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SINTESIS  
 
Este documento contiene el proyecto 
para aspirar al título de diseñadora 
industrial y enmarca en términos 
globales la situación actual del agro 
colombiano, haciendo énfasis en las 
condiciones sociales y culturales de 
la comunidad cafetera de una vereda 
del departamento de Caldas. Busca 
aportar a la seguridad alimentaria de 
esta comunidad brindando 
herramientas de autogestión que 
viabilicen los cultivos verticales en 
comunidades con hábitos de siembra 
establecidos hace muchos años.  
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ABSTRACT 

 
This document contains the project to 
claim the title of industrial designer 
and framed in global terms the current 
situation of Colombian agriculture, 
emphasizing social and cultural 
conditions of the coffee community in 
a village in the department of Caldas. 
Seeks to contribute to the food 
security of the community by 
providing self-management to make 
viable vertical farming communities 
with planting habits established many 
years ago. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En este proyecto encontrará un referente sobre el contexto agroindustrial de la 
vereda Buena Vista en el municipio de Belalcázar Caldas, donde se evidencian las 
condiciones de la población rural de la localidad, dando como resultado 
propuestas de diseño que aporten a la seguridad alimentaria de esta zona y 
generen canales de distribución propios para mercados locales alternativos 
dirigidos por la comunidad y hacia la misma. 
 
Se ve motivado por la situación actual de la agricultura. La globalización y otros 
factores de consumo han hecho que el área agroindustrial sea descuidada, este 
punto de enfoque ha sido el centro de pocas intervenciones desde el diseño 
industrial, dejando pasar el hecho de ser un tema de interés global que necesita 
mejoras considerables que pueden ser concretadas desde las habilidades que 
esta profesión consolida. 
 
Entonces, se plantea una estructura multifuncional que facilite al campesino la 
posibilidad de cultivar verticalmente y desde conceptos traídos de la hidroponía,   
para después convertirse en el sistema de exhibición en mercados que 
generalmente estarán dentro de la comunidad objeto de estudio y son prestos a 
actividades de intercambio y venta. 
 
Mirándolo globalmente y en la actualidad el TLC que plantea el gobierno 
colombiano coloca en desventaja a los campesinos de esta región, en busca de 
soluciones, se genera una propuesta de diseño que viabiliza algunos cultivos 
específicos de pancoger, disminuyendo los costos desde nutrientes y espacio, 
generando además que los cuidados de las plantas sean mininos, ofreciendo la 
posibilidad de manejo desde personas con un nivel de desconocimiento sobre 
cualquier tipo de cultivos y permitiendo que aprenda e implemente tipos de 
agricultura más eficientes, adicionalmente se buscó que la estructura estuviera 
dentro de los lineamientos de la cultura material cafetera, para que disminuyeran 
los posibles niveles de rechazo desde la población. 
 
Es aquí donde se genera la idea de cambio, planteando una propuesta de diseño 
con materiales reutilizables y asequibles para el campesino, que además cuenta 
con un manual de instrucciones de armado proporcionado por la diseñadora  para 
generar un nivel de compromiso y experiencias desde el usuario. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente el campo colombiano está considerablemente descuidado en temas 
como los subsidios de alimentación. En el imaginario colectivo suponemos que las 
personas que habitan en las zonas rurales al estar dotados de terrenos, en su 
mayoría fértiles, que generan principalmente productos alimenticios y de carácter 
comercial, no tienen problemas alimenticios de ninguna índole, pues el medio en 
el que desarrollan su cotidianidad los provee de lo que necesitan, pero la realidad 
es otra. 
 
En Colombia, nuestra población rural tiene hambre, es una población rural que 
difícilmente va a alcanzar los niveles de producción esperados por el gobierno, 
cuando, según Roberto Rueda Williamson en el marco del Seminario sobre 
principios de agroindustria (1983)  la desnutrición y las anemias en niños y adultos 
deterioran en forma grave el capital humano, el cual, constituye el medio mismo 
para alcanzar el desarrollo económico y social del país. Hasta que no se ataque el 
fenómeno de la pobreza extrema en regiones tan ricas y se genere un plan de 
seguridad alimentaria efectivo, no se conseguirá que el actor fundamental para la 
agricultura, nuestros campesinos, generen un avance significativo en temas de 
masificación de producciones agrícolas más limpias y eficientes. 
 
Esto a su vez, desencadena otros problemas sociales entre los habitantes y 
productores pues ante el desespero de suplir sus necesidades, se empieza a 
generar en el campo ausencia de escolaridad y deserción escolar en los niños y 
jóvenes, los cuales son extraídos de su ciclo educativo para abastecer así la mano 
de obra necesaria en la culminación de los cultivos. Adicionalmente en  la mayoría 
de los casos los terrenos habitados por los campesinos deben ser utilizados en su 
totalidad para la producción comercial, por ello y por la ausencia de tiempo, de los 
líderes de la familia, quienes generalmente se encargan de las grandes cosechas, 
los cultivos de pancoger para suplir las necesidades básicas son descuidados o 
sencillamente, no existen. 
 
Se encontró además, que los campesinos carecen de actividades de intercambio o 
venta dentro de la comunidad, los elementos adicionales que requieren para su 
mantenimiento diario los adquieren en los supermercados o tiendas del pueblo, 
cuando fácilmente podrían adquirirse dentro de la comunidad a un bajo costo o 
con intención de intercambio, beneficiando así la economía de varios hogares. 
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Ilustración 1  

Campesinos comprando en el mercado del pueblo.  
Fuente: imagen propia. 

 

De no proporcionárseles pronto una estrategia de autogestión que sea viable y 
aceptada por ellos, las consecuencias no tardarán en hacerse evidentes. Hoy día 
se le está exigiendo al campo, nuevas políticas de producción, se pretende aplicar 
en él una reforma que lleva muchos años en discusiones, pero aparte de esto no 
se les ofrece nada, no se les enseña la existencia de sistemas más eficientes que 
los que actualmente tienen, se les impone el sistema que el gobierno considera 
conveniente y se les sanciona si no se lleva a cabo, un gobierno que parece 
desconocer las condiciones actuales del campo y que no evidencia preocupación 
por la seguridad social de sus habitantes.  
 

                  
 

                 
Ilustración 2  

Puestos de verduras actuales en mercados callejeros de Belalcázar, Caldas. 
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 Fuente: Imagen propia. 

 
 
 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
La decisión de trabajar en el interior del país, está basada en que el eje cafetero 
ofrece las condiciones climáticas y de terreno propias para el desarrollo de 
algunos tipos de cultivo de pancoger. Acogidos por una comunidad de campesinos 
del departamento de Caldas, específicamente del municipio de Belalcázar, se 
trabajara en busca de la mejor adecuación de este proyecto para el bienestar de 
toda la región agrícola del país.  
 
A partir de la realidad existente en este contexto y el diseño centrado en el 
usuario, se genera el planteamiento de una estructura de cultivo vertical teniendo 
en cuenta las características requeridas para el adecuado desarrollo del cultivo y 
la distribución de los nutrientes necesarios por medio de la luz solar, teniendo en 
cuenta que  su configuración formal final debe comunicar al usuario que no es una 
labor domestica lo que realiza, aunque esté consciente de eso, el objeto debe 
remontarlo a un juego o elemento decorativo, atrayendo al usuario a la realización 
de sus labores diarias. Adicionalmente, debe brindar la posibilidad de convertirse 
en el canal de distribución, es decir que se convierta en una estructura en la que 
los productos cultivados por el campesino sean exhibidos y comercializados.  
 
 
Aunque la caracterizaciones formales y estructurales van a ser constituidas desde 
afuera, es el mismo, el campesino el encargado directo de construir el elemento, 
por medio de una cartilla de instrucciones que genera un estado de propiedad 
inconsciente y lo lleva a estar más comprometido con el cuidado del elemento 
constituido y el cultivo, además se generan estrategias de intervención formal para  
los más pequeños, para que también puedan aportar a las tareas de cuidado del 
cultivo. 
 

                                           
Ilustración 3  

Vía Cristo Rey, Belalcázar Caldas.  
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Fuente: Imagen propia. 

 
 

ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS 
 

 
Ilustración 4  

Ubicación de la vereda buena vista en el municipio de Belalcázar Caldas.  
Fuente: Comité de cafeteros de Caldas. 

 

  

Extensión total: 114,3 Km2 

Extensión área urbana: 0.2 Km2 

Extensión área rural: 114.1 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1632 

Temperatura media: 19º C 

Distancia de referencia: 74 kilómetros a Manizales por la vía del occidente. 
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CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN. 

 

 
Ilustración 5 

 Diagrama características de la población  
Fuente: imagen propia 

 Información: DIAGNÓSTICO SOCIO- ECONÓMICO MICROCUENCA “LA BLANQUITA” VEREDA 
BUENAVISTA  DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS. 

 

 

USUARIO 
 
En el campo los hogares manejan una distribución tradicionalista que enmarca a la 
madre como jefe de la casa,  encargada de los quehaceres domésticos,  de  
cuidado de los niños y cultivos pequeños mayormente de consumo. Los niños 
suelen estar al cuidado de su madre y algún porcentaje de esta población asistirá 
a escuelas rurales en lugares aledaños a su residencia. 
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Lamentablemente cuando un niño se encuentra en una edad considerable para 
realizar un porcentaje de trabajo, en algunos casos, es sacado de su entorno 
escolar para cumplir con las nuevas tareas asignadas,  generalmente para atender 
cultivos o animales de fincas. Es de consideración adicional que la taza de niños 
de la población rural que presenta grados de desnutrición es demasiado alta, 
cuando el campo contradictoriamente es el abastecedor de alimentos de las zonas 
urbanas. 
 
Aunque inicialmente el utensilio deberá ser armado por varios miembros de la 
familia como una tarea escolar, o proyecto de protección social, los encargados 
del mantenimiento de este serán las personas que disponen de mayor tiempo 
dentro de este tipo de hogar, las madres y niños. 
 
Entonces al  pensar en un cultivo vertical que debe tener un mínimo de cuidados 
para su supervivencia, se piensa en dirigirlo a las personas de la casa que 
menores obligaciones tienen en cuanto a labores de producción, pero quienes 
hacen parte de la comunidad que se ve afectada directamente en casos de 
desnutrición, es por esto, que se genera para ellos un sistema de autogestión de 
recursos comestibles y la posibilidad de intercambio o venta en los sábados que 
son  los días de mercado en esta zona. 
. 

 

Ilustración 6  
Esquema usuarios  

Fuente: Imagen propia 
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MEDIDAS DE LOS USUARIOS CON LAS QUE SE TRABAJARÁ 
 

 

 

Ilustración 7  
Tablas percentil 50 y 95  
Fuente: Imagen propia 

Información: www.ergocupacional.com 
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ANÁLISIS ERGONÓMICO DE LA COSECHA EN HUERTA 
(En la tipología de huerta que se encontró en La Estrella 3) 

 
Ilustración 8  

Análisis ergonómico en el cultivo de cebolla 
 Fuente: Imagen propia. 
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ÁREA ESPECÍFICA DE INTERVENCIÓN 
 
Es el área existen 3 fincas conocidas como La Estrella con algunas variaciones en 
cada una, ubicadas en la vereda Buena Vista, este terreno perteneció a Epifanio 
Valencia en el momento de la fundación de la vereda en 1939, y fue repartida 
entre sus hijos en el momento de su muerte, está compuesta por tres sub fincas, 
dos de ellas habitadas por sus propietarios y una, la de mayor estación de terreno, 
habitada por los agregados, quienes se encargan del mantenimiento de ésta y de 
la prosperidad de los cultivos.   
 

 
La Estrella 1 (Finca La Valencia) 
 
Habitada por sus propietarios, una familia de miembros 3, Julia Agudelo, Jésica 
Valencia y Arturo Valencia. 

 

  

Ilustración 9  
Finca La Estrella 1  

Fuente: Imagen propia. 

  
La casa es del material tradicional de las fincas cafeteras comúnmente descrito 
como bahareque y boñiga, pisos de madera, la cocina está equipada con una 
pequeña estufa donde se preparan los alimentos del día. Tiene un área de huerta 
en la parte superior de la finca, sobre la carretera de acceso, en la que tienen 
cebolla y cilantro, ocupa un área de aproximadamente 6x 8m.  
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Ilustración 10  

Huerta de alimentos de consumo, finca La Estrella 1  
Fuente: Imagen propia. 

 
La Estrella 2 
 
Habitada por sus propietarios Elvira de Valencia y José Valencia Granada, dos 
personas de la tercera edad continuamente acompañados por trabajadores o hijos 
que ayudan en los cuidados de los cultivos.  
 

  
 Ilustración 11  

 Finca La Estrella 2 
 Fuente: Imagen propia 

 
La casa es del material tradicional de las fincas cafeteras comúnmente descrito 
como bahareque y boñiga, pisos de madera,  tiene dos cocinas una está equipada 
con una pequeña estufa donde se preparan los alimentos del día y la otra funciona 
con un fogón de leña tradicional, Tiene un área de huerta en la parte posterior de 
la casa, en la que tienen cebolla y sábila, ocupa un área de aproximadamente 3 x 
1m.  
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Ilustración 12  

Huerta de consumo y concina, finca La Estrella 2 
 Fuente: Imagen propia. 

La Estrella 3 
 
Habitada por Hipólito Bermúdez, Alva de Bermúdez, William Bermúdez, Sonia 
Bermúdez y Jeimmy Bermúdez, son los encargados de la propiedad, y cuidan de 
la finca a cambio de vivienda, alimentación y un porcentaje de los cultivos, Jeimmy 
Bermúdez es una niña de 8 años de edad que nació con leucemia, con ella se 
puede implementar un plan de huerto terapia y cocinoterapia desde el proyecto a 
desarrollar. 
 

                         
Ilustración 13  

Finca La Estrella 3 
 Fuente: Imagen propia. 

 
   
La casa es del material tradicional de las fincas cafeteras comúnmente descrito 
como bareque y boñiga, pisos de madera y un mortero en la entrada,  tiene dos 
cocinas una está equipada con una pequeña estufa de la que se dispone en 



19 
 

algunas ocasiones para preparar alimentos menores,  la otra funciona con un 
fogón de leña tradicional. Tiene un área de huerta en la parte posterior de la casa, 
sobre la que tienen cebolla, ocupa un área de aproximadamente 2 m2.  
 

 
Ilustración 14 

 Huerta dealimentos de consumo, finca La Estrella 1 
 Fuente: Imagen propia.  

 
 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los cultivos verticales han tomado fuerza en su implementación, los desarrollos 
más conocidos de estos son ornamentales, pero, sobre todo en países 
suramericanos, son utilizados para plantíos agrícolas, ofreciendo después de su 
implantación a gran escala, multiplicar el área cultivable, además de reducir 
tiempos en los procesos y cuidados. 
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Los cultivos hidropónicos verticales ofrecen al agricultor facilidades de generar 
viveros que protejan sus plantíos, pues el área de intervención disminuye gracias 
a la mejora de la distribución vertical, protege las raíces, haciendo menos 
frecuente la proliferación de cierto tipo de amenazas y ayudando a la planta en las 
primeras etapas de su desarrollo.  
 
En Colombia el 10 de Octubre del 2011 fue aprobado el tratado de libre comercio 
con Estados unidos, en el marco de las negociaciones se le impusieron 
condiciones al gobierno  colombiano para su implementación, entre ellas se 
encontraba el mejoramiento de las condiciones del campesino, para un reparto de 
mercados equitativo. Hoy día, los agricultores enfrentan grandes amenazas en sus 
cultivos, y tienen que lidiar con ellas sin subsidios y basando su economía en lo 
que ellos mismos producen, muchas veces solo con el conocimiento que la 
experiencia les ha brindado. 

 
Ilustración 15 

Cualidades de los cultivos hidropónicos verticales 
Fuente: Imagen propia. 

 
Se piensa entonces, en la posibilidad de brindarle al campesino una herramienta 
de autogestión, incluyendo en el proyecto la posibilidad de convertir la estructura 
de cultivo vertical, después o durante el cultivo en el sistema de exhibición de 
cualquier tipo de producto cultivado por el campesino, dándole la posibilidad de 
desarrollar o pertenecer a mercados alternativos en la población, que favorezcan 
la economía de los hogares de la población rural. 
 
Es aquí donde se logra intervenir socialmente, brindándole  al  campesino 
colombiano herramientas para obtener una mayor estabilidad y  la conservación 
de su proceso agrícola, haciendo que estos generen una cultura de autogestión, 
que incentive al campesino y a su familia a la apropiación de  las herramientas 
para el mantenimiento del hogar.  
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Además, visto a grandes rasgos y de una manera utópica, podría convertirse en 
una cultura colaborativa y de intercambio, donde entre familias podrían ayudarse 
en la distribución de los elementos cultivados, generando ganancias para el hogar 
y culturas amigables que generen bienestar local en comunidades específicas.  
.  
 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

   
 

 
 

   
Ilustración 16 

 Marco conceptual  
Fuente: Imagen propia. 



22 
 

3.2. MARCO REFERENCIAL 
 

PAISAJE CULTURAL CAFETERO: UN PAISAJE CULTURAL POR EL 
MINISTERIO DE CULTURA 

 
LAS VIVIENDAS CAFETERAS 
 

Se caracterizan por estar construidas con bahareque, tapia y teja de barro además 
cuentan dentro de su distribución con amplios corredores por lo regular rodeando 
un patio central decorados con flores y plantas que armonizan el espacio. Las 
habitaciones se encuentran distribuidas en los corredores, cuenta con una cocina 
que en un gran porcentaje sigue funcionando con fogón de leña y con un baño en 
el exterior, son principalmente reconocibles las que pertenecen al área rural, 
porque destinan un espacio para el secado del café.   

 

 
Ilustración 17  

Vivienda cafetera 
Fuente: Imagen propia. 

 
La estructura de la vivienda es constituida por maderas o guadua propias de la 
región y pintadas comúnmente con colores primarios, al igual que una especie de 
enrejado que por lo regular rodea la fachada de las casas. 

 
-El bahareque: consiste en un sistema de muros construido sobre un entramado 
de maderas dispuestas vertical y horizontalmente con riostras inclinadas, que se 
recubre con esterilla de guadua (una lámina hecha a partir de guadua).  
 
-La tapia pisada: es mezclada con el bahareque para construir múltiples 
estructuras, es un método de construcción con  tierra que a veces es mezclado 
con excremento de vaca (boñiga). 
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-La guadua: Elemento natural que tiene condiciones técnicas especiales, lo que 
permite su uso en obras de gran complejidad y en el manejo de aspectos 
constructivos como los nudos y empates. Hay que señalar su amplia aceptación 
desde los orígenes del poblamiento regional, precisamente por su utilidad en la 
construcción y en la fabricación de utensilios. 
 

CULTIVOS HIDROPÓNICOS 
 
Son una opción de cultivo relativamente nueva cuyo principal objetivo es eliminar o 
disminuir los factores limitantes del crecimiento vegetal asociados a las 
características del suelo, sustituyéndolo por otros soportes de cultivo y aplicando 
técnicas de fertilización alternativas. 
 
Los cultivos de suelo tienen características que los hacen ser específicos, como el 
cuidado con el suministro de agua y el de nutrientes, la producción de gases 
producto de los procesos de las plantas, por otro lado, su distribución desfavorece 
la cantidad de plantas por área. Se estima que la normativa medioambiental es la 
principal motivación para adoptar este tipo de cultivos. 
 

 
Ilustración 18  

Ventajas y desventajas de los cultivos hidropónicos  
Fuente: Imagen propia 
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A continuación se muestra una tabla con algunos de los tipos de plantas para 
consumo que es recomendable sembrar en huertas hidropónicas verticales por el 
tiempo en que se desarrolla y la profundidad de sus raíces. 

 
Ilustración 19  

Tabla de especies que se recomienda sembrar.  
Fuente imagen propia  

Información: http://ecovetchile.blogspot.com 

TIPOS DE SIEMBRA 
 
SIEMBRA DIRECTA 
 
Las semillas son dispuestas directamente en el terreno en el que se va a sembrar, 
en el que crecerán hasta el momento de la cosecha. 
 
SIEMBRA EN ALMÁCIGOS 
 
Se realiza  cuando las semillas son muy pequeñas y requieren un cuidado 
especial para su germinación, consiste en sembrarlas en un contenedor aparte 
comúnmente conocido como almaciguera donde germinarán y serán trasplantados 
al lugar de crecimiento y posterior cosecha. 
 
SIEMBRA DE PRECISIÓN 
 
Se realizan mediante maquinas que facilitan las tareas de sembrado reduciendo 
los tiempos y haciendo más eficiente la tarea de sembrar. 
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EL SISTEMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
 
Es bien sabido que las causas inmediatas y directas de la desnutrición son la 
ingestión inadecuada de nutrientes y las enfermedades infecciosas repetidas,  así 
mismo, es conocidas que las causas subyacentes de la enfermedad en una 
sociedad son muchas y complejas, se ubican en diversos sectores del desarrollo y 
se relacionan con la producción agropecuaria y pesquera, y en general con la 
disponibilidad de alimento, con los niveles de consumo por parte de las familias y 
personas y con la protección de la salud de la población, por ello se hace 
necesario tener conciencia de los factores generales que aquejan a la población 
para poder llegar a un posible marco de soluciones. 
 
Bien sabemos que la baja capacidad de compra en los grupos de menores 
ingresos es un importante factor condicionante de los problemas nutricionales que 
los afecta,  adicionalmente el desconocimiento de las estrategias de alimentación 
que se genera a partir del consumo de alimentos específicos también influye.  
 
 
 

 
Ilustración 20  

Resultados de la desnutrición proteico-calórica  
Fuente: Imagen propia. 

 

ARQUITECTURA EFÍMERA 
 
Son construcciones o estructuras temporales que generalmente fueron pensadas 
para un fin específico, está directamente relacionado con la posibilidad de ser 
armado y desarmado, facilitando traslados y son generalmente utilizados en: 



26 
 

Stands publicitarios, parques temáticos, museos, escenografías, mercados 
ambulantes y eventos. 
 

 
Ilustración 21  

Características de las estructuras efímeras para comercio.  
Fuente: imagen propia. 

 

DISEÑO DE LA INFORMACIÓN 
 
Dervin (1999)  dice que los sistemas de información deben dar sentido al entorno, 
caótico u ordenado, identifica tres requisitos de un buen DI. Éstos son: 
-Documentos comprensibles. 
-Sistemas interactivos. 
-Espacios de información navegables. 
 
Documentos comprensibles y visualización de los mismos. 
Conjunto de palabras, imágenes y formas que sirven para comunicar. 
 
Interactividad de los sistemas. 
Incluye el entorno social, el estado cognitivo del usuario, el sistema de diseño y la 
operación del programa. 
 
Navegabilidad de los espacios informativos. 
Se debe diseñar la información conectando las tareas con el modo de encontrar el 
camino y de poner señales. 
 
 

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA DESDE EL RELATO DE LAS TRES 
TETERAS 

 
Donald A. Norman  muestra la importancia de que la función vaya acompañada de 
factores comunicativos y estéticos, para que el objeto sea querido, cuenta que 
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aunque los diseñadores de productos tenemos constantemente en cuenta cosas 
como: la usabilidad (o su ausencia), la estética y la utilidad práctica, en la creación 
de un producto, el diseñador tiene que considerar muchos  otros factores como 
son: la elección del material, el método de fabricación, el modo en el que el 
producto es lanzado al mercado, el costo,  la utilidad práctica, y también lo fácil 
que es utilizarlo, comprenderlo. Considera que los objetos tienen una gran carga 
emocional en el modo en el que son diseñados y usados.  

 
 
 
 
 
 

Ilustración 22  

Componentes del diseño emocional.   
Fuente: Imagen propia 
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3.3.  MARCO LEGAL 
 

 
Ilustración 23  

Marco legal  
Fuente: Imagen propia. 
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CONCLUSIONES 
  
Es viable aportar a la seguridad alimentaria de la población rural de la vereda 
Buena Vista, desde la implementación de una estructura de cultivo vertical y su 
manual de uso, pues se generaría un tipo de cultivo con muchas ventajas y 
posibilidades de productos. Adicionalmente, y manejando la arquitectura efímera 
como referente, se pueden hacer transformaciones interesantes de la estructura 
para convertirlo en un medio comercial. 
 
Es muy importante tener en cuenta las características de las viviendas de la 
población rural cafetera, pues debido a los materiales con los que son construidas 
y la disposición de estos, se evidencia que hay tipos de ensambles y uniones de la 
posible estructura a plantear que deben ser descartados, como fijación a las 
paredes, pues el material no es propicio para elementos de sujeción ni agujeros 
con broca.  
 
Para asegurar la aceptación de la población se debe aplicar el diseño como 
experiencia en el manual de uso, pues a partir de la interacción directa que se 
genera en el armado y desarmado de la estructura, se empieza a generar un 
vínculo de apropiación por el elemento, también deben tenerse en cuenta 
materiales como la guadua que ya fueron apropiados por las características del 
contexto cafetero.  
 
Se debe tener en cuenta, a la hora de diseñar el manual de uso, los conceptos 
dados en el diseño de la información, sobre todo si tomamos en cuenta el grado 
de escolaridad de la población, es imprescindible que el manual sea comprensible 
a cualquier grado de escolaridad. 
 
En importante resaltar adicionalmente que el estado Colombiano está en la 
obligación de contribuir a la seguridad alimentaria de sus pobladores, lo que 
facilita la compra, distribución y aplicación de este tipo de proyectos. 
 
Los temas tratados en el marco referencial pueden verse con mayor profundidad 
en: http://paolavalenciadi.blogspot.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://paolavalenciadi.blogspot.es/
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4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 
 

4.1. TÉCNICAS 
 
 
OBSERVACIÓN DIRECTA  
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ENTREVISTA 
 
Se entrevistó a dos personas de la población bajo investigación para que nos 
hablaran del tipo de cultivos destinados para las necesidades del hogar tenían 
dentro de sus terrenos, el porqué de no tener otros y donde compraban el resto de 
las verduras que les hacía falta para completar el abastecimiento del hogar, estos 
videos pueden verse en: http://paolavalenciadi.blogspot.es/ 
 

4.2. INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos utilizados para la construcción de este documento fueron las 
fotografías, entrevistas en  videos y las entrevistas escritas a la población objeto 
de estudio. Los videos pueden encontrarse en http://paolavalenciadi.blogspot.es/, 
las fotografías pueden evidenciarse en todo el documento y la entrevista escrita 
puede verse a continuación.  
 

ENTREVISTA 1 
 

Yessica María Valencia Agudelo 
Tecnóloga en administración ambiental 
19 de mayo del 2013 
Vereda Buena Vista parte alta. 
 
-¿Cómo se llama la vereda en la que se encuentran las fincas? 
 
-Se llama Buena Vista, en este momento sería Buena Vista alta. 
 
-¿A qué temperatura se encuentra? 
 
-Entre 17 y 19°C. 
 
¿Hay madres cabeza de familia en esta población? 
 
-No, aquí todas son familias compuestas. 
 
-¿A qué altura estamos? 
 
-A 1300m sobre el nivel del mar. 
¿Qué tal es el suelo de esta zona para cultivos? 
 
Pues es tipo Calcata o franco arcilloso, del tipo 1 y 3, se supone que en él puede 
sembrarse casi cualquier cosa y va a tener buenos resultados, pero hay lugares 
que deben dejarse descansar, como cualquier otro después, de una cosecha. 
 
¿Qué tipo de cultivos de alimentos se han llevado a cabo en estos terrenos? 
 

http://paolavalenciadi.blogspot.es/
http://paolavalenciadi.blogspot.es/
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-Plátano, guanábana, tomate, y aguacate como cultivos, pero hay árboles de 
mangos algunas cebollas, cilantro, guamas, piñas, limones, guayaba. 
 
-¿Qué grado de educación tiene la población de esta zona? 
 
-Yo tengo una investigación de la posición socioeconómica y medioambiental de la 
población de Buenavista que hicimos en el SENA, te la puedo facilitar, hicimos 
encuestas y mapas.  
 

5. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS 
 

TIPOLOGÍAS 
 
Se presenta el estado del arte en cuadros que describen  las características de 
uso, función, estructurales, técnico-productivos, de mercados, formal- estéticos y 
ambientales de cada una de las tipologías,  para después ser calificados de 1 a 5 
donde 1 no se acerca a lo que se requiere como respuesta de diseño y 5 es a lo 
que se debe llegar como propuesta de diseño. 
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Ilustración 24  

Tipología 1 
 Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 25  

Tipología 2  
Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 26  

Tipología 3 
 Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 27  

Tipología 4 
 Fuente: Imagen propia. 

 
 
 
 



37 
 

CONCLUSIONES 
 
La distribución vertical favorece económicamente a quien desee implementar este 
sistema de agricultura, disminuye esfuerzos, permite reciclar los nutrientes, 
necesita una menor área para un cultivo considerable y la cantidad de agua 
necesaria para abastecerla es considerablemente menor. 
 
Hace que el manejo de las plantas sea menos complicado en cuanto a problemas 
ergonómicos, favoreciendo el estilo de vida del agricultor, además se puede hacer 
uso de estos sistemas empíricamente, si se tiene un mínimo de información.   
 
El sistema de distribución para la venta debe facilitar la identificación de los 
productos, teniendo una adecuada distribución de los contenedores y una 
estructura sólida a la hora de la venta o intercambio de los productos. 
 

6. VARIABLES O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 
 
Las categorías de análisis serán enmarcadas dentro de las tres funciones que el 
objeto debe cumplir dentro del diseño industrial, la funcional, la formal estética y la 
simbólico comunicativa, aportando a cada una las características que deben 
considerarse en el objeto al evaluar las variables que ofrece el contexto y las 
características que se evidencian en el marco referencial. 
 
Las funciones que se ven en el mapa son complementarias al objeto pues es 
imposible separarlas de él, un objeto ciertamente debe contar con una o más 
funciones específicas, la función estética que evidencia su uso y características 
físicas y la función simbólico comunicativa que se apoya en los referentes 
formales y funcionales para comunicar.  
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Ilustración 28 

 Mapa de variables o categorías de análisis  
Fuente: Imagen propia 

   

7. OBJETIVOS OPERATIVOS 

7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar una estructura de cultivo vertical en zonas rurales como estrategia de 
apoyo  a la seguridad alimentaria, brindando la posibilidad adicional de convertirse 
en el canal de distribución y venta. 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Aumentar ese cultivo por área para complementar y suplementar la base 

alimentaria de las familias. 

 Aplicar estrategias de reuso de materiales en la implantación de los 

cultivos. 

 Generar posibilidades de intercambio y venta  de los productos cultivados 

desde la solución de diseño. 
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 Incentivar la cosecha y consumo de otros alimentos complementarios para 

la dieta familiar a escala micro dentro del hogar. 

8. PROCESO DE DISEÑO 
 

METODOLOGIA DE DISEÑO: DISEÑO CENTRADO EN EL USUSARIO 

 
Ilustración 29 

 Tabla de diseño centrado en el usuario aplicado al proyecto  
Fuente: Imagen propia. 
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8.1. REQUERIMIENTOS  
 
Según el glosario de la universidad Nacional de Colombia, “Son variables que 
deben cumplir una solución cuantitativa y cualitativa, siendo fijadas previamente 
por una decisión, por la naturaleza y por requisitos legales, o por cualquier otra 
disposición que tenga que cumplir el solucionador del problema. Las Variables que 
limitan las alternativas del solucionador de productos. Observación: el termino 
requerimiento es sinónimo de restricción, especificación, consideración variable.” 
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Ilustración 30 

 Tabla de requerimientos de diseño 
 Fuente: Imagen propia 
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8.2. CONCEPTO DE DISEÑO  
 
IMPULSO A LA COMUNIDAD RURAL 
 
Con miras sociales se vislumbra la posibilidad de generar en la población rural 
estrategias de cambio en el manejo de su seguridad alimentaria, brindándole 
herramientas para la autogestión, consolidando una estructura  que permita 
cultivar y después vender o intercambiar los productos que son resultado de sus 
cultivos, dando como resultado una mejoría favorable en su economía.  
 

8.3. ALTERNATIVAS DE DISEÑO  
 
En las alternativas de diseño se muestra la evaluación de los requerimientos que 

contiene cada una donde las los requerimientos de   se enumeran con , 

los requerimientos de  se enumeran con , los requerimientos de

 se enumeran con , los requerimientos 

 se enumeran con , los 

requerimientos    se enumeran con  y   los 

requerimientos  se enumeran con . 
 

Se muestra que requerimiento cumple cada alternativa cuando esta tiene  a su 
derecha, entonces juntando todos los requerimientos que cumple se logra tener la 
explicación de cada una de las propuestas, adicionalmente en cada una de las 
diagramaciones se muestra el tamaño con respecto a las medias manejadas de 
los usuarios y una figura bidimensional representativa.  
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Ilustración 31  

Alternativa 1 
 Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 32  

Alternativa 2  
Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 33 

 Alternativa 3 
 Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 34  

Alternativa 4  
Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 35  

Alternativa 5 
 Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 36  

Alternativa 6  
Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 37  

Alternativa 7  
Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 38  

Alternativa 8  
Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 39  

Alternativa 9  
Fuente: Imagen propia. 
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8.3.1.  EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
La evaluación de las alternativas se realizó con respecto a los requerimientos que 
cumplió cada propuesta, donde las alternativas 2 y 6 son las de menor viabilidad 
para el proyecto por cumplir solo con 10 requerimientos y la alternativa 9 es la de 
mayor viabilidad por cumplir con 19 requerimientos de los 21 requerimientos 
planteados, entonces la propuesta elegida es la alternativa 9. 
 
 

8.3.2. DISEÑO DE DETALLES  
 

             
Ilustración 40 

 Render 1 propuesta de diseño  
Fuente: Imagen propia. 

 
 

               
Ilustración 41 

 Render 2 propuesta de diseño  
Fuente: Imagen propia. 

 

Llanta que facilite 
el transporte. 

Recipiente 
recolector de 
fluidos sobrantes 

Disposición para 
mínimo 11 
recipientes de PET 
aproximadamente 

4 estructuras horizontales que 
sostienen las botellas y 
distribuyen los líquidos 
generando niveles. 

Posibilidad de una 
superficie informativa 

Manguera para 
distribución de fluidos. 
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Ilustración 42 

 Render 3 Propuesta de diseño  
Fuente: Imagen propia. 

 
 

 
Ilustración 43  

Canales de estructura  
Fuente: Imagen propia 

Perforaciones de la 
manguera en cada 
nivel para distribución 
de líquidos. 

Agujero en cada una 
de los 
posicionamientos de 
la botella para que 
llegue el líquido por 
gravedad. 

Herrajes para 
sostener las 
botellas.  

Canales con 
agujeros.  
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8.3.3. MODELOS Y/O SIMULADORES 
 
S e realizó el modelo de los cortes de las botellas PET reutilizadas, la forma que 
se logro fue la más decuada para ser intercambiada facilmente y para pertenecer 
a cualquier tipo de estructura a la que se aspira llegar en la solucion de diseño.   

 

  

 

 
Ilustración 44  

Cortes de la botella PET  
Fuente: Imagen propia 

Botella PET sin 
cortes 

Corte en diagonal. 

Agarre superior 
en forma de 
canasta. 
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Se realizó adicionalmente un simulador de la estructura en cartón para mirar las 
proporciones y evidenciar la distribución. 
 

                                    
 

 
Ilustración 45  

Simulador  
Fuente: Imagen propia. 

8.4. PROPUESTA DEFINITIVA O FINAL 
 
Fue estéticamente constituido y basado en las características vistas en las 
viviendas del paisaje cultural cafetero, además se consideró la posibilidad de estar 
dentro o fuera de dichas viviendas, siendo una decisión del usuario y dependiendo 
del tipo de cultivo que planee para el vivero, teniendo facilidad de traslado 
apoyado en una rueda. Tiene un atractivo estético considerable para estar dentro 
de la casa y hacer parte de la decoración y lo suficientemente resistente para estar 
en exteriores frente a los cambios climáticos de la zona.  
 
También se piensa en estrategias de intervención estética a partir de los residuos 
de los cortes de las botellas, para ubicarlos en la estructura y dirigido a los niños, 
generando apropiación adicional por ellos. 
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Ilustración 46 
 Flores en PET  

Fuente: Imagen propia 

         
 
La estructura de la propuesta final se construirá en guadua, Tiene 5 niveles para la 
distribución de las botellas PET reutilizadas, el área de las botellas está pensada 
para que pueda ser ocupado por cualquier tamaño de botella, pues sería 
inconsciente manejar un tamaño de botella específico, el usuario tardaría mucho 
tiempo en  recolectar todas las botellas que necesitaría para terminar el vivero. 
 
Tiene dentro de su planteamiento una manguera que es la encargada de llevar el 
líquido que necesita el cultivo a cada nivel de la estructura que adicionalmente 
funciona como canales con agujeros en cada uno de los posicionamientos de las 
botellas.  

 
Ilustración 47  

Desplazamiento de los fluidos  
Fuente: Imagen propia. 

Cuando se unen varias estructurar tienen la posibilidad de constituir una cúpula o 
generar un movimiento meándrico que facilitaría alguna especie de cercado y que 
puede facilitar la exhibición en el momento de la venta o intercambio.  
 

Donde entran los 
líquidos a la estructura 
(agua desde un 
contenedor común). 
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Ilustración 48  

Tipos de modulación 
Fuente: Imagen propia. 

Las botellas de PET recortadas fueron pensadas en forma de canasta para facilitar 
la distribución del líquido desde la estructura y hacer más fácil el intercambio de 
recipientes cuando se reemplacen las botellas con cultivos con botellas nuevas 
para poner los productos de los cultivos que van a ser intercambiados o vendidos.  
 

            
Ilustración 49  

Contenedores reutilizando botellas PET  
Fuente: Imagen propia. 

 
 
 Las plantas  que se van a proponer fueron elegidas partiendo de la escala y 
tamaño de lo cultivable, adicionalmente del concepto de complemento en la 
alimentación familiar, las hortalizas planteadas para ser cultivadas en el vivero 
son: 
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Ilustración 50  

Hortalizas para sembrar en el vivero  
Fuente: Imagen propia. 

 

8.4.1. RENDER 
 

 
Ilustración 51  

Render en contexto  
Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 52  

Render estructura  
Fuente: Imagen propia. 

 

Tomates 
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8.4.2. SECUENCIA DE ARMADO Y USO 

 
Ilustración 53  

Tabla de secuencia de armado  
Fuente: Imagen propia. 
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PREPARACION DEL SUSTRATO PARA EL CULTIVO POR: PRÁCTICAS PARA 
LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES URBANOS 
 
Materiales:  
 

- 17 paladas de tierra (68% de tierra). 
- 5 paladas de estiércol (20% de estiércol). 
- 3 paladas de cascarilla de arroz o de arena (12% de cascarilla de arroz o 

arena).  
 
El primer paso es colar todos los materiales para disminuir residuos que pueden 
afectar los cultivos, se deben mesclar muy bien y preferiblemente con la pala, por 
último se le agrega un poco de agua, no en exceso, solo debe quedar húmeda la 
mezcla. 
 
PREPARACION DE LOS CONTENEDORES EN PET: 
 
Corte las botellas que se van a reutilizar de PET para que adquieran la siguiente 
forma: 

 
Ilustración 54  

Forma de cortes de la botella PET  
Fuente: Imagen propia. 

 
Después, con un clavo caliente o a presión del mismo clavo haga agujeros entre 2 
y 3 centímetros arriba de la base de la botella para facilitar la circulación de los 
líquidos y tener una reserva de agua. 
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Después se debe poner el sustrato en los recipientes y acomodarlos en la 
estructura. 
 
DISPOSICION DE LAS SEMILLAS DE LAS HORTALIZAS RECOMENDADAS: 
 
-Cebolla: Debe ser trasplantada de la almaciguera.  
-Cilantro: La semilla debe ser plantada a una profundidad no superior a 1 cm. 
- Zanahoria: Colocar 2 o 3 semillas en hoyos de 1.2 cm. 
-Lechuga: Debe ser trasplantada de la almaciguera. 
-Tomate: Debe ser trasplantado de la almaciguera.  
 
La almaciguera en este caso podrá ser una botella pet a reutilizar con estos cortes 
y posición: 
 

 

 
  Ilustración 55 

 Cortes de la botella PET para almaciguera.  
Fuente: http://www.alternativa-verde.com/2012/02/28/huertas-verticales-hechas-con-botellas-

plasticas/ 

Los contenedores de los cultivos pueden ser intercambiados por contenedores 
limpios durante el cultivo o después de éste, para que el campesino haga uso de 
la estructura en los momentos de intercambio o venta. Bebe darle mayor 
estructura a la propuesta de diseño adicionando varas de guadua para ubicar 
cajones de madera o canastillas reutilizadas y disponer de mayor espacio de 
exposición de productos. 
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Ilustración 56  

Estructura para exhibición con las varas adicionadas.  
Fuente: Imagen propia. 

 
Ilustración 57  

Cajones para exhibición  
Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 58  

Exhibidor  
Fuente: Imagen propia. 
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Ilustración 59 

 Distribución de líquidos en la estructura  
Fuente: Imagen propia. 
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8.5. PROCESO PRODUCTIVO. 
 

 
Ilustración 60 

 Proceso productivo  
Fuente: Imagen propia. 
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8.5.1. MATERIALES 
 

 
Ilustración 61  

Materiales  
Fuente: Imagen propia. 

8.5.2. MANO DE OBRA  
 
La estructura será constituida en el contexto rural por la población de esta región y 
en este caso de la vereda Buena vista a partir del manual de instrucciones 
entregado por la diseñadora, es preciso entonces resaltar que no serán procesos 
muy complejos para que se pueda manejar un lenguaje común.  
 

8.5.3. TECNOLOGIAS Y PROCESOS RECOMENDADOS 
 
Se recomienda el uso de herramientas rudimentarias y representativas de esta 
región, aunque tampoco está demás considerar la posibilidad que tengan los 
pobladores de esta zona de tener cierto tipo de tecnología, se recomienda el uso 
de elementos como el machete, la segueta el berbiquí y algunas otras tecnologías 
vernáculas. 
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8.6. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Estos costos son el resultado del proceso de diseño, la idea es que el proyecto 
sea financiado por las organizaciones que se citaron al inicio del documento como 
usuario indirecto y que al campesino le llegue el producto sin ningún costo o con el 
costo mínimo de los materiales adicionales como llantas y herrajes.   
 

PROCESOS INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN 

ITEM CANTIDAD Vr unit 
Vr 
total 

Inyección de la carcasa para proceso del plástico 0 0 0 

    TOTAL NA 

    MANO DE OBRA EVENTUAL       

Impresión manual de armado  1 500 $500 

    TOTAL $500 

    COSTOS VARIABLES TOTALES = 6.289 * 1000 und  = $14 800 

    

    COSTOS FIJOS 

Arrendamiento 30 dias $43.000 $700.000 

Luz 30 dias $2300 $70.000 

Agua 30 dias $1300 $40.000 

Honorarios software 30 dias $66000 $2.000.000 

Honorarios diseñador industrial 30 dias $100000 $3.000.000 

Otros : molde de inyección 2 $1.000.000 $3.000.000 

Maqueta 1 $30000 $30.000 

        

    TOTAL $8.840.000 

    

    COSTO TOTAL  = Cf + CV 
   CT=  8.840.000 + 14800 
   CT= $8.854.800 
   

    PRECIO DE VENTA = CT+%UD 
   PV =   8.854.800 + 2656440 (30%) 
   PV= 11511240 / 1000 
   PV= $115.511 
   

    PUNTO DE EQUILIBRIO  1000 UND 
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PEI= Cft/1-(Cvu/Pvu) 
   PEI= 8.840.000/1-(14.300/115.511) 
   PEI= 8.840.000/1-0,12 
   PEI= 8.840.000/0,88 
   PEI= 10.045.000 
    

8.7. COMPROBACIÓN 
 

8.7.1. PARALELO DE VENTAJAS 
 

 

 
Ilustración 62 

 Tipología de vivero encontrado en la estrella 3  
Fuente: Imagen propia. 

 
En un área de 1.20m x0.78m en el vivero actual sólo se tienen 7 plantas, en este 
caso cebolla, mientras que en la estructura propuesta se tendrían 12, este vivero 
no ofrece la posibilidad de transporte lo cual afecta el cultivo de cebolla que 
muestra evidentes signos de maltrato por lluvias, Adicionalmente no ofrece la 
posibilidad de convertirse en un canal de distribución para la venta o 
comercialización de los cultivos. 
 
Carece de atractivo estético y no va a poyado de estrategias de apropiación para 
los niños, se evidencia que es una tarea, no atrae al usuario, se utiliza mucho 
material y no se implementan políticas de reutilización.  
 

CONCLUSIONES 
 

 En un área de 1.20mx 0.78m que mide la estructura se pueden sembrar 
un total de 12 plantas, cada una protegida y distribuida en los 
contenedores de botellas reutilizadas, mientras que en un cultivo normal 
de este tipo de plantas, en esta área solo habría espacio para entre 5 y 
8 plantas. 
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 Los materiales oficialmente reutilizados son las botellas PET, pero en la 
transformación de la estructura de cultivo en estructura de exhibición del 
producto cultivado, se ofrece la posibilidad de reutilizar canastas de 
polietileno de alta densidad. 

 Adicionalmente, se genera la posibilidad al agricultor de exhibir sus 
productos en la estructura, después de algunos cambios, con fines de 
comercialización e intercambio, potenciando así los comercios locales 
alternativos en la zona y mejorando las condiciones económicas en el  
hogar.  

 Consolidar la metodología de apropiación de la estructura y sus 
funciones: por medio del armado e intervención estética se logra 
generar conciencia de la importancia de políticas de autogestión por los 
campesinos que los lleven a un bienestar general. 

 Se reducen esfuerzos en la tarea de siembra gracias al sistema de riego 
y en el momento de la cosecha se mejoran posiciones para retirar las 
plantas y se requiere menos fuerza. 

 Se genera un porcentaje menor de rechazo de la población a la 
estructura por tener en cuenta los referentes de la cultura material 
cafetera para llegar a una solución de diseño. 

 Los niveles de la estructura garantizan una adecuada exhibición de los 
productos a la venta o intercambio. 

 Al reunir varios módulos se obtiene una composición interesante que 
genera atractivo estético aportando estrategias de mercadeo a la hora 
de comercializar los productos. 
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