolescentes o asesores para el desarrollo de materiales didácticos 
para los adolescentes.

Divulgación de las prácticas de cultivo locales para su conservación:
• Identificar los medios que permiten que la información y los 

conocimientos lleguen de manera efectiva a los adolescentes.
• Desarrollar materiales con información y conocimientos que  

generen interés en los adolescentes hacia el cultivo de alimentos.
• Introducir a la vida de los adolescentes de la alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos la actividad de cultivar sus propios alimentos para preservar las 
prácticas de cultivo locales y que ésta tarea deje de verse como exclusiva 
de expertos o ciertos sectores de la población.

Problemas específicos detectados

1. La urbanización de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos trae consigo la 
disminución de espacios para el cultivo de alimentos por la necesidad de 
ponerlos a la venta y las dificultades para mantenerlos.

2. Existe poca participación en la practicas de cultivo de alimentos por parte 
de las nuevas generaciones de Cuajimalpa.

3. Los conocimientos sobre la agricultura de los productores locales se están 
perdiendo por falta de transmisión y documentación.

4. Existe poca vinculación entre los actores relacionados al cultivo de alimentos.
5. Son pocos los programas gubernamentales o proyectos que fomentan 

efectivamente el cultivo de alimentos en la alcaldía.
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Enmarque del sistema problema

Árbol de enmarque del problema

Por medio del árbol de enmarque del problema (Figura 19) se desglosó y analizó 
cada elemento que compone la pregunta de investigación.

En la promoción se buscaron y analizaron redes alimentarias alternativas y 
la participación en contexto de pandemia, los adolescentes se abordaron y ana-
lizaron desde la perspectiva psicológica social y la psicológica cognitiva debido a 
que se encuentran estrechamente relacionadas con los procesos de aprendizaje.

La práctica del cultivo de alimentos se enfocó en el contexto, la situación 
y problemáticas actuales de la alcaldía Cuajimalpa, así como en los tipos de 
cultivos que se practican en la misma. Para la conservación se identificaron y 
analizaron las diversas opciones que pudieran permitir la documentación de 
conocimientos sobre el cultivo de alimentos.

Con respecto a la divulgación, se hicieron estudios de caso de proyectos 
afines al cultivo de alimentos y la participación de la población, sobre todo de la 
más joven, para conocer los medios y estrategias que están empleando.

En el análisis del aprendizaje autónomo, se identificaron cuatro factores 
fundamentales para que este tipo de aprendizaje se lleve a cabo con éxito y 
de manera sostenida, los cuáles son: aprendizaje, autorregulación, estrategias de 
aprendizaje y la motivación.

Por lo que se refiere a la seguridad alimentaria, se llevó a cabo la vinculación 
de los pilares propuestos por la fao y las problemáticas identificadas durante la 
investigación para lograr un mayor alcance en el proyecto.

Sistema problema y narrativa

Con base en el análisis del árbol de enmarque del problema, se detectaron los 
aspectos que integran el sistema problema del proyecto (Figura 20), de los cua-
les se partió para el planteamiento de una narrativa (Figura 21) que tiene como 

objetivo ejemplificar la problemática y la intervención de actores en el contexto del 
cultivo de alimentos que se ha venido abordando, así como la aplicación de algu-
nas posibles vías de solución identificadas en el árbol de enmarque del problema.
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Árbol de enmarque del problema

Estudio de casos: Actividades de las 
Redes Alimentarias Alternativas en 
México en el contexto de pandemia

1. Cooperativa de Consumo Consciente 
Milpa (Guadalajara): Canastas 
básicas que brindan precios justos 
a productores y consumidores. Tras 
la pandemia los talleres y visitas a 
productores pasaron a ser virtuales 
y las entregas de alimentos de forma 
programada y escalonada.

2. Tianguis Alternativo de Puebla (Puebla): 
Trabajan en la construcción de un 
sistema alimentario local basado en 
la sustentabilidad. Tras la pandemia 
se desarrolló un tianguis virtual.

3. Mercado de las Cosas Verdes Tianquiskilitl 
(CDMX, Xochimilco): Productores que 
brindan productos chinamperos. Tras 
la pandemia las entregas se realizan 
en un punto fijo o a domicilio por 
medio de bicicleta.

Promover

Desarrollo psicológico social y cognitivo

Social
• Se adquiere aptitud para tomar 

decisiones de forma independiente.
• Comienza a aparecer la capacidad 

de comprometerse.
• Se comienza a desarrollar la 

habilidad de planificación.
Cognitivo
• Existe un pensamiento abstracto.
• Se alcanza el pensamiento hipotético 

deductivo propio del adulto.
• Aumenta la habilidad para predecir 

consecuencias y la capacidad de 
resolución de problemas.

• Teoría de Piaget: Desarrollo de la 
etapa de operaciones formales.

• Teoría de Vygotsky: Funciones 
mentales superiores, habilidades 
psicológicas, herramientas del 
pensamiento, desarrollo de lenguaje y 
etapa social.

Los conocimientos sobre el cultivo de 
alimentos local

Registrar los conocimientos existentes en la 
localidad sobre el cultivo de alimentos
• Diagramar los procesos de cultivo de 

productores locales.
• Manuales de procesos de cultivo.
• Fotografiar y grabar las etapas de los 

procesos de cultivo.
• Serie documental sobre productores 

locales, sus prácticas y estilos de vida.
• Grabación de audio o video de 

entrevistas a productores locales.
Transmitir los conocimientos sobre las 
prácticas de cultivo locales
• Página web.
• Infografías interactivas en redes sociales.
• Canal de noticias sobre los eventos 

relacionados al cultivo de alimentos.
• Museo virtual sobre el cultivo.
• Talleres de comida hecha con alimentos 

cultivados por productores locales.

El cultivo en la alcaldía Cuajimalpa

Proceso de cultivo
Milpa: Preparar la tierra, siembra, 
escarda,reforzar los tallos, primera 
cosecha, segunda cosecha, sincolotes, 
desgranado, selección de semilla y 
almacenamiento de semilla.
Hortaliza: Semilleros, trasplantar, 
abonar, aflojar la tierra y cosecha.
Árboles frutales: Podar, primera flor, 
floración, frutos, cosecha, consumo 
y excedentes.
Problemas entorno al cultivo de alimentos
• El cultivo de alimentos causa 

vergüenza en algunos adolescentes por 
burlas de los compañeros de la escuela.

• Desperdicio por no poder consumir 
todos los frutos de los árboles.

• Fraccionamiento y venta de terrenos 
de cultivo para propiedad privada por 
el pago de impuestos y servicios.

• No hay información documentada.

Adolescentes de 15 a 18 años Cultivo de alimentos Conservar

Figura 19. Síntesis del árbol de enmarque del problema.

Enmarque del problema
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Estudio de casos

1. Promoción de huertos o granjas escolares en el 
PESA México: Implementa huertos en centros 
educativos para desarrollar en los estudiantes 
capacidades, habilidades y actitudes positivas 
hacia la agricultura, permitiendo la replicación 
en el hogar.

2. Campaña “Yo cultivo tus alimentos”: Serie de videos 
difundidos por Facebook, donde productores 
locales explican situaciones relacionadas con el 
cultivo de alimentos y sus formas de vida.

3. Proyecto “Springboard”: Usa las redes sociales para 
difundir su proyecto de empresa social, la cual, 
empodera a pequeños agricultores y a mujeres 
rurales a través de la agricultura, brindándoles un 
medio atractivo y rentable de vida.

4. Manual de capacitación para trabajadores del campo 
en América Latina y Caribe "Mejorando la nutrición 
a través de huertos y granjas familiares": Material 
dirigido a ciertos agentes para fortalecer su 
conocimiento y destreza en la promoción e 
implementación de huertos y granjas familiares.

Puntos a considerar en el aprendizaje autónomo

Aprendizaje
• Aprendizaje funcional, activo y constructivo.
• Técnicas de estudio para el registro de información sobre 

cultivo que ayude a los adolescentes a cultivar.
• Factores socio-afectivos, contextuales y de estilo  

de aprendizaje.
Autorregulación
• Planear: Metas y actividades para cumplir con las tareas.
• Monitorear: Comprender la forma como se lleva a cabo 

una tarea y redirigir estrategias.
• Valorar: Comprender la eficacia y eficiencia con la que se 

realiza la actividad de aprendizaje.
Estrategias de aprendizaje
Procesos intencionales que permiten utilizar las estrategias 
cognitivas para alcanzar determinada meta o tarea  
de aprendizaje.
Motivación
• Actitud interna y positiva frente al nuevo aprendizaje, es lo 

que mueve al sujeto para aprender.
• Motivación intrínseca positiva: Se disfruta ejecutar una tarea 

y tiende a ser sostenible por obedecer a motivos internos.

Pilares FAO

Pilar 2
a. Apoya modos de vida sostenibles: El cultivo 
de alimentos en Cuajimalpa, principalmente 
es para el autoconsumo, esto ayuda a no 
depender completamente de sistemas de 
abastecimiento de alimentos externos y 
contar con autonomía alimentaria.
b. Respeta el trabajo de todos los proveedores 
de alimentos: Se requiere un cambio en la 
perspectiva de los adolescentes sobre la 
práctica de cultivo, su importancia y beneficios.
Pilar 5
a. Se basa en los conocimientos tradicionales: 
En Cuajimalpa los principales tipos de cultivo 
son la milpa, la hortaliza y árboles frutales.
b. Utiliza la investigación para apoyar y 
transmitir este conocimiento a generaciones 
futuras: Es necesario documentar los 
conocimientos sobre el cultivo para 
determinar las maneras en que se van a 
transmitir dichos conocimientos.

Divulgación Aprendizaje autónomo Seguridad alimentaria

Enmarque del problema



Reducción en la transmisión de la 
práctica del cultivo de alimentos

en Cuajimalpa

Debilitamiento de la seguridad 
alimentaria en la alcaldía.

Ampliar los vínculos entre aquellos 
actores que intervienen en el cultivo 

de alimentos a nivel local.

Pérdida de conocimientos y espacios 
de cultivo.

Natalia es una 
adolescente de 17 años, 

estudiante de 
bachillerato y en su clase 
de biología le dejaron la 

tarea de germinar frijoles. 
Le gustó mucho hacer 

esta tarea, por lo cual, se 
le ocurrió que podría 

cultivar algún alimento.

Ella comenzó buscando 
en internet información 
sobre alimentos que se 

pudieran cultivar 
fácilmente en su casa.

Encontró que la lechuga 
era una de las más 

fáciles de cultivar, por lo 
que decidió plantar una.

La cuestión era que 
Natalia no sabía

como hacerlo.

Así que, le pregunto a su 
maestra, amigos y 

padres, si ellos sabían 
del tema, pero les era 

desconocido.

Tras no encontrar quién 
le ayudara, volvió a 

buscar más información 
en internet y encontró 
un video en YouTube 

que enseña cómo 
sembrar una lechuga en 

un cartón de leche.

Ahora la cuestión era 
que no sabía donde 

conseguir las semillas y 
la tierra para sembrar 

las lechugas.

Natalia para este punto 
se encontraba algo 

harta, desanimada y a 
punto de darse

por vencida.

Pero decidió hacer un 
último intento 

buscando en sus
redes sociales.

Afortunadamente 
encontró un grupo en 

Facebook, donde había 
información sobre lo que 

necesitaba para 
comenzar a cultivar

su lechuga y una 
publicación sobre una 
feria que se llevaría a 
cabo cerca de su casa, 

donde podría 
abastecerse de lo que 

necesitaba para cultivar 
en su casa, así como 

obtener más información 
sobre la lechuga.

Divulgación del cultivo 
de alimentos

Uso de redes sociales e 
internet como medio de 

comunicación

Deserción en el 
aprendizaje del cultivo 

de alimentos

Accesibilidad a los 
recursos y a

la información

Acompañamiento/guía 
en el proceso de cultivo

Adaptación del espacio 
para la actividad

de cultivo

Primer acercamiento 
del adolescente con el 

tema de cultivo
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Sistema problema del proyecto y narrativa de Natalia

Figura 20. Sistema problema resultado del árbol de enmarque del problema. Figura 21. "La travesía de Natalia por una lechuga"



Reducción en la transmisión de la 
práctica del cultivo de alimentos

en Cuajimalpa

Debilitamiento de la seguridad 
alimentaria en la alcaldía.

Ampliar los vínculos entre aquellos 
actores que intervienen en el cultivo 

de alimentos a nivel local.

Pérdida de conocimientos y espacios 
de cultivo.

Natalia es una 
adolescente de 17 años, 

estudiante de 
bachillerato y en su clase 
de biología le dejaron la 

tarea de germinar frijoles. 
Le gustó mucho hacer 

esta tarea, por lo cual, se 
le ocurrió que podría 

cultivar algún alimento.

Ella comenzó buscando 
en internet información 
sobre alimentos que se 

pudieran cultivar 
fácilmente en su casa.

Encontró que la lechuga 
era una de las más 

fáciles de cultivar, por lo 
que decidió plantar una.

La cuestión era que 
Natalia no sabía

como hacerlo.

Así que, le pregunto a su 
maestra, amigos y 

padres, si ellos sabían 
del tema, pero les era 

desconocido.

Tras no encontrar quién 
le ayudara, volvió a 

buscar más información 
en internet y encontró 
un video en YouTube 

que enseña cómo 
sembrar una lechuga en 

un cartón de leche.

Ahora la cuestión era 
que no sabía donde 

conseguir las semillas y 
la tierra para sembrar 

las lechugas.

Natalia para este punto 
se encontraba algo 

harta, desanimada y a 
punto de darse

por vencida.

Pero decidió hacer un 
último intento 

buscando en sus
redes sociales.

Afortunadamente 
encontró un grupo en 

Facebook, donde había 
información sobre lo que 

necesitaba para 
comenzar a cultivar

su lechuga y una 
publicación sobre una 
feria que se llevaría a 
cabo cerca de su casa, 

donde podría 
abastecerse de lo que 

necesitaba para cultivar 
en su casa, así como 

obtener más información 
sobre la lechuga.

Divulgación del cultivo 
de alimentos

Uso de redes sociales e 
internet como medio de 

comunicación

Deserción en el 
aprendizaje del cultivo 

de alimentos

Accesibilidad a los 
recursos y a

la información

Acompañamiento/guía 
en el proceso de cultivo

Adaptación del espacio 
para la actividad

de cultivo

Primer acercamiento 
del adolescente con el 

tema de cultivo
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Enmarque del sistema solución

Árbol de enmarque de la solución

Derivado del análisis del árbol de enmarque del problema, el sistema problema 
resultante y el planteamiento de la narrativa, se elaboró una árbol de enmarque 
de la solución (Figura 23), donde se propusieron diversas vías que pudieran 
responder a las necesidades identificadas, tales como el aprovechamiento de 
los espacios disponibles para el cultivo de alimentos, la vinculación de los actores 
que intervienen en el proceso de cultivo, el acercamiento de los adolescentes al 
cultivo de alimentos, el aprendizaje autónomo, el uso de las redes sociales, la 
documentación, acceso y divulgación de los conocimientos y prácticas de cultivo 
locales, todo esto para fortalecer la seguridad alimentaria de la alcaldía Cuajimalpa.

Actores clave

En el desarrollo del proyecto, se hizo énfasis en las problemáticas y necesidades 
de actores clave identificados, los cuales son:

• Adolescentes de 15 a 18 años que forman parte de las nuevas generaciones, 
puesto que en esta etapa de vida las capacidades cognitivas y sociales 
permiten que de manera más eficiente se lleve a cabo el aprendizaje 
autónomo y la valoración de las prácticas de cultivo de alimentos local.

• Productores, poseedores y transmisores de los conocimientos sobre el 
cultivo de alimentos local. En la entrevista realizada a los productores 
de Cuajimalpa, manifestaron su interés en fomentar y transmitir sus 
conocimientos sobre las prácticas de cultivo.

• Proveedores con quienes los adolescentes pueden acudir para adquirir 
material que les pueda servir en la práctica de cultivo, fomentando de 
esta forma el comercio local. En la investigación realizada se detectó que 
algunos productores pueden ser al mismo tiempo proveedores.

Mapa de actores

Una vez establecidos los actores que son parte clave para el proyecto, se desarrolló un 
mapa de actores (Figura 24), en el cual, se identificó el nivel de intervención y 
vinculación con el proyecto de estas tres partes, así como posibles actores que 
pueden ser un factor relevante en el aprendizaje de las prácticas de cultivo 
de alimentos de los adolescentes.

Matriz de impacto e innovación

Para este ejercicio se seleccionaron once de las veinticinco opciones propuestas en 
el árbol de enmarque de la solución que se consideraron con mayor viabilidad, esto 
para someterlas, mediante una matriz, a una evaluación sobre el nivel de  
impacto e innovación con el que cuentan cada una de ellas (Figura 25).

Figura 22. Vista general de la relación de los actores clave identificados.
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Primer acercamiento al cultivo

1. Adopción de una planta, para tener 
acceso a una base de datos sobre el 
cuidado de la planta que se adoptó.

2. Feria de cultivo que visite lugares que 
frecuentan los adolescentes.

3. Por medio de “influencers” llamar la 
atención hacia los temas de cultivo.

4. “Challenges” en redes sociales sobre 
el cultivo de alimentos

5. Parque temático sobre cultivo.

Adaptación del espacio para cultivar

1. Kit de materiales reciclados para 
hacer un huerto en el hogar.

2. Huertos verticales en las paredes y 
las azoteas de las casas.

3. Diseñar un objeto flexible y 
adaptable a cualquier espacio en el 
cual se puedan realizar huertos.

1. Guía virtual que proporcione datos 
sobre como cultivar.

2. Mapa interactivo con datos de 
productores cercanos al domicilio.

3. Manual para aprender a cultivar

1. Bitácora impresa e interactiva para la 
guía y el registro de información.

2. Convocatoria a recorridos de 
aprendizaje por medio de redes 
sociales (como la búsqueda de tesoro).

1. Compartir publicaciones acerca del 
cultivo de alimentos.

2. Realizar en vivos en YouTube para dar 
cursos sobre cultivo.

3. Uso de redes sociales para publicar 
materiales didácticos sobre el 
cultivo de alimentos e invitar a los 
adolescentes a eventos y actividades 
que les permitan vincularse con 
productores locales.

Acceso a los recursos y a la información

1. Bibliotecas móviles en las áreas de 
cultivo de agricultores locales.

2. Quioscos virtuales que brinden 
información sobre lugares para 
conseguir materiales de cultivo y el 
contacto de algunos productores.

3. Kit de cultivo, que contenga 
una aplicación donde se brinde 
información sobre el cuidado de una 
planta y se pueda llevar el registro 
de la misma.

Divulgación del cultivo de alimentos

1. Concursos sobre cultivar alimentos.
2. Creación de red social para compartir 

fotos y experiencias de cultivo.
3. Pizarrones de información en 

ciertas zonas de la alcaldía para la 
publicación de infografías sobre 
temas de cultivo.

4. Página web con información y 
materiales sobre el cultivo local.

5. Carteles y folletos.
6. Talleres y eventos con productores.

Árbol de enmarque de la solución

Redes sociales e intenert como 
medio de comunicación

Acompañamiento y guía en el 
proceso de cultivo

Deserción en el aprendizaje del 
cultivo de alimentos

Figura 23.
Propuestas que se 
plantearon para 
formar parte del 
sistema solución.

Enrmarque de la solución
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Mapa de actores clave identificados

Figura 24.
Nivel de relevancia 
y tipo de relación 
de los actores clave 
con otros actores 
que influyen en 
el aprendizaje 
de cultivo de los 
adolescentes. 
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Matriz de impacto e innovación

Figura 25. Valoración de las propuestas filtradas, según su viabilidad, del árbol de enmarque de la solución.

1. Kit de materiales reciclados para hacer un 
huerto en el hogar.

2. Huertos verticales en las paredes y las 
azoteas de las casas.

3. Diseñar un objeto que sea flexible y 
adaptable a cualquier espacio en el cual se 
puedan realizar huertos.

4. Mapa interactivo con datos de productores 
cercanos al domicilio.

5. Bitácora impresa e interactiva para la guía y el 
registro de información.

6. Bibliotecas móviles en las áreas de cultivo 
de agricultores locales.

7. Kit de cultivo, que contenga una aplicación 
donde se brinde información sobre el 
cuidado de una planta y se pueda llevar el 
registro de la misma.

8. Página web con información y materiales 
sobre el cultivo local.

9. Creación de red social para compartir fotos 
y experiencias de cultivo.

10. Manuales para aprender a cultivar.
11. Talleres y eventos con productores.

10
3

4

5
6
7
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Reducción en la 
transmisión de la práctica 
del cultivo de alimentos

en Cuajimalpa

Debilitamiento de la 
seguridad alimentaria en 

la alcaldía

Ampliar los vínculos entre 
aquellos actores que 

intervienen en el cultivo 
de alimentos a nivel local

Pérdida de conocimientos 
y espacios de cultivo

Mediante el aprendizaje 
autónomo promover la práctica 

del cultivo de alimentos

Participación de los productores 
locales aprovechando sus 

conocimientos sobre el cultivo de 
alimentos

El cultivo de alimentos a bajo costo 
y a pequeña escala permite 

aprovechar los espacios

Las necesidades en el proceso de 
aprendizaje de los adolescentes 

vinculan a los actores que 
intervienen en la práctica de 

cultivo de alimentos local

Promover y aumentar la práctica 
del cultivo de alimentos para 

fortalece la seguridad alimentaria 
de la alcaldía

Sistema solución Sistema problema
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Sistema solución Bocashi

Componentes del sistema solución

A partir del enmarque del problema, la identificación de los actores clave y la 
matriz de impacto e innovación, se determinaron las propuestas que podían 
integrar el sistema solución del proyecto, que lleva por nombre, Bocashi.

El sistema está conformado por los siguientes componentes:

• El desarrollo de una identidad gráfica que comunique de una manera 
conceptual y visual el proyecto.

• Una página web en la que los adolescentes adquieren el kit, los asesores 
agendan las asesorías y los proveedores registran los productos que se 
requieren para cultivar.

• Un kit de cultivo que consta de semillas para cultivar, complementos para 
adaptar el cultivo y el acceso a una aplicación, donde los adolescentes 
llevan el control y cuidado durante el proceso de aprendizaje.

Estos elementos responden al aprendizaje autónomo, a la participación de 
los productores locales, al cultivo de alimentos a pequeña escala, la vinculación 
de los actores clave, la promoción y el aumento de la práctica del cultivo de ali-
mentos y a la necesidad de contar con opciones de bajo costo.

Figura 26. Sistema solución que responde al sistema problema.



Cuando se registra por primera vez

Con la sesión iniciada
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Página web: Arquitectura de información

Figura 27.
Arquitectura basada 
en los actores clave 
del proyecto.



Texto informativo bitácora
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Aplicación: Arquitectura de información

Figura 28. Arquitectura basada en los actores clave del proyecto.
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Primera aproximación al funcionamiento 
del sistema solución con base en los 
actores clave

Andrés

Andrés es un chico de 17 años que se encuentra estudiando la preparatoria, en su escuela 
se implementó un programa de huertos escolares y le gustó mucho participar en 
este. A partir de eso le dio curiosidad por sembrar algo en su casa, el problema es que 
no tiene mucho espacio para hacerlo.

Un día navegando por Facebook en su computadora, encontró una publicación 
con ideas sobre “cómo usar cosas que tienes en tu casa para cultivar alimentos” y le 
llamó mucho la atención. La publicación tenía un enlace a una página web llamada 
“Bocashi”, donde encontró una forma de cultivar alimentos en casa de manera fácil, 
económica y en espacios pequeños. De inmediato comenzó a pensar en lo que le 
gustaría sembrar en su casa, por lo que fue al apartado de selecciona tu kit para ver 
de qué se trataba.

Realizó su registro con éxito y como él no sabe mucho sobre sembrar más que lo 
que ayudó en el programa de la escuela, se puso como principiante, luego seleccionó 
la opción de cultivo que tenía pepino, espinaca y menta porque le gusta mucho co-
mer pepino con chile y limón, la menta le puede servir para los mojitos que prepara 
su papá cuando se reúnen con la familia y lo único que pensó sobre la espinaca es que 
sabe buena en la sopa de verduras que hace su mamá. En seguida le aparecieron los 
complementos del kit y pensó en quitar alguno, pero mejor los dejó todos por si le 
hacían falta, después de poner su dirección e información para el cobro realizó el 
pago y poco después le llegó un correo con el enlace para descargar la aplicación.

Terminó la instalación en su celular, abrió la aplicación y al entrar leyó las pri-
meras indicaciones sobre los apartados principales dentro de la aplicación, por lo 
que se fue a revisar los manuales e instructivos y posteriormente consultó el mapa 
para ver donde podía conseguir tierra cerca de su casa.

Han pasado tres semanas y después de recibir su kit y de conseguir la tierra a 
unas calles de su casa en un lugar que encontró en el mapa de la aplicación, Andrés 
plantó sus semillas como indicaba en los manuales, ha realizado el riego según 
el calendario y ha estado registrando los cambios que observa en su cultivo.

Bety

Bety aprendió a cultivar de su mamá y junto con ella se encargan de sus tierras, en 
ellas tienen hortaliza, milpa, árboles frutales y elaboran bocashi para abonar la tierra. 
Sus cultivos son principalmente para el consumo de su familia y están convencidas 
de que la mejor manera de vivir es produciendo sus propios alimentos ya que son 
más nutritivos y sabrosos.

En una ocasión una sobrina le comentó a Bety que un amigo estaba usando 
una aplicación para aprender a cultivar lechuga y jitomate porque es vegetariano y 
que le había preguntado si su tía daba asesorías en esa aplicación, a lo que ella res-
pondió que no sabía. Por la noche Bety entró a la página que le pasó su  sobrina y 
revisó un poco lo que ofrecía Bocashi, fue a ver lo que había en donde decía asesores 
y se dio cuenta que invitaban a los productores locales de Cuajimalpa a participar 
en el fomento del cultivo de alimentos entre adolescentes, dando asesorías a los chi-
cos cuando llegan a tener alguna duda o problemática que no saben cómo resolver.

Después de meditarlo unos días, finalmente determinó que podía dedicar a esto 
unas horas a la semana, por lo que accedió nuevamente a la página de Internet, se 
registró y posteriormente le apareció un calendario donde podía seleccionar los días 
y los horarios que ella tenía disponibles para asesorar.
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Había pasado todo un mes cuando de pronto le llegó un correo con la no-
tificación de que alguien había agendado una asesoría para el martes a la 1:30  
de la tarde, por lo que se puso algo nerviosa, era la primera vez que lo haría y 
quería hacerlo bien, el lunes le llegó un WhatsApp del chico que solicitó la asesoría, 
preguntándole si podían ponerse en contacto por ahí el martes, ella le dijo que sí. 
Al comenzar la asesoría el adolescente le dijo que había crecido una planta que 
no sembró, y que no sabía qué hacer con ella, si arrancarla o dejarla porque está 
muy cerca de las otras, Bety le pidió que le enseñara su cultivo y reconoció que 
había crecido una ortiga, por lo que le dijo que no había problema, que de hecho 
la ortiga ayuda a repeler las plagas, pero que tuviera cuidado de no tocarla sin 
guantes porque puede causar irritación y mucha comezón en la piel.

Terminó la asesoría y Bety se sintió satisfecha por haber podido ayudar a un 
chico con su cultivo, por lo que poco a poco ha colocado más tiempos de asesoría, 
según se lo permitían sus actividades.

Don Jaime

Don Jaime tiene un local en San Pablo Chimalpa donde vende plantas de ornato 
y a veces unas cuantas aromáticas para las señoras que buscan cilantro o epa-
zote para sus comidas, también vende tierra y humus de lombriz para abonar 
la tierra de las plantas. Un día pasaron repartiendo unos volantes que ofrecían 
promocionar su negocio por una cantidad mensual en una aplicación que mo-
tiva a los jóvenes a sembrar cosas en su casa, decía que solo tenía que ingresar a  
una página en internet para poner sus datos, localización y productos.

Don Jaime nunca se ha promocionado más que con las cartulinas que pone 
afuera de su negocio cuando tiene alguna promoción, lo que le llamó la atención 
es que tal vez podría darse a conocer en otras partes y podía probar si realmente 
aumentaban sus ventas o cancelarlo cuando quisiera, por lo que le pidió a su 
nieto mayor que le ayudara a meterse a Internet y darse de alta.

Su nieto ingresó a la página de Bocashi para registrar a su abuelo, fue al 
apartado de proveedores, puso los datos personales de su abuelo para el registro, 

al ingresar seleccionó los productos que vende su abuelo y en su perfil agregó la 
información del comercio, finalmente Don Jaime le pidió a su nieto que cuando 
tuviera tiempo, sacara unas fotos para poner en Internet.

Días más tarde llegó una chica buscando humus de lombriz para abonar unas 
cosas que tenía sembradas en un huacal y le comentó que el lugar que le queda 
más cerca de su casa estaba cerrado, por lo que buscó en la aplicación otro lugar 
cercano y lo encontró a él, ella vive a unas manzanas y le dio gusto encontrar otro 
lugar cerca donde vendan el humus para sus cultivos.

Don Jaime sigue recibiendo visitantes jóvenes, lo cual es muy notorio ya que su 
clientela era principalmente amas de casa que les gustan las plantas, ahora incluso 
de vez en cuando les| da consejos a los chicos sobre cómo aplicar el humus y ya hasta 
tiene una medida aproximada de tierra para llenar los huacales que usan para cultivar.
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Figura 29. Perfiles de los personajes de las narrativas.



Manual de identidad gráfica
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Construcción conceptual y gráfica

El Bocashi es un abono que se utiliza para nutrir los cultivos, cuya elaboración 
se practica por algunos productores de la alcaldía Cuajimalpa.

Al igual que el abono, como proyecto, buscamos aportar al crecimiento de 
los adolescentes respecto al tema del cultivo de alimentos, reforzando de esta 
manera su seguridad alimentaria.

Para la construcción de la identidad gráfica se tomaron como base tres 
conceptos: el crecimiento, los adolescentes y el cultivo a baja escala en triadas, 
los cuales se pueden ver ref lejados en el resultado final.

Crecimiento, adolescentes y cultivo

El isotipo de Bocashi está integrado por un huacal de madera que representa el 
cultivo a baja escala y tres hojas que aluden al cultivo en triada (método que se 
utiliza en el Kit Bocashi para sembrar los alimentos).
La disposición de las hojas sugiere un movimiento de crecimiento, por lo cual, lo 
asociamos con el desarrollo de los adolescentes durante el aprendizaje de las 
prácticas de cultivo.

Nivel de lengua y colores

Al ser Bocashi un proyecto que va dirigido a adolescentes, el nivel de lengua por 
el que se optó fue uno que no atendiera a la formalidad, con un tono alegre y 
extrovertido con el que estos se sintieran identificados. Este elemento se reforzó 
con el uso de colores brillantes y saturados. El color morado se seleccionó con 
base en un estudio sobre los gustos actuales de los adolescentes como marcas, 
programas, series, música, etc. Por otro lado, el color turquesa es una combi-
nación de azul y verde, estos colores se asocian al cultivo de alimentos como la 
hortaliza, los espacios verdes o productos naturales.



Unidad de medida

Hoja

Letra “x” minúscula
Tipografía: Baloo2 Regular 12 puntos

Variantes permitidas

Tamaño 9.5x × 8.5x
Reflejo vertical 

Tamaño 10.5x × 9.5x
Inclinación: 25° 

Tamaño 6x × 5.5x
Inclinación: 25° 

12x

3.5x
6x

10x

ø 8x

ø 12x

ø 12x

Tamaño 9.5x × 8.5x
Inclinación: 0° 
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Construcción de elementos

Los tamaños antes mencionados se deben de tomar como referencia para realizar 
la inclinación en los ángulos correspondientes, para posteriormente escalar a las 
dimensiones que se requieran sin rebasar los valores mínimos permitidos (pag. 59).



Isotipo

5x
3x

5x
3x

7x
6.5x

x
Huacal

42x
18x

10x

5x

Logotipo

218x

172x

11.5x

30.5x

Tagline

42x

18x

22.5x8.5x
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Variación horizontal: Isotipo y logotipo

Variación horizontal: Isotipo, logotipo y tagline

4x

4x
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Variantes de identidad gráfica



Variación vertical: Isotipo Variación vertical: Isotipo y logotipo
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Zona de seguridad: 6x × 5x

Variaciones horizontales Variaciones verticales
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Zona de seguridad



Tipografía
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Elección tipográfica



Color

Tamaños mínimos

Digital

Impreso

88 × 24 px34 × 29 px 36 × 38 px 86 × 17 px

13.3 × 11.5 mm 14.2 × 15 mm 33.3 × 6.8 mm 34.6 × 9.5 mm
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Colores Bocashi y tamaños mínimos de las variantes de identidad gráfica

HEX #14E0A8

Medios digitales

RGB (20, 224, 168)

Medios impresos
CMYK (66, 0 , 42, 0)

Pantone 2239C

HEX #7B097E

Medios digitales

RGB (123, 9, 126)

Medios impresos

CMYK (64, 100 , 0, 0)
Pantone 91-8 C



Colores originales en medios digitales e impresos

Positivos y negativos
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Usos permitidos
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Mockups
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Poniendo a prueba el 
sistema solución
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Implementación de prototipos

Matriz de factibilidad

En la determinación de las partes a prototipar del sistema solución para su imple-
mentación y evaluación, se comenzó realizando una matriz de factibilidad para 
identificar los puntos viables del proyecto por medio de la detección de 
las fortalezas y debilidades internas, así como oportunidades y amenazas ex-
ternas para el proyecto.

A cada punto se le asignó un valor de ponderación cuya sumatoria total diera 
1 y para analizar los resultados obtenidos se elaboró la tabla de la Figura 30 donde 
se puede observar la factibilidad de cada punto en el proyecto. Este análisis arrojó 
las partes del sistema solución que se prototiparon y evaluaron. 

Los criterios que se tomaron en cuenta fueron las situaciones de los actores 
clave del proyecto, los materiales y requerimientos técnicos, y la subcontratación 
de servicios especializados.

• En el kit de cultivo se evaluó el manejo de materiales y herramientas 
accesibles y de bajo costo.

• En la aplicación se determinó evaluar el material instruccional para 
que sea efectivo, legible y leíble. Así como la navegación en la aplicación 
fuera simple e intuitiva. Por tal motivo, se tomo la decisión de prototipar 
el manual de cultivo y el instructivo para el armado del huacal, su 
acondicionamiento y la forma de sembrar.

• Para la página web se evaluó que la navegación sea simple e intuitiva para 
que el adolescente pueda realizar la compra del kit. Que el asesor se 
pueda registrar y agendar una asesoría, y que el proveedor pueda 
ingresar para registrar su comercio y productos para la venta, por lo que 
se prototipó el acceso a la página web, la compra del kit, agendar una cita 
y registrar productos en la página web.



Kit de cultivo Página web Aplicación

1. Promueve el cultivo en adolescentes.

2. Acceso a la aplicación para el acompañamiento 

en el proceso de aprendizaje de cultivo.

3. El material instruccional es efectivo.

4. El material instruccional es legible y leíble.

5. Uso de materiales accesibles y de bajo costo.

1. Convergencia de actores clave.

2. Se realiza la compra del kit sin necesitar un 

punto de venta físico.

3. La navegación es simple e intuitiva.

4. Se pueden impartir asesorías remotas.

5. La información es clara y precisa.

-----

-----

1. Los proveedores se pueden registrar para 

promover sus productos.

2. Se proporcionan medios de contacto para 

asesoría técnica.

1. Permite al adolescente controlar el cultivo.

2. Vinculación con expertos en el tema.

3. Incluye material para realizar los cultivos.

4. Incluye material para identificar y prevenir 

enfermedades o plagas en el cultivo.

5. Incluye manuales para armar la base para su cultivo.

6. Los materiales instruccionales son legibles y leíbles.

7. Navegación simple e intuitiva.

1. Adaptable a espacios urbanos.

2. Costo accesible para los adolescentes.

3. Manejo del cultivo de triadas para optimizar su 

crecimiento y cuidado.

4. Se aprende de manera autónoma.

-----

1. Ayuda a ubicar proveedores cercanos al domicilio de 

los adolescentes.

1. Complementos que ayudan al cultivo a 

adaptarse a diferentes climas.

2. Materiales fáciles de conseguir.

1. Alternativas accesibles para el adolescente 

que no cuente con los recursos económicos 

para adquirir el kit.

1. Permite llevar un registro fotográfico de sus cultivos.

2. Facilidad para encontrar el material instruccional.

3. Facilidad para descargar el material instruccional.

1. Reúso de objetos para la base de cultivo.

2. Manejar diferentes formas de pago.

3. Se adquiere por Internet.
----- -----

Fa
ct
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ili

da
d

+

-
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Matriz de factibilidad de los componentes del sistema solución

Figura 30.
Tabla para la 
identificación 
de fortalezas y 
debilidades, para 
la viabilidad del 
desarrollo de 
prototipos.
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Desarrollo de prototipos

Una vez determinados los puntos a evaluar, de cada una de las partes que con-
forman el sistema solución, según la matriz de factibilidad, se establecieron las 
secciones que se requerían en la página web y en la aplicación para vincular a 
los actores clave y proporcionar herramientas e información que permitieran 
el logro del objetivo del proyecto.

Posteriormente, con base en la arquitectura de la información, anteriormente 
planteada (Figura 27 y 28) se realizaron mapas de navegación para determinar la 
forma en que los usuarios harían uso de los prototipos, teniendo de este modo 
un primer acercamiento y visualización del diseño de cada sección mediante 
wireframes (Figura 31-34).

El siguiente paso fue la elaboración de prototipos en alta fidelidad de las 
secciones que se iban a evaluar con base en lo determinado en la matriz de 
factibilidad ( Figura 35-41).

Para la implementación del kit de cultivo, se propusieron, analizaron y selec-
cionaron opciones para los objetos, materiales y herramientas que se requieren 
para comenzar con el proceso de cultivo.

Diseño instruccional

Dentro de las necesidades de diseño para el desarrollo de los prototipos, uno de 
los fundamentales es el diseño de información de tipo instruccional, debido a 
que éste facilita el aprendizaje autónomo de los adolescentes.

Esto se debe a que algunos procesos dentro del sistema requieren la descrip-
ción de objetos y para ello, las ilustraciones permiten que los lectores se informen 
de manera precisa sobre lo que se está representando y ayudan a que visualicen las 
situaciones u objetos, así mismo, son muy útiles para mostrar medidas, di-
mensiones, cantidades o detalles, que requieren ser precisados (Spinillo, 2010). 
En la Figura 44 se muestra la sección del instructivo perteneciente a la aplicación, 
donde el diseño instruccional es evidentemente esencial.
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Página web: Mapa de navegación de adolescentes 

Figura 31. Wireframes que muestran la propuesta de navegación para adolescentes por la página web.
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Aplicación: Mapa de navegación de adolescentes

Figura 32. Wireframes que muestran la propuesta de navegación para adolescentes por la aplicación.
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Registro 
asesor
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Página web: Mapa de navegación de asesores 

Figura 33. Wireframes que muestran la propuesta de navegación para asesores  por la página web.



Registro 
asesor
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Página web: Mapa de navegación de proveedores

Figura 34. Wireframes que muestran la propuesta de navegación para proveedores por la página web.
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Partes del prototipo de la página web de alta fidelidad

Figura 35. Pantalla de inicio de la página web.
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Figura 36. Pantalla para el registro de adolescentes, asesores y proveedores en la página web.
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Figura 37. Proceso de adquisición del kit: pantalla de selecciona tu nivel.
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Figura 38. Proceso de adquisición del kit: pantalla de selección del cultivo.
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Figura 39. Perfil de asesor para programar una asesoría.
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Figura 40. Perfil de proveedor para actualizar sus productos.
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Partes del prototipo de la aplicación de alta fidelidad

Figura 41. Secciones relevantes de la aplicación para el aprendizaje del cultivo de alimentos.
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Manual de cultivo Mapa de 
proveedores

Asesorías

Añadir kit Perfil Abonado

Observaciones NotificacionesRiego

Pictogramas propuestos para la sección del perfil de la aplicación
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Pictogramas desarrollados para la aplicación 

Figura 42.
Pictogramas basados en 
la identidad gráfica 
del proyecto.
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Asesorías

Añadir kit Perfil Abonado

Observaciones NotificacionesRiego

Pictogramas propuestos para la sección del perfil de la aplicación
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Pictogramas sobre retícula

Figura 43. Retícula desarrollada para la creación de los pictogramas.



Diseño instruccional
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Figura 44. Diseño instruccional de la base para cultivo y el modo de siembra del cultivo Mentino.
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Primera propuesta para base de cultivo

Segunda propuesta para base de cultivo

Base de madera 
versatil para colocar 

los huacales

Propuesta final
Huacal invertido para 
colocar el huacal con 
el cultivo

Base elaborada con botellas de pet y 
alambre para colocar el huacal
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Evolución de la base para cultivo

Figura 45.
Propuestas para base de 
cultivo y la definitiva.
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Evaluación de prototipos

Metodología de evaluación

Para la evaluación se implementaron pruebas cualitativas mediante la realización 
de tareas y una batería de preguntas al finalizar estas tareas. Se utilizó la plata-
forma Useberry para el registro y revisión de las evaluaciones de los prototipos 
de la página web y de la aplicación. Los sujetos de prueba se definieron con base 
en los actores clave y las secciones del sistema que se prototiparon, por lo que los 
perfiles requeridos, así como las tareas y cuestionarios corresponden a la Figura 46.

Análisis de resultados

El análisis de resultados se llevó a cabo mediante tablas para sistematizar 
la información obtenida en las evaluaciones, en seguida se muestran los criterios que 
se emplearon para el análisis y en caso de que se requiera, en los anexos se encuentran 
las tablas con toda la información y todos los mapas de calor que arrojó la plata-
forma Useberry que nos permitieron confirmar lo observado en las grabaciones 
de los procesos que realizaron los sujetos, por lo que solo se mostraran los re-
sultados más relevantes o concernientes a las gráficas.

Criterios para el análisis de resultados de la página web y la aplicación:

• ¿Pudo identificar el botón correspondiente para seguir el procedimiento?
• ¿Cuántos intentos fueron necesarios para identificar el botón?
• ¿Realizó la lectura de la información en los textos?
• Respuestas de las baterías de preguntas correspondientes.

Criterios para el análisis de resultados del kit de cultivo:

• Armado de la base.
• Manejo de pinzas: sostener, sujetar alambre y cortar.

• Manejo del alambre: medir, doblar y torcer.
• Manejo de botellas: posición, separación y estabilidad.
• Acondicionamiento del huacal
• Huacal: posición.
• Bolsa de plástico: posición y cuidado.
• Tierra: cantidad y mezcla.
• Abono: cantidad y mezcla.
• Manejo de pala: sostener, tomar y vaciar.
• Sembrado de semillas.
• Huacal acondicionado: seccionado.
• Semillas: cantidad.
• Agua: cantidad.
• Manejo de pala: sostener, ahuecar y tapar o rellenar.

Identificación de botones
En las Figuras 47 y 48 se observa la dificultad que tuvieron algunos usuarios para 
identificar botones en la página Web y en la aplicación. En la aplicación, el bo-
tón para regresar a la bitácora no se identificó pues los usuarios utilizaron otros 
botones para realizar dicha tarea, esta prueba nos ayudó a observar los posibles  
caminos más usados y menos usados por el usuario al momento de realizar una tarea. 
En el caso de la página web hay varios botones que presentaron un mayor número 
de intentos para ser localizados. Por lo anterior, se realizaron ajustes al botón de 
Adquiere tu Kit, Registro en modo Aprendiz y el de cultivo Mentino (Figura 49 y 50).

Asimilación de información
Una de las tareas en las pruebas de prototipos fue resolver un cuestionario sobre 
los contenidos dentro de la página web y aplicación, en la gráfica de la Figura 46 se 
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muestran el número de preguntas que todos los sujetos respondieron correcta o 
incorrectamente. Es evidente que son más las preguntas que se respondieron de 
manera incorrecta y esto podría atribuirse a que las pruebas muestran que 
los sujetos no se detuvieron a leer la información y pasaron rápidamente 
los contenidos.

Por lo que se plantea revisar la información y ver la forma de que esta sea 
captada sin la necesidad de leer un texto completo sustituyéndola por imágenes, 
esquemas o algún video explicativo. Los ajustes correspondientes se realizarán en 
un mediano plazo.

Manejo de materiales y herramientas
Las gráficas de la Figura 53 nos permiten hacer un análisis del uso de herramientas 
y materiales para el acondicionamiento del huacal donde se va a cultivar, así como 
el proceso de sembrado. En el caso de las herramientas se observa que los usua-
rios tienen poca experiencia en su uso por lo que les costó trabajo manipularlos y 
realizar la tarea asignada. Lo mismo ocurrió con algunos materiales como las 

Figura 46. Asimilación de la información de la página web y app.

botellas de plástico y el alambre, observándose durante la implementación que los 
usuarios tuvieron dificultad para armar la base de botellas, tarea que visiblemente 
los frustró, comentando que podrían desistir al no poder completarla.

Por tales motivos se optó por sustituir estos materiales por otro huacal pero 
invertido para cumplir con la función de base del huacal que contiene el cultivo, sin 
someter a los usuarios a un proceso tan complejo y con una alta probabilidad 
de fracaso y desmotivación.

Éxito en las tareas de la página web y aplicación
En la gráfica de la Figura 47 se tiene un panorama general del nivel de éxito de las 
tareas ejecutadas en la página web y aplicación, como se puede observar todos 
los sujetos pudieron realizar con éxito las tareas asignadas. Algo interesante al 
observar estas evaluaciones son las distintas rutas que emplearon algunos sujetos 
para resolver las tareas, permitiendo identificar aquellas que fueron más utilizadas.

Comentarios de los participantes
Al término de las pruebas se realizaron encuestas a los usuarios, a quienes se 
les pregunto sobre su experiencia durante la prueba, así como, si tenían algún 
comentario adicional para el proyecto. Como resultado, la mayoría de los 
usuarios nos compartió su agrado por el proyecto e interés por llevarlo a cabo 
en el futuro (Figura 55).

Figura 47. Éxito en la realización de las tareas en la pagina web y app.



Aprendiz

Edad 15 a 18 años

Ocupación Estudiante

Escolaridad Medio Superior

Tareas

• Página web: adquirir el kit de cultivo Mentino con todos sus complementos.
• Aplicación: ingresar y realizar la lectura del manual de cultivo y del instructivo.
• Kit de cultivo: consultar el instructivo para armar la base y acondicionar el huacal para hacer la siembra de 

las semillas. Esta tarea fue realizada únicamente por tres de los sujetos participantes.

Preguntas

• ¿Qué otras opciones de nivel de cultivo hay?
• ¿Qué se siembra en el cultivo Mentino?
• ¿Es obligatorio comprar todos los complementos?
• ¿Cuánto pagaste por el Kit?
• ¿En qué temporada se siembra el pepino?
• ¿Qué materiales se necesitan para hacer la base para el cultivo?
• ¿Cuántas semillas se deben sembrar de cada alimento?
• ¿Te resultó difícil encontrar algo?
• Si tu respuesta anterior fue si, ¿Qué fue lo que fue difícil encontrar? ¿Por qué? Si tu respuesta fue no, continua con la 

siguiente pregunta.
• ¿Necesitaste ayuda de alguien más?
• Si tu respuesta anterior fue si, ¿Quién te ayudó? ¿En qué te ayudo? Si la respuesta es no, ve a la siguiente pregunta.
• ¿Qué cambiarías o mejorarías de la aplicación?
• Para finalizar, puedes compartirnos tus comentarios u observaciones sobre tu experiencia al participar en esta actividad.

No. de participantes 6
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Perfiles requeridos con base en los actores clave

Figura 48.



Asesor

Edad 18 años en adelante

Ocupación Agricultor o con experiencia en el cultivo de alimentos

Escolaridad A partir de educación básica

Tareas
• Registrarse como asesor, agendar una asesoría para el 27 de julio a la 1:30 pm, al terminar, consultar la agenda para 

verificar que se haya registrado la asesoría y cerrar sesión.

Preguntas

• ¿Te resultó difícil encontrar algo?
• Si tu respuesta anterior fue si, ¿Qué fue lo que fue difícil encontrar? ¿Por qué? Si tu respuesta fue no, continua con la 

siguiente pregunta.
• ¿Necesitaste ayuda de alguien más?
• Si tu respuesta anterior fue si, ¿Quién te ayudó? ¿En qué te ayudo? Si la respuesta es no, ve a la siguiente pregunta.
• ¿Qué cambiarías o mejorarías de la aplicación?
• Para finalizar, puedes compartirnos tus comentarios u observaciones sobre tu experiencia al participar en esta actividad.

No. de participantes 4

Proveedor

Edad 18 años en adelante

Ocupación Comerciante o con experiencia en el comercio

Escolaridad A partir de educación básica

Tareas
• Ingresar a su cuenta, hacer una actualización de sus productos agregando Herramientas, eliminar de la galería la 

imagen de las semillas y cerrar sesión.

Preguntas

• Te resultó difícil encontrar algo?
• Si tu respuesta anterior fue si, ¿Qué fue lo que fue difícil encontrar? ¿Por qué? Si tu respuesta fue no, continua con la 

siguiente pregunta.
• ¿Necesitaste ayuda de alguien más?
• Si tu respuesta anterior fue si, ¿Quién te ayudó? ¿En qué te ayudo? Si la respuesta es no, ve a la siguiente pregunta.
• ¿Qué cambiarías o mejorarías de la aplicación?
• Para finalizar, puedes compartirnos tus comentarios u observaciones sobre tu experiencia al participar en esta actividad.

No. de participantes 6
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Gráficas de identificación de botones en la evaluación

Figura 49. 
Identificación de 
botones App.

Figura 50. 
Identificación de 
botones Web.



Antes

Después
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Ajustes al prototipo de la página web

Figura 51. Ajuste al prototipo modo aprendiz.



Antes Después

Antes Después
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Figura 52. Ajuste al botón adquiere tu kit y cultivo Mentino.



Efectividad en el uso de botellas
Efectividad en el uso de alambre

Efectividad en el uso de huacal y bolsa de plástico

100%55%33%

Efectividad en el manejo de pinzas

Efectividad en el manejo de palita

44% 100%

DespuésAntes
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Materiales y herramientas

Figura 53.
Procentaje de 
efectividad del 
manejo de materiales 
y herramientas.

Figura 54. Ajuste 
de materiles y 
herramientas para 
el instructivo de la 
aplicación.
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Figura 55.

Comentarios expresados por quienes participaron en las evaluaciones
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Respuesta a la problemática

El diseño es una labor humana que incide en la sociedad, esto nos permite 
como diseñadores abordar temas tan relevantes como la seguridad y soberanía 
alimentaria en México. Combatir la inseguridad alimentaria en nuestro país es 
un gran desafío, pero las personas que practican el cultivo de alimentos no solo 
cuentan con conocimientos y habilidades, sino con la capacidad de resolver sus 
necesidades alimenticias con opciones que dependen de ellos y no de las condi-
ciones que imponen los sistemas alimentarios existentes.

En la actualidad, el cultivo de alimentos en Cuajimalpa se encuentra muy 
alejado de las generaciones más jóvenes, y con el paso del tiempo, las personas 
que conocen y practican el cultivo de alimentos se van reduciendo.

Esto es preocupante porque quiere decir que las comunidades llegarán a 
una dependencia total de los sistemas de abastecimiento de alimentos, que no 
garantizan una alimentación inocua, suficiente y asequible para la población.

Durante la pandemia se ha hecho evidente lo frágiles que son las pobla-
ciones dependientes de estos sistemas cayendo en la anarquía, la violencia y 
el caos, al no contar con alimentos o con lo mínimo necesario para sobrevivir, 
por lo que hoy en día cobra una mayor relevancia la creación e implementación 
de proyectos o programas que permitan la incorporación a la vida cotidiana, 
prácticas de producción de alimentos que brinden una mayor independencia 
y por tanto seguridad alimentaria.

Las personas que dependen de los mercados para realizar la mayoría de 
sus compras, se han incorporado a los grupos de riesgo alimentario durante la 
pandemia (USAID, 2009). El covid-19 ha provocado el cierre de las escuelas y con 
ello se estima que 370 millones de niños han perdido el acceso a los programas 
de comidas escolares (CSA, 2020). 

Según el Programa Mundial de Alimentos, otros 96 millones de personas 
cayeron en una situación de inseguridad alimentaria aguda en 2020 

en 54 países de la AIF. Si se suman los 137 millones que ya sufrían 
inseguridad alimentaria aguda a fines de 2019 en esos países, el total 
llega a 233 millones de personas a finales de 2020. Las personas que 
viven en entornos frágiles y afectados por conf lictos corren especial 
riesgo. Las proyecciones del Banco Mundial (basadas en la aplicación 
de los resultados de un modelo estocástico para predecir la inseguri-
dad alimentaria [i]) indican que esta cifra podría aumentar aún más, 
hasta alcanzar unos 330 millones en 2021.
Es probable que el fuerte aumento de la inseguridad alimentaria aguda 
haga retroceder gran parte de los avances obtenidos en las últimas 
décadas en materia de nutrición materna e infantil.  El aumento 
del número de niños con retraso del crecimiento comprometerá su 
capital humano y productividad económica en el futuro (Townsend 
y Gautam, 2021).

Este proyecto cuenta con herramientas que abonan seguridad alimen-
taria a las generaciones jóvenes al vincularlas con personas y conocimientos 
que les permitan por gusto, interés o necesidad poner en práctica el cultivo 
de alimentos. Sin importar el poco o mucho espacio con el que cuenten, 
pueden aprender de manera gradual y compartir su experiencia con aquellos 
que los rodean.

Se ha observado de manera significativa que a pesar de ser éste un primer 
acercamiento al impacto del proyecto sobre los usuarios potenciales del 
mismo, que los adolescentes como actores principales se ven motivados e 
interesados en llevar a la práctica la propuesta de cultivo Bocashi, siendo 
fundamental para que el aprendizaje autónomo se realice de manera soste-
nida hasta conseguir los objetivos deseados por cada uno de los que inicien 
este proceso de aprendizaje.
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Experiencia Bocashi

Figura 56. Visualización del sistema Bocashi en acción.
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Bocashi como empresa social

Durante el desarrollo de este proyecto, identificamos que Bocashi puede im-
pactar de forma importante a la sociedad, no solo en la alcaldía Cuajimalpa, 
sino también puede extenderse al área metropolitana o zonas urbanas de todo 
el país para promover la importancia del cultivo de alimentos entre la población 
y el rescate de estas prácticas en ciudades que las han perdido por completo, y 
aportando al fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país.

Es por esto, que el proyecto Bocashi se plantea como un modelo de empresa 
social. Una empresa social es un término contemporáneo el cual se describe 
como aquella empresa que aporta soluciones empresariales a los retos sociales y 
medioambientales, la Unión Europea ha delimitado el termino con los siguientes 
objetivos:

• El objetivo primordial es lograr un impacto positivo y cuantificable 
en la sociedad.

• Utilizar las ganancias obtenidas para lograr su misión social.
• Gestionarse con atención, responsabilidad y transparencia, 

involucrando a sus empleados, clientes y partes interesadas afectadas 
por sus relaciones comerciales. 

Bocashi como empresa social pretende apoyar la preservación de las 
actividades de cultivo por medio de la venta de un producto: el kit Bocashi. 
Este permite tanto a adolescentes como a asesores y proveedores generar vínculos de 
conocimiento respecto a temas de cultivo. Este mismo concepto queremos llevarlo 
a más comunidades y que los vínculos no sean solo de conocimiento, sino de 
intercambio de alimentos y costumbres que han dejado de fomentarse entre agri-
cultores, pues la actividad más redituable es la venta de sus productos a empresas 
grandes que generan sobre explotación de la tierra y sus recursos. Bocashi busca 
orientar a la población a realizar una actividad de cultivo para autoconsumo que 

permita disminuir la extinción de recursos y la desigualdad alimentaria 
que existe en todo el mundo.

Nuestro principal cliente son los adolescentes, pues ellos se encuentran en un 
momento de mucho aprendizaje, donde pueden incorporar de manera autónoma 
las cosas que deseen aprender. Lograr que los adolescentes comprendan la im-
portancia de los alimentos y de cómo obtenerlos, nos da la oportunidad de tener 
en el futuro adultos responsables con el medio ambiente y conscientes de la 
importancia de la obtención de los alimentos.

El kit Bocashi ofrece un sistema multimedia donde el adolescente puede 
interactuar con su cultivo y cuidarlo. Creemos que involucrar el factor tecnoló-
gico y didáctico a este proyecto marca diferencia entre otros kits de cultivo que 
se encuentran en el mercado, ya que Bocashi acompaña y brinda herramientas 
para que el usuario pueda cultivar, cuidar y cosechar sus alimentos.

A continuación, se muestra un modelo Canvas para entender mejor el objetivo 
y los alcances de Bocashi como empresa social.



• Variables:
o Envíos.
o Material de embalaje.
o Plástico de invernadero.
o Malla sombra .
o Red de cultivo.

Asociaciones clave
• Inversores interesados en el 
proyecto.
• Proveedores de cajas y 
servicios de embalaje.
• Proveedores de semilla.
• Proveedores de malla 
sombra y plástico para 
invernadero.
• Proveedores de red para 
cultivo.
• Proveedores de herramientas.
• Proveedores de huacales.
• Empresas sociales o 
fundaciones relacionadas con 
nuestra causa. 
• Empresas recicladoras.
• Empresas de alimentos 
sustentables.
• Organizaciones guberna-
mentales.

Actividades clave
• Selección de las semillas.
• Embalaje de semillas y 
complementos del kit.
• Actualización de manuales e 
instructivos.
• Actualización de mapa de 
proveedores.
• Distribución del producto.
• Marketing.

Cliente
• Adolescentes de 15 a 18 años. 
• Proveedores de materiales de 
cultivo y herramientas.
• Asesores expertos en temas 
de cultivo y cercanos a las 
zonas donde habitan los 
adolescentes.
• Padres de familia.
• Público en general.

Propuesta de valor
Bocashi es tu compañero en el 
camino para aprender a 
cultivar de una forma fácil, 
divertida y económica, para 
cosechar tus alimentos 
favoritos dentro de casa. 

Relación con el cliente
• Storytelling: Lo chido es 
cultivar.
• Disponible por medio de la 
pagina web, ferias de cultivo, 
puntos de venta físicos y 
plataformas de venta por 
internet.

Canales de distribución
• Redes sociales: Facebook, 
Instagram, Tiktok, etc.
• “Infuencers” conocidos por 
los adolescentes.
• Ferias de cultivo locales.
• Página web Bocashi.
• Empresas sociales y 
Fundaciones relacionadas con 
nuestro proyecto.
• Televisión.
•Publicidad en sitios Web.
•Locales de proveedores.

Estructura de costos
• Fijos:
o Renta de local y hosting.
o Sueldo trabajadores.
o Pago de servicios (luz, agua e internet).
o Mantenimiento de página web y app.
o Publicidad.
o Impuestos.

Fuente de ingresos
• Ventas de Kit Bocashi de cultivo.
• Pago de suscripción de los proveedores para vender 
sus productos por medio de nuestra página.
• Empresas asociadas a nuestra causa

Recursos clave
• Proveedor de hosting para 
página web y app.
• Programadores de web y app.
• Materiales de embalaje.
• Proveedores de semillas y  
complementos para cultivo.
• Marketing y ventas
• Empleados.
• Servicios de paquetería y 
envíos.
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Canvas

Figura 57. 
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Según los cálculos realizados, el tiempo 
de retorno de inversión es de dos años, 
con una venta anual ideal de 2,472 kits 
en un costo de $499.00 c/u, la inversión 
inicial estimada es de $500,000 y la 
recuperación esperada a los dos años es 
de $726,000 con una utilidad del 30%.

Estimaciones para una posible implementación

Figura 58.
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Narración de las entrevistas realizadas a 
productores de Cuajimalpa

Higinia Guzmán Gutiérrez de 77 años y Beatriz Barrera 
Guzmán de 49 años (madre e hija)

Localidad: San Mateo, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
Higinia es dueña de un terreno, herencia de las mujeres de su familia, en el cual, 
actualmente vive con su hija Beatriz y entre las dos se hacen cargo del cultivo de la 
milpa, la hortaliza y del cuidado de animales de granja

Ellas generan ingresos económicos a través de la renta de dos pequeños departa-
mentos y de esta forma adquieren los insumos que necesitan para el cultivo y la crianza 
de los animales, así como algunos alimentos que no obtienen de sus cosechas y gastos 
generales. Cabe mencionar que en el año 2020 contaron con un apoyo económico por 
parte del gobierno para incentivar la conservación de la práctica de la milpa.

Higinia heredó de sus padres la práctica del cultivo de alimentos y la crianza 
de animales como parte de su forma de vida y lo ha conservado hasta la fecha.

Hace aproximadamente nueve años decidieron mejorar y aumentar sus cultivos 
añadiendo la hortaliza, y por la pandemia, tuvieron el tiempo y la oportunidad para 
comenzar con la crianza de animales,tratando de incorporar cada vez más a los hijos de 
Beatriz en estas actividades.

Sus conocimientos sobre estas practicas se han ampliado gracias al asesoramiento 
de especialistas como un ingeniero de SAGARPA para el caso de la milpa y la hortaliza, 
y de una veterinaria para la crianza de animales. En su espacio también han contado 
con la participación de proyectos sostenibles por parte de la UAM Cuajimalpa como la 
implementación de un sistema de recolección y filtrado de aguas grises para su 
reutilización en los baños de hogar.

Otro tipo de participación en su espacio ha sido por parte de un grupo de mujeres 
de las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan que acuden para elaborar bocashi (abono) en 
su tierra, donde ellas aportan los huesos que se necesitan para su elaboración y las 

locatarias los insumos restantes, por lo que al final, la producción se reparte entre 
todos los participantes.

Higinia y Beatriz cuentan con árboles frutales en su terreno y cuando llega la 
temporada de cosecha muchas veces no alcanzan a consumir todos los frutos, por lo 
que pueden regalar, intercambiar o procesar estos alimentos para hacer licores o mer-
meladas. A raíz de la elaboración de estos alimentos procesados, se vincularon con un 
proyecto del Colegio Tomás Moro que promueve la venta y consumo de alimentos locales.

Por otro lado, las labores del campo demandan mucha mano de obra e Higinia 
y Beatriz no se dan abasto para poder realizarlas todas, por lo que han contratado 
a una persona que les ayuda con el cuidado de la milpa dos veces a la semana. 

Higinia y Beatriz comentan que las ventajas de cultivar tus propios alimentos 
son mucho más saludable y sostenible que otras, donde se depende totalmente de lo 
que otros ponen a tu disposición. Otra cosa que mencionan es que cuentan con otro 
terreno para el cultivo de alimentos, pero por la falta de mano de obra no esta siendo 
aprovechado, por lo que les gustaría que sus espacios de cultivo sirvieran para la 
participación y aprendizaje sobre estas practicas y forma de vida.

Janitzio Juárez de 42 años y María de Jesús Cruz Acevedo 
de 34 años (matrimonio)

Localidad: San Pablo Chimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
Janitzio es el dueño del terreno donde se encuentra el invernadero y le fue here-
dado por sus padres, él aprendió a trabajar el campo porque acompañaba a su 
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abuelo y a su tío cuando se iban a trabajar la milpa. María es esposa de Janitzio 
y es maestra de educación básica, imparte cuarto año de primaria y colabora 
con el trabajo en el invernadero, en la venta e intercambio de sus productos e 
imparte talleres para niños de la comunidad sobre permacultura y el cuidado 
de los espacios naturales locales y sus recursos.

Aproximadamente en el año 2000 Janitzio junto con otras personas, empren-
dieron proyectos de crianza de animales y cultivo de milpa, pero lamentablemente 
fracasaron porque es muy difícil mantenerse únicamente de estas actividades. 
Después de estos intentos se optó por un proyecto dedicado a conservar estas 
prácticas y los espacios de cultivo, así como tratar de cuidar los recursos natu-
rales con los que cuenta su localidad.

En el proyecto colaboran Janitzio que se dedica de tiempo completo, María 
que acude al espacio una o dos veces a la semana según le permitan sus activi-
dades de docencia o del hogar, así como otros cuatro compañeros que trabajan 
en el invernadero dos veces por semana.

En este espacio cultivan hortaliza, que se utiliza principalmente para el con-
sumo de los que participan en el proyecto, cuando las cosechas llegan a generar 
algún excedente, lo venden ofreciéndolo a los vecinos, realizan trueques por otros 
productos con comerciantes locales o hay una o dos personas que regularmente 
acuden al lugar a comprar de los alimentos que se han ido cosechando.

Janitzio y María comentan que lamentablemente han tenido que trabajar 
solos en este propósito de fomentar y conservar estas prácticas, ya que en su 
localidad es muy difícil formar parte de los grupos que dirigen y organizan las 
actividades locales. Los que desean participar tienen que pagar cuotas para tener 
derecho a hacerlo y en palabras de Janitzio, se debe contar con “palancas” para 
la designación de los apoyos económicos y programas que pudieran ayudarlos.

Han preferido ser autogestivos y no depender de ayudas gubernamentales 
para conservar su autonomía ya que también han sido testigos de las condiciones a 
las que se han tenido que someter los productores que han acudido a estos 
apoyos, como el tener que ocupar la semilla que brinda el programa junto con 
sus insumos, desplazando a las semillas locales.

Algo que comentan, es que una de las practicas que permitía el trabajo 
colaborativo llamado faena se ha perdido, y que lo único que se ha conservado 
son las fiestas patronales donde quienes dirigen y controlan las actividades son 
los Sargentos y Fiscales.

Las colaboraciones que han realizado con otros proyectos de permacultura 
o de producción local han surgido por sus actividades de venta o por los talleres 
que imparten, donde algunos asistentes han sido el vínculo con esos proyectos. 
Por otra parte, personas interesadas en volver a practicar la milpa en sus terrenos 
se acercan a ellos para recibir asesoría sobre los procesos.

Una de las colaboraciones que han tenido de manera frecuente ha sido con 
el Colegio Tomás Moro, que acude a su terreno a implementar proyectos de per-
macultura o sostenibilidad como por ejemplo, la construcción de un espacio para 
llevar a cabo los talleres a base de eco ladrillos que los alumnos elaboran en 
el colegio, esta construcción ocupó materiales reciclados para el techado y 
la estructura.

Lo que a ellos les interesa más es conservar sus espacios naturales y las for-
mas de vida locales, generar conciencia en las generaciones más jóvenes sobre el 
cuidado de los espacios naturales y los recursos que tiene su localidad, ya que con 
el crecimiento urbano se han ido eliminando estos espacios y ninguna autoridad 
hace nada por impedir la invasión de los lugares que están reconocidos como 
zonas de conservación.

Carlos Martínez Ramírez de 23 años

Localidad: San Pedro, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
Carlos estudió artes visuales y trabaja principalmente como diseñador gráfico, 
cultiva en terrenos que le pertenecen a su abuelo, en uno de ellos viven él, su 
familia y abuelo, y en el otro solo cultivan alimentos o plantas de ornato. Sus 
cosechas son principalmente para autoconsumo, pero si estas llegan a generar 
excedentes los vende. En el caso de las plantas de ornato, estas si son para su 
comercialización, como f lores de cempasúchil en la temporada de día de muertos. 
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Él creció yendo a trabajar con su padre y su abuelo, por lo que heredó y con-
tinuó esa forma de vida, también comenta que hay personas de generaciones 
más jóvenes cuyos familiares siguen cultivando alimentos en sus tierras, pero 
son objeto de burlas de los compañeros de la escuela y prefieren no decir nada 
al respecto porque se avergüenzan de estas formas de vida. En esta localidad 
todavía hay muchos espacios donde se pueden cultivar alimentos, aunque apa-
rentemente no estén a la vista.

Carlos ha organizado un colectivo llamado Xänthe en el que se dedica a 
preservar las formas de vida locales y a fomentar la implementación de la milpa 
en los terrenos de las personas que cuentan con espacios disponibles. En su 
colectivo trabajan compañeros productores de la zona y entre todos ayudan 
a trabajar sus tierras. Cuando hay personas que tienen conocimientos sobre 
la milpa y quieren recuperar esta práctica en sus propiedades, el colectivo los 
acompaña en los procesos, este año se implementaron cinco milpas nuevas.

En el colectivo consideran que son muy importantes las formas de vida loca-
les para crear una identidad local y cuidar de sus raíces y tradiciones, que cuanto 
más participan las personas y se apropian de sus tradiciones es más difícil que otros 
vengan a querer eliminarlas, ya que los habitantes de los grandes residenciales en 
los alrededores se quejan del ruido que generan las festas locales, pero no han podido 
impedir que se lleven a cabo porque cuentan con todos los permisos para realizarlas.

La documentación de las formas de vida locales, las características de 
sus suelos, tipos de semillas y los resultados del cultivo de las distintas varie-
dades de maíz, forman parte de los objetivos del colectivo. Como Carlos no es 
un experto sobre biología, agronomía y otras disciplinas relacionadas con el 
cultivo de alimentos, ha tenido que ser autodidacta para saber experimentar 
en sus espacios de cultivo con el objetivo de mejorar sus procesos.

Otro de los objetivos del colectivo es establecer un banco de semillas regional 
el próximo año, ya que no hay bancos de semillas nativas o criollas en la región. 
Carlos cuenta con semillas locales y ha conseguido semillas de otras regiones 
por medio de trueque o compra en eventos donde se reúnen productores para 
ofrecer lo que han cosechado.



Participante

Pregunta

¿De qué alcaldía eres? Edad Sexo
¿Estudias? Si lo haces,
¿qué nivel cursas?

¿Trabajas?  Si lo haces, ¿por qué?

1 Cuajimalpa. 15 años. Mujer. Sí, preparatoria. No.

2 Cuajimalpa. 17 años. Mujer. Sí, preparatoria. No.

3 Cuajimalpa. 18 años. Mujer. Sí, universidad. No.

4 Cuajimalpa. 15 años. Mujer. Sí, secundaria. Sí, porque debo pagar mis entrenamientos y mis cosas personales.

5 Cuajimalpa. 16 años. Hombre. Sí, preparatoria. No.

6 Cuajimalpa. 17 años. Mujer. Sí, preparatoria. No.

7 Cuajimalpa. 17 años. Mujer. Sí, preparatoria. No.

8 Cuajimalpa. 18 años. Mujer. Sí, preparatoria. No.

9 Cuajimalpa. 17 años. Hombre. Sí, preparatoria. No.

10 Cuajimalpa. 17 años. Mujer. Sí, preparatoria. No.

11 Cuajimalpa. 17 años. Mujer. Sí, preparatoria.
Sí, para poder ayudar a los gastos de mi casa, ya que solamente vivo con 
mi Mamá.

12 Cuajimalpa. 18 años. Mujer. Sí, preparatoria. Sí, para juntar dinero y ayuda en casa con los gatos.

13 Cuajimalpa. 18 años. Mujer. Sí, universidad. No.

14 Cuajimalpa. 18 años. Mujer. Sí, universidad. No.

15 Cuajimalpa. 17 años. Hombre. Sí, preparatoria. No.

16 Cuajimalpa. 17 años. Hombre. Sí, preparatoria. No.

17 Cuajimalpa. 17 años. Mujer. Sí, preparatoria. No.

18 Cuajimalpa. 18 años. Mujer. No. No.
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Resultados de la encuesta realizada a 20 adolescentes de 15 a 18 años de Cuajimalpa

Datos generales. 



Participante

Pregunta

¿Has tratado de aprender algo 
por tu cuenta?

¿Qué trataste de aprender? ¿Cómo lo hiciste? ¿Lograste aprenderlo? ¿por qué?

1 No. ----- ----- -----

2 Sí. Bailar. Entrenando. Sí. Me esforcé.

3 Sí.
Muchas cosas tanto físicas como 
emocionales.

Buscando información de como hacer 
cada cosa.

Sí.

4 Sí. Matemáticas. Por vídeo etc. Sí. Muy poco, no soy muy buena.

5 Sí. Mecánica y electrónica. Internet. Sí. Porque si.

6 No. ----- ----- -----

7 Sí. Primeros auxilios. Investigando y practicando. Sí. Le eche ganas.

Participante

Pregunta

¿De qué alcaldía eres? Edad Sexo
¿Estudias? Si lo haces,
¿qué nivel cursas?

¿Trabajas?  Si lo haces, ¿por qué?

19 Cuajimalpa. 18 años. Mujer. Sí, preparatoria. No.

20 Cuajimalpa. 17 años. Mujer. Sí, preparatoria. No.
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Aprendizaje. Parte 1.

Datos generales.



Participante

Pregunta

¿Has tratado de aprender algo 
por tu cuenta?

¿Qué trataste de aprender? ¿Cómo lo hiciste? ¿Lograste aprenderlo? ¿por qué?

8 Sí. Inglés. Veía videos.
No. Por qué no le dedique 
mucho tiempo.

9 Sí. Inversión. Prueba y error. Sí. Tenia ganas.

10 No. ----- ----- -----

11 Sí.
Pues trato de aprender a cocinar mas para 
tener más oportunidades de trabajo.

Viendo cómo lo hace mí mamá y 
mí patrona.

Sí. Por qué me interesa demasiado 
la cocina.

12 Sí. Astronomía.
Leyendo,viendo videos y buscando 
información.

Sí. Porque le dediqué tiempo y 
me gusta.

13 Sí. Inglés. YouTube. No. Falta de dedicación.

14 Sí. Inglés. Viendo vídeos y tomando cursos.
Sí. Me gusta aprender las cosas por 
mi cuenta.

15 No. ----- ----- -----

16 Sí.
Producción musical, composición 
musical, animación, dibujo digital y 
edición de video.

Buscando información en Google y 
viendo tutoriales en YouTube.

Sí. Porque he logrado hacer varias 
canciones con videos animados 
o portadas dibujadas y he hecho 
varios videos para la escuela.

17 No. ----- ----- -----

18 No. ----- ----- -----

19 Sí.
Otro idioma, y adentrarme más a la 
biología.

Viendo vídeos, leyendo libros, etc. Sí.

20 Sí. Tocar el ukelele. Con videos. No.
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Participante

Pregunta

¿Cómo aprendes más fácil? ¿Qué acostumbras hacer para aprender?
¿Con qué herramientas cuentas para 
aprender?

Si quisieras aprender a bailar, pero 
por la pandemia no puedes ir a 
una academia de baile, ¿de qué 
forma tratarías de aprender?

1 Viendo. Buscar en internet. Celular.
Buscando video en YouTube o 
algunas páginas dan clases 
en línea.

2 Viendo.

Ver videos, buscar en Internet, acercarte a 
alguien que conozca sobre el tema, inscribirte 
en cursos o talleres, mapas mentales o 
conceptuales, esquemas y dibujos.

Celular, computadora y libros de consulta. Viendo vídeos.

3 Haciendo.

Acercarte a alguien que conozca sobre 
el tema, inscribirte en cursos o talleres, 
mapas mentales o conceptuales, 
resúmenes, cuestionarios y dibujos.

Celular, computadora y periódicos. Sobre videos.

4
Viendo, escuchando y 
haciendo.

Ver videos, consultar libros, buscar en 
Internet y resúmenes.

Celular, computadora y libros de consulta.
Trataría con vídeos, pero no es lo 
mismo.

5 Viendo.
Ver videos, buscar en Internet, acercarte a 
alguien que conozca sobre el tema, fichas 
de trabajo, esquemas y dibujos.

Celular y computadora. Videos.

6 Viendo.

Ver videos, consultar libros, buscar 
en Internet, acercarte a alguien que 
conozca sobre el tema, buscar en redes 
sociales, mapas mentales o conceptuales, 
resúmenes, cuestionarios, grupo de 
estudio, fichas de trabajo, esquemas  
y dibujos.

Celular, computadora y libros de consulta. Viendo videos en YouTube.
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Participante

Pregunta

¿Cómo aprendes más fácil? ¿Qué acostumbras hacer para aprender?
¿Con qué herramientas cuentas para 
aprender?

Si quisieras aprender a bailar, pero 
por la pandemia no puedes ir a 
una academia de baile, ¿de qué 
forma tratarías de aprender?

7 Haciendo. Consultar libros. Celular. Bailando sola.

8 Viendo y haciendo.
Ver videos, acercarte a alguien que 
conozca sobre el tema, inscribirte en 
cursos y talleres, esquemas y dibujos.

Celular. Videos.

9 Viendo.
Ver videos, buscar en Internet y acercarte 
a alguien que conozca sobre el tema.

Celular, computadora y libros de consulta. Viendo vídeos.

10
Viendo, escuchando y 
haciendo.

Ver videos, buscar en Internet, acercarte 
a alguien que conozca sobre el tema y 
buscar en redes sociales.

Celular. Viendo tutoriales.

11 Viendo y haciendo.
Acercarte a alguien que conozca sobre 
el tema.

Celular.

Por Zoom, bueno que también 
hay mucha gente que no tiene 
las posibilidades, en mí caso 
me encantaría aprender por 
videollamada.

12 Viendo y escuchando.
Ver videos, consultar libros, buscar en 
Internet e inscribirte a cursos o talleres.

Celular, computadora y libros de consulta.
A día de hoy están dando clases 
de baile en línea, así que tomaría 
las clases.

13
Viendo, escuchando y 
haciendo.

Ver videos y buscar en Internet. Celular, computadora y libros de consulta. Videos.
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Participante

Pregunta

¿Cómo aprendes más fácil? ¿Qué acostumbras hacer para aprender?
¿Con qué herramientas cuentas para 
aprender?

Si quisieras aprender a bailar, pero 
por la pandemia no puedes ir a 
una academia de baile, ¿de qué 
forma tratarías de aprender?

14
Viendo, escuchando y 
haciendo.

Ver videos, acercarte a alguien que 
conozca sobre el tema, inscribirte en 
cursos o talleres, mapas mentales o 
conceptuales y esquemas.

Celular, computadora, libros de consulta 
y revistas.

Viendo vídeos.

15 Viendo. Inscribirte a cursos o talleres y resúmenes. Celular. Viendo videos.

16 Haciendo. Buscar en Internet. Computadora. Viendo tutoriales de YouTube.

17 Viendo y haciendo.

Ver videos, consultar libros, acercarte a 
alguien que conozca sobre el tema, buscar 
en redes sociales, resúmenes, fichas de 
trabajo y dibujos.

Celular, computadora, libros de consulta 
y manuales o guías.

Viendo vídeos.

18 Viendo y haciendo.
Ver videos, consultar libros, buscar en 
Internet, resúmenes y dibujos.

Celular, computadora y libros de consulta. Ver videos en Internet.

19 Viendo.

Ver videos, consultar libros, buscar en 
Internet, inscribirte en cursos o talleres, 
mapas mentales o conceptuales, 
resúmenes, cuestionarios, esquemas 
y dibujos.

Celular, computadora y libros de consulta.
Por vídeos, hay muchos canales 
donde te enseñan.

20 Haciendo.
Ver videos, consultar libros, buscar en 
Internet y acercarte a alguien que conozca 
sobre el tema.

Celular, computadora y libros de consulta. Viendo videos.
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Participante

Pregunta

¿Qué sabes sobre el cultivo de alimentos?
¿Conoces a alguien que 
cultiva alimentos? ¿Quién?

¿Alguna vez has cultivado 
algún alimento? ¿Cuál fue?

¿Cuándo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste?

1
El trabajo del cultivo es mi pesado, 
gracias a las personas que lo hacen 
nosotros tenemos verduras y frutas.

No. No. ----- -----

2 Nada. No. No.

3 Bastante. Sí. Mis familiares y papá. Sí. Elotes jitomates etc. Hace tiempo. En mi casa.

4 Muy poco, y lo poco es lo básico. No. No. ----- -----

5 No mucho. No. Sí. Jitomate y ajo. Sin respuesta.
En una maseta pequeña, 
en mi asotea.

6 Am poco. No. No. ----- -----

7 No mucho. Sí. La familia de un amigo. No. ----- -----

8
Que es la siembra de elementos en la 
tierra para obtener ciertos frutos de ello.

No. No. ----- -----

9 Nada. Sí. Unos familiares. No. ----- -----

10 Que son alimentos naturales. Sí. Mi abuelita.
Sí. Maíz, Aba.lechugas, 
papas.

Hace unos meses. En las milpas.

11
Pues que se cultivan para que nosotros 
podamos comerlos, son la base de la 
alimentación humana.

Sí. Mi abuelo. Sí. El Maiz. Hace 2 años.
En la milpa de mí abuelo, 
en Veracruz.

12 Que tiene muchos beneficios. Sí. Una amiga. Sí. Zanahorias y chiles.
Hace un año y medio 
aproximadamente.

En mi casa en unos 
macetones.

13 Muy poco. Sí. Amigo. No. ----- -----

14 No sé. No No. ----- -----

15 Nada. Sí. Un amigo. No. ----- -----
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Participante
Pregunta

¿Qué sabes sobre el cultivo de alimentos?
¿Conoces a alguien que 
cultiva alimentos? ¿Quién?

¿Alguna vez has cultivado 
algún alimento? ¿Cuál fue?

¿Cuándo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste?

16

Es un proceso en el cual las personas 
siembran distintos tipos de semillas, 
hongos o raíces para después levantar 
la cosecha y venderla para que se haga 
distintos tipos de alimentos, como 
salsas, postres, etc.

No. Sí. Duraznos. Cuando tenía 10 años.
En un pequeño baldío 
fuera de mi casa.

17 Nada. Sí. Mi abuelo. No. ----- -----

18
Que es muy interesante e importante 
para los seres humanos.

No. No. ----- -----

19 Es más sano hacerlo. Sí. Mis papás aveces.
Sí. Jitomate, maíz, papa, 
frijol, habas.

Llevo haciéndolo desde 
hace casi 1 año.

El jitomate lo sembré en 
mi casa, lo demás en la 
casa de mis abuelos 
en hidalgo.

20
Pues tiene distintos beneficios si se hace 
en casa a qué lo hagan en un terreno.

Sí. Unos tíos. No. ----- -----

Participante

Pregunta

¿Cómo lo hiciste?
¿Te gustaría volver a hacerlo? ¿Por 
qué?

¿Te gustaría hacerlo? ¿Por qué?
¿Has tenido problemas durante la pandemia 
para obtener tus alimentos? ¿Por qué?

1 ----- -----
Sí. Para aprender un poco de su trabajo 
de los que cultivan.

No. Pues gracias a dios si hemos encontrado 
alimentos.
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Participante

Pregunta

¿Cómo lo hiciste?
¿Te gustaría volver a hacerlo? 
¿Por qué?

¿Te gustaría hacerlo? ¿Por qué?
¿Has tenido problemas durante la pandemia 
para obtener tus alimentos? ¿Por qué?

2 ----- ----- Sí. Suena interesante. No. Los obtengo fácil.

3 Con ayuda de mi papá. Sí. Por que esta muy cool hacerlo. ----- No. Por el trabajo de mi papá.

4 ----- -----
Sí. Por qué es un proceso natural  
muy interesante.

No.

5 Con fe.
Sí. Es esfuerzo y recompensa y eso 
está bien. Y por meta personal.

----- No. Tenemos varias opciones.

6 ----- ----- Abstención. No. Ningún problema.

7 ----- -----
Sí. Se puede ayudar más a la economía 
de México.

No. Tenemos lo necesario.

8 ----- ----- Abstención. No. Por qué los realizó en línea.

9 ----- ----- No. No.

10 Cosechando todo a su vez.
Sí. Porque me intereso y porque es 
importante en estas ocasiones  
de pandemia.

----- No. He tenido lo necesario gracias a los cultivos.

11

Abrí un poco la tierra, sembré 
el maíz en pleno sol, pero las 
remoje antes de plantar para 
que fuera mejor el proceso 
de Germinar.

Sí. Por qué sabes el esfuerzo que 
la gente hace para que tengas una 
tortilla en la mesa, para  
que aprendas.

-----

Sí. Por qué mí mamá y yo nos habíamos 
quedado sin trabajo y como solamente ella y 
yo solventamos los gastos, pues la verdad nos 
la veníamos muy mal, un poco hasta ahorita.

12
Observé videos de como plantar 
y cuidar.

Sí. Es una experiencia muy buena 
el cultivar tus propios alimentos.

-----
No. Porque hacemos la despensa 
habitualmente.
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Participante

Pregunta

¿Cómo lo hiciste?
¿Te gustaría volver a hacerlo? 
¿Por qué?

¿Te gustaría hacerlo? ¿Por qué?
¿Has tenido problemas durante la pandemia 
para obtener tus alimentos? ¿Por qué?

13 ----- ----- No. No. Hay mercados cercanos.

14 ----- ----- No. No. Tengo los medios para comprar alimentos.

15 ----- ----- Sí. Para aprender. No.

16

Tome una semilla de durazno, 
hice un hoyo en la tierra y la 
enterré, después le eche agua y 
la deje que la lluvia la regara y 
después comenzaron a 
salir raíces.

No. Porque es un proceso muy 
tardado.

-----
No. Porque aun hay varias tiendas abiertas y 
en el aspecto económico no tengo 
tanto problema.

17 ----- ----- Sí. Es interesante. No. Nada hace falta.

18 ----- -----
Sí. Se me hace bastante interesante 
saber como cultivar, como cuidar y 
como crece.

No. Toda mi familia todavía tiene su empleo 
y afortunadamente no nos ha faltado nada.

19

El jitomate lo sembré en una 
maceta con tierra de monte, y 
lo demás en los terrenos de mis 
abuelos con muchas personas 
ayudando.

Sí. Por que el producto es muy 
sano, y a mi parecer hasta un sabor 
distinto tiene.

-----
No. Pues por dónde vivo hay muchos lugares 
que venden comida, pero en especial los 
jitomates los sembramos.

20 ----- ----- Sí. Siempre es bueno intentar algo nuevo.
No. Pues tengo distintos lugares cercanos 
para abastecerme.
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Mapas de calor de los prototipos implementados

Adolescentes página web
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Adolescentes aplicación
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Asesores página web
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Proveedores página web
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Página web: Evaluación del prototipo implementado con adolescentes (aprendices).

¿Pudo identificar el botón correspondiente para seguir el procedimiento?

Terea
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Adquirir Kit Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Registro modo aprendiz Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Crear cuenta Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Identifica tu nivel Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Siguiente Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Cultivo Bocashi (Mentino) Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Siguiente Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Complementos (Aceptar/Siguiente) Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Envío y Pago (pagar) Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Transacción exitosa (salir) Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

¿Cuántos intentos fueron necesarios para identificar el botón?

Tarea
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Adquirir Kit 1 1 1 7 6 1

Registro modo aprendiz 1 25 2 1 1 1

Crear cuenta 1 1 1 1 1 1

Identifica tu nivel 1 1 1 1 1 2

Siguiente 1 1 1 1 1 2
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Página web: Evaluación del prototipo implementado con adolescentes (aprendices).

¿Cuántos intentos fueron necesarios para identificar el botón?

Tarea
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Cultivo Bocashi (Mentino) 7 1 1 10 1 2

Siguiente 1 1 1 1 1 1

Complementos (Aceptar/Siguiente) 1 1 1 1 1 1

Envío y Pago (pagar) 1 1 1 1 1 1

Transacción exitosa (salir) 1 1 1 1 1 1

¿Realizó la lectura de la información en los textos?

Tarea
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Adquirir Kit ----- ----- ----- ----- ----- -----

Registro modo aprendiz Sí. No. Sí. Sí. Sí. Sí.

Crear cuenta ----- ----- ----- ----- ----- -----

Identifica tu nivel Sí. No. No. Sí. Sí. Sí.

Siguiente ----- ----- ----- ----- ----- -----

Cultivo Bocashi (Mentino) Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. No.

Siguiente ----- ----- ----- ----- ----- -----

Complementos (Aceptar/Siguiente) No. Sí. No. No. No. No.

Envío y Pago (pagar) ----- ----- ----- ----- ----- -----

Transacción exitosa (salir) ----- ----- ----- ----- ----- -----
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Página web: Evaluación del prototipo implementado con adolescentes (aprendices).

¿Realizó la tarea con éxito?

Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Cuestionario realizado a adolescentes al término de la prueba de implementación de la página web.

Preguntas
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

¿Qué otras opciones de nivel de 
cultivo hay?

fácil, medio. nivel 
difícil.

Avanzado y 
proveedor.

Rabantino.
Principiante, Medio y 
Avanzado.

Principiante, medio, 
avanzado.

Intermedio y 
experto.

¿Qué se siembra en el cultivo 
Mentino?

pepino, menta, 
cilantro.

Menta, acelga y 
pepino.

Menta y pepino.
Menta, Pepino, 
Espinaca.

Pepino, espinaca y 
menta.

No me fijé.

¿Es obligatorio comprar todos 
los complementos?

Sí. No. Sí. Sí. Sí. Sí.

¿Cuánto pagaste por el Kit? $499.00 $499 499 pesos. $499 $499 $499

¿Te resultó difícil encontrar algo? No. No. No. No. No. No.

Si tu respuesta anterior fue 
sí, ¿qué fue lo que fue difícil 
encontrar? ¿por qué?

----- ----- ----- ----- ----- -----

¿Necesitaste ayuda de alguien? Sí. No. No. No. No. No.

 ¿Quién te ayudó? ¿En qué te 
ayudó? Si tu respuesta fue no, ve 
a la siguiente pregunta.

Mi familia. ----- ----- ----- ----- -----
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Cuestionario realizado a adolescentes al término de la prueba de implementación de la página web.

Preguntas
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

¿Qué cambiarías o mejorarías de 
la página web?

Nada esta muy 
completa.

La paleta color, al 
principio no llama 
mucho la atención, 
pero es atractivo 
cuando realizas el 
proceso. Un poco 
más de saturación 
vendría bien. :3

No poner preguntas 
al final.

Nada ya que es fácil 
su acceso y utilidad.

Nada, está muy bien.
Por el momento 
nada todo está bien 
especificado.

Puedes compartirnos tus 
comentarios u observaciones 
sobre tu experiencia al participar 
en esta actividad.

Mi experiencia fue 
buena, aprendí a 
cultivar.

Bastante 
entretenida, me 
agradó; aunque la 
tipografía es algo 
pequeña. Es fácil, 
linda y atractiva, aún 
más la idea de los 
paquetes de semillas.

Fue entretenido y 
algo difícil porque 
olvide unas cosas.

----- -----

Fue bastante 
divertido hacer la 
tarea y las diferentes 
opciones que se 
daban hace que sea 
más interesante.

Aplicación: Evaluación del prototipo implementado con adolescentes (aprendices).

¿Pudo identificar el botón correspondiente para seguir el procedimiento?

Terea
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Ingresar Sí. Sí. Sí. Sí. Sí Sí.

Bitácora (avanzar) Sí. Sí. Sí. Sí. No. Sí.

Mapa de proveedores (avanzar) Sí. Sí. Sí. Sí. No. Sí.
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Aplicación: Evaluación del prototipo implementado con adolescentes (aprendices).

¿Pudo identificar el botón correspondiente para seguir el procedimiento?

Terea
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Asesorías (comenzar) Sí. Sí. Sí. Sí. No. Sí.

Bitácora (manual de cultivo) Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Regresar a la Bitácora Sí. Sí. Sí. Sí. No. Sí.

Bitácora (instructivo) Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Regresar a la Bitácora Sí. Sí. Sí. Sí. No. Sí.

¿Cuántos intentos fueron necesarios para identificar el botón?

Tarea
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Ingresar 1 1 1 1 1 1
Bitácora (avanzar) 1 1 1 1 1 1
Mapa de proveedores (avanzar) 1 1 1 1 1 1
Asesorías (comenzar) 1 1 1 1 1 2
Bitácora (manual de cultivo) 1 1 1 1 1 1
Regresar a la Bitácora 1 1 1 1 1 2
Bitácora (instructivo) 1 1 1 1 1 1
Regresar a la bitácora 1 1 1 1 1 1

¿Realizó la lectura de la información en los textos?

Tarea
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Ingresar Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Bitácora (avanzar) Sí. Sí. Sí. Sí. No. Sí.
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¿Realizó la tarea con éxito?

Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Cuestionario realizado a adolescentes al término de la prueba de implementación de la aplicación.

Preguntas
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

¿Realizó la tarea con éxito? Sí. Sí. Sí. Sí. Si. Si.

¿En qué temporada se siembra 
el pepino?

No me acuerdo. Abril y junio.
Entre junio y agosto 
creo.

Abril y junio. Abril y Junio. Entre abril y junio.

¿Qué materiales se necesitan 
para hacer la base para el 
cultivo?

Huacal, alambre, 
palos.

2 huacales de 
madera, tierra, 
abono, una red de 
enramado, también 
una bolsa y clavos.

Huacal y plástico.
Huacal: bolsa, tierra, 
abono, pinzas, red, 
cuerda, pala.

Huacal: bolsa, tierra, 
abono, pinzas, red, 
cuerda y pala.

2 huacales de 
madera.

Aplicación: Evaluación del prototipo implementado con adolescentes (aprendices).

¿Realizó la lectura de la información en los textos?

Tarea
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Mapa de proveedores (avanzar) Sí. Sí. Sí. Sí. No. Sí.

Asesorías (comenzar) Sí. Sí. Sí. Sí. No. Sí.

Bitácora (manual de cultivo) No. No. Sí. Sí. Sí. Sí.

Regresar a la Bitácora No. No. Sí. Sí. No. Sí.

Bitácora (instructivo) No. No. Sí. No. Sí. Sí.

Regresar a la Bitácora No. No. Sí. Sí. No. No.

131 



Cuestionario realizado a adolescentes al término de la prueba de implementación de la aplicación.

Preguntas
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

¿Cuántas semillas se deben 
sembrar de cada alimento?

2/4

Para el pepino eran 
de 5 a 7, la espinaca 3 
y para la menta una 
semilla.

De pepino son 5 u 8, 
de espinaca 3 y de 
menta es 1.

Pepino: 5 a 8, 
Espinaca: 3, Menta: 1.

Pepino: 5 a 8, 
Espinaca: 3, Menta: 1.

8 de pepino, 3 de 
espinaca y 1 de 
menta.

¿Te resultó difícil encontrar algo? No. No. No. No. No. No.

Si tu respuesta anterior fue 
sí, ¿qué fue lo que fue difícil 
encontrar? ¿por qué?

----- ----- ----- ----- ----- -----

¿Necesitaste ayuda de alguien? Sí. No. No. No. No. No.

Si tu respuesta anterior fue si, 
¿Quién te ayudó? ¿En qué te 
ayudo? Si la respuesta es no, ve a 
la siguiente pregunta.

----- ----- ----- ----- ----- -----

¿Qué cambiarías o mejorarías de 
la aplicación?

Nada está muy 
completa la app.

Debe ser un poco 
más didáctica la 
manera en las 
que se presenta 
la información. 
Los datos sobre 
los componentes 
podrían mostrarse 
en un costado con 
alguna etiqueta 
llamativa.

Me gusto todo, solo 
que el huacal de 
siembra, a ese no le 
entendí.

Nada. Nada. Nada.

132



Página web: Evaluación del prototipo implementado con personas que cultivan alimentos (asesor).

¿Pudo identificar el botón correspondiente para seguir el procedimiento?

Terea
Participante

Bety José Alonso

Inicio Sí. Sí. Sí.

Crear cuenta (asesor) Sí. Sí. Sí.

Crear cuenta (aceptar) Sí. Sí. Sí.

Crear cuenta Sí. Sí. Sí.

Calendario (fecha) No. Sí. Sí.

Calendario (horario) Sí. Sí. Sí.

Consultar agenda Sí. Sí. Sí.

Cuestionario realizado a adolescentes al término de la prueba de implementación de la aplicación.

Preguntas
Participante

Danna Valeria Angélica Karina Laura Carlos

Para finalizar, puedes 
compartirnos tus comentarios 
u observaciones sobre tu 
experiencia al participar en esta 
actividad.

Me divertí mucho.

Fue muy buena la 
experiencia, siento 
que facilita mucho 
la comprensión 
del sembrado y del 
cuidado correcto.

Me gusto, esta 
divertido.

----- -----

La misión en 
general es bastante 
interesante junto 
con la información, 
agregar otro tipo de 
misiones también 
podría ser útil ya 
que no se pasa de 
la primera pestaña 
dejando el mapa 
y lo demás sin uso 
aparente.

133 



Página web: Evaluación del prototipo implementado con personas que cultivan alimentos (asesor).

¿Pudo identificar el botón correspondiente para seguir el procedimiento?

Terea
Participante

Bety José Alonso

Mi agenda (botón regresar) Sí. Sí. Sí.

Cerrar sesión Sí. Sí. Sí.

¿Cuántos intentos fueron necesarios para identificar el botón?

Tarea
Participante

Bety José Alonso

Inicio 1 1 1

Crear cuenta (asesor) 1 1 1

Crear cuenta (aceptar) 1 1 1

Crear cuenta 1 1 1

Calendario (fecha) 2 1 1

Calendario (horario) 1 1 1

Consultar agenda 1 2 1

Mi agenda (botón regresar) 1 1 1

Cerrar sesión 1 1 1

¿Realizó la lectura de la información en los textos?

Tarea
Participante

Bety José Alonso

Inicio Sí. Sí. Sí.

Crear cuenta (asesor) Sí. Sí. Sí.

Crear cuenta (aceptar) Sí. Sí. Sí.

Crear cuenta Sí. Sí. Sí.

134



¿Realizó la tarea con éxito?

Participante

Bety José Alonso

Sí. Sí. Sí.

Página web: Evaluación del prototipo implementado con personas que cultivan alimentos (asesor).

¿Realizó la lectura de la información en los textos?

Tarea
Participante

Bety José Alonso

Calendario (fecha) Sí. Sí. Sí.

Calendario (horario) Sí. Sí. Sí.

Consultar agenda Sí. Sí. Sí.

Mi agenda (botón regresar) Sí. Sí. Sí.

Cerrar sesión Sí. Sí. Sí.

Cuestionario realizado a personas que cultivan alimentos al término de la prueba de implementación de la página web.

Preguntas
Participante

Bety José Alonso

¿Te resultó difícil encontrar algo? No. No. No.

Si tu respuesta anterior fue sí, ¿qué fue lo 
que fue difícil encontrar? ¿por qué?

----- ----- -----

¿Necesitaste ayuda de alguien? No. No. No.
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Cuestionario realizado a personas que cultivan alimentos al término de la prueba de implementación de la página web.

Preguntas
Participante

Bety José Alonso

Si tu respuesta anterior fue si, ¿Quién te 
ayudó? ¿En qué te ayudo? Si la respuesta 
es no, ve a la siguiente pregunta.

----- ----- -----

¿Qué cambiarías o mejorarías de la 
página web?

Nada, todo es muy fácil de usar. Nada.
Los colores pueden ser algo cansados 
para la vista.

Para finalizar, puedes compartirnos 
tus comentarios u observaciones sobre 
tu experiencia al participar en esta 
actividad.

Me gustó mucho el diseño, se ve que está 
dirigido a jóvenes por los colores.

Para mi fue muy fácil contestarla y el hacer 
las actividades.

Es interesante el unir a los horticultores.

Página web: Evaluación del prototipo implementado con proveedores.

¿Pudo identificar el botón correspondiente para seguir el procedimiento?

Terea
Participante

Lourdes Beatriz Verónica Juventina Bety Gelacio

Inicio Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Ingresar Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Actualizar productos Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Herramientas Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Guardar cambios Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Eliminar Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.
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Página web: Evaluación del prototipo implementado con proveedores.

¿Pudo identificar el botón correspondiente para seguir el procedimiento?

Terea
Participante

Lourdes Beatriz Verónica Juventina Bety Gelacio

Si/No Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Cerrar sesión Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

¿Cuántos intentos fueron necesarios para identificar el botón?

Tarea
Participante

Lourdes Beatriz Verónica Juventina Bety Gelacio

Inicio 1 1 1 1 1 1
Ingresar 4 1 1 1 1 1
Actualizar productos 1 1 1 1 2 4
Herramientas 1 1 1 2 1 1
Guardar cambios 3 1 1 1 1 2
Eliminar 1 1 1 1 1 3
Si/No 1 1 1 1 1 1
Cerrar sesión 1 1 1 1 1 1

¿Realizó la lectura de la información en los textos?

Tarea
Participante

Lourdes Beatriz Verónica Juventina Bety Gelacio

Inicio Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Ingresar Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Actualizar productos Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Herramientas Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Guardar cambios Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.
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¿Realizó la tarea con éxito?

Participante

Lourdes Beatriz Verónica Juventina Bety Gelacio

Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Página web: Evaluación del prototipo implementado con proveedores.

¿Realizó la lectura de la información en los textos?

Tarea
Participante

Lourdes Beatriz Verónica Juventina Bety Gelacio

Eliminar Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Si/No Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Cerrar sesión Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

Cuestionario realizado a proveedores al término de la prueba de implementación de la página web.

Preguntas
Participante

Lourdes Beatriz Verónica Juventina Bety Gelacio

¿Te resultó difícil encontrar algo? No. Sí. Sí. No. No. Sí.

Si tu respuesta anterior fue sí, ¿qué fue lo 
que fue difícil encontrar? ¿por qué?

----- Seguir indicaciones.
Porque no entendí  
la tarea.

----- -----
No comprendí la 
indicación.

¿Necesitaste ayuda de alguien? No. Sí. Sí. Sí. No. Sí.

Si tu respuesta anterior fue sí, ¿quién te 
ayudó? ¿en qué te ayudo?

----- Mi hija
Mi hija para 
entender la tarea.

Mi hija me recordó 
las instrucciones.

----- Mi hija.

¿Qué cambiarías o mejorarías de la 
página web?

No cambiaría nada.
Me gustaría que 
las indicaciones 
fueran más claras.

Que los íconos que 
sean más legibles.

Nada.
Nada, todo es muy 
fácil de usar.

Un poco de más 
explicación del 
proyecto.
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Cuestionario realizado a proveedores al término de la prueba de implementación de la página web.

Preguntas
Participante

Lourdes Beatriz Verónica Juventina Bety Gelacio

Para finalizar, puedes compartirnos 
tus comentarios u observaciones sobre 
tu experiencia al participar en esta 
actividad.

La actividad 
me parece muy 
interesante.

Por qué se pusieron 
esas tareas en 
específico.

Fue muy bien 
en participar en 
esta actividad y 
una experiencia 
divertida y 
aprender.

Es sencilla, pero me 
faltó recordar las 
instrucciones.

Me gustó mucho 
el diseño, se ve 
que está dirigido 
a jóvenes por los 
colores.

Necesitó entender 
y estudiar más lo 
relacionado de este 
proyecto.

Evaluación de materiales y herramientas del armado de la base para el huacal.

Participante: Danna

Actividad
Manejo de pinzas

Cristerio

Sostener Sujetar alambre Cortar

No. No. Sí.

Actividad
Manejo del alambre

Criterio

Medir Doblar Torcer

No. No. No.

Actividad
Manejo de botellas

Criterio

Posición Separación Estabilidad

No. No. No.

Participante: Laura

Actividad
Manejo de pinzas

Cristerio

Sostener Sujetar alambre Cortar

No. Sí. Sí.
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Evaluación de materiales y herramientas del armado de la base para el huacal.

Participante: Laura

Actividad
Manejo del alambre

Criterio

Medir Doblar Torcer

Sí. Sí. No.

Actividad
Manejo de botellas

Criterio

Posición Separación Estabilidad

Sí. Sí. No.

Participante: Karina 

Actividad
Manejo de pinzas

Cristerio

Sostener Sujetar alambre Cortar

No. No. Sí.

Actividad
Manejo del alambre

Criterio

Medir Doblar Torcer

Sí. Sí. Sí.

Actividad
Manejo de botellas

Criterio

Posición Separación Estabilidad

No. Sí. No.

Evaluación de materiales y herramientas del acondicionamiento del huacal.

Participante: Karina 

Huacal

Criterio

Posición ----- -----

Sí. ----- -----

Bolsa de plástico

Criterio

Posición Cuidado -----

Sí. Sí. -----
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Evaluación de materiales y herramientas del acondicionamiento del huacal.

Participante: Karina 

Tierra

Criterio

Cantidad Mezcla -----

No. No. -----

Abono

Criterio

Cantidad Mezcla -----

No. No. -----

Manejo de palita

Criterio

Sostener Tomar Vaciar

Sí. Sí. Sí.

Evaluación de materiales y herramientas del sembrado de semillas.

Participante: Laura

Huacal acondicionado

Criterio

Seccionado ----- -----

No. ----- -----

Semillas

Criterio

Cantidad ----- -----

No. ----- -----

Agua

Criterio

Cantidad ----- -----

No. ----- -----

Manejo de Palita

Criterio

Sostener Ahuecar Tapar o rellenar

Sí. No. Sí.
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