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1. INTRODUCCIÓN 

Los huertos ecológicos se pueden emplear como herramientas didácti-
cas, ya que pueden facilitar el desarrollo del currículo educativo y com-
plementarlo, de tal forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
más significativo y enriquecedor. Estos espacios didácticos basados en 
agricultura ecológica emplean entornos diferentes a los del aula tradi-
cional, por lo que permiten construir un conocimiento basado en la ex-
periencia, contribuir al desarrollo del aprendizaje cooperativo y com-
petencial y desarrollar valores relacionados con el respeto hacia el me-
dioambiente y el desarrollo sostenible (Khan et al., 2019; William y 
Dixon 2013). La existencia de los huertos didácticos en España ha es-
tado muy vinculada a la formación agrícola (Eugenio y Aragón, 2016) 
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y no es hasta los años 80 cuando se popularizan en los entornos educa-
tivos (Acedo, 2009). Desde entonces se han ido extendiendo por los 
centros educativos del territorio español para las etapas educativas de 
alumnado con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años (Infantil 
y Primaria), pero principalmente nacen del compromiso del propio pro-
fesorado o de algunas administraciones locales (Ruíz y Rodríguez, 
2015). 

Está ampliamente aceptado en la literatura sobre educación que el sis-
tema de enseñanza-aprendizaje tradicional, donde el o la estudiante 
adopta un rol pasivo y el profesorado es un mero transmisor de conoci-
mientos, está obsoleto. El concepto de aprendizaje es muy complejo e 
implica una gran cantidad de factores, pero la mayoría de los expertos 
y expertas defienden que es un proceso de cambio cuyos efectos deben 
ser permanentes y adquirirse a través de la experiencia. Es esta y la 
práctica la que permiten generar un cambio significativo y permanente 
en los conocimientos y las conductas personales (Schunk, 2012). El pa-
radigma constructivista plantea la posibilidad de que la mente humana 
es capaz de crear conocimiento nuevo a partir del conocimiento previo, 
basado en aprendizajes anteriores. Así, el aprendizaje puede ser cons-
truido a partir de la experimentación y la acción. El alumnado debe de 
estar implicado en su propio proceso de aprendizaje, que debería per-
mitir crear conocimiento basado en la experiencia y tener impacto sobre 
las intenciones y actitudes personales (Pérez, 2005). Por ello, es nece-
sario implementar metodologías más activas que profundicen y poten-
cien el trabajo cooperativo, la toma de decisiones, la reflexión, la bús-
queda de soluciones, etc., con el fin de fortalecer las habilidades socia-
les, emocionales y cognitivas necesarias para que nuestro alumnado sea 
capaz de hacer frente tanto a sus retos personales como a los desafíos 
que plantea la sociedad del siglo XXI (Estrada, 2011). Una educación 
enmarcada en este siglo debe asegurar que los modelos de aprendizaje 
sean un motor de cambio social con el objetivo de dar soluciones a los 
problemas que nos rodean. Este planteamiento posibilita poner en mar-
cha modelos educativos donde los contenidos tengan una utilidad prác-
tica y puedan comprometerse con la realidad que les rodea (Ramírez, 
2014). Es en este punto donde los huertos ecodidácticos pueden jugar 
un papel importante y decisivo. La educación del siglo XXI requiere 
identificar los retos y las demandas del entorno, que determinarán los 
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requerimientos y características del sistema educativo. Todo ello, per-
mitirá definir las nuevas habilidades y competencias que tanto el do-
cente como el alumnado requieren (Arredondo, 2006). Los cambios han 
de tener lugar en los programas, en el ambiente de aprendizaje y en la 
relación profesorado-alumnado. 

Cada vez más, un número menor de jóvenes se deciden a estudiar una 
carrera científico-técnica. A esta reflexión se llega después del informe 
presentado por la patronal de empresas tecnológicas en España “Digi-
talES”, respaldado por los datos aportados por el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional. Cada vez son menos los y las interesadas 
en optar por este tipo de estudios. Entre las dificultades que encuentra 
el colectivo del alumnado de Secundaria y Bachillerato para optar por 
este tipo de carreras son: dificultad, amplitud de ramas de estudio, baja 
oferta laboral y/o referentes en su entorno cercano. Todo ello parece 
indicar que la ciencia está alejada de las aulas, quedando fuera de lo 
cotidiano y la vida diaria. La falta de referentes en su entorno impide al 
alumnado a decantarse por una carrera científico-tecnológica como una 
salida profesional válida y estable. Por estas razones, es necesario un 
cambio de acción a nivel de la enseñanza y el aprendizaje por parte de 
docentes y alumnado. Vivimos en una sociedad altamente tecnológica 
y no es de extrañar, que cada vez más se demanden profesionales que 
puedan cubrir estas necesidades. La ciencia no puede separarse de la 
vida cotidiana, porque sin darnos cuenta forma parte de nuestro día a 
día. De aquí que se intente poner de manifiesto el gran papel que puede 
jugar un huerto didáctico en los centros educativos, al ser un lugar de 
encuentro entre lo académico, lo práctico y lo cotidiano; acercando la 
ciencia a la realidad de nuestros alumnos y alumnas. Estos espacios 
permiten evidenciar que la ciencia forma parte de nuestras vidas.   

El aprendizaje basado en huertos o “garden-based learning (GBL)” de 
su nombre en inglés, se define como una estrategia didáctica que utiliza 
el huerto como herramienta para el aprendizaje, mediante la cual el 
alumnado adopta un papel activo a través de una experiencia práctica 
(Desmond et al., 2002). Tiene un importante impacto positivo para el 
desarrollo de las ciencias y las matemáticas, pero también para las artes, 
la nutrición, la geografía, la literatura, las ciencias de la salud y para la 
adquisición de diferentes habilidades y competencias (Klemmer et al., 
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2005; Mazor 2011, Langellotto y Gupta 2012; Ray et al., 2016; Otte et 
al., 2019). 

La aparición de los huertos educativos surge inicialmente como res-
puesta a dos necesidades sociales: la alta tasa de obesidad infantil de 
los países desarrollados y la urgencia de crear espacios naturales en los 
entornos urbanos, donde la juventud pueda experimentar la naturaleza 
(Diaz et al., 2018). Además, se suman numerosos beneficiosos como el 
desarrollo personal, social y emocional, la promoción de estilos de vida 
más saludables, la sensibilización medioambiental, la concienciación 
sobre el desarrollo sostenible y la mejora del rendimiento académico, 
especialmente para las ciencias experimentales (Klemmer et al. 2005; 
Blair 2009; William y Dixon 2013). También se han descrito beneficios 
relacionados con la mejora del autoconcepto y la reducción del estrés 
(Robinson y Zajicek 2005; Chawla et al., 2014). En el área de las ma-
temáticas, las experiencias fuera del aula permiten generar una actitud 
positiva del alumnado hacia las mismas porque conectan los números 
con el mundo que les rodea (Dubiel, 2000), ejemplos los podemos en-
contrar en las rutas matemáticas o paseos matemáticos. Además, existe 
un interés desde la comunidad matemática internacional para integrar 
las ciencias experimentales y las matemáticas desde un contexto inter-
disciplinar (Guzmán, 2007), por lo que sería muy interesante aprove-
char los beneficios que otorgan algunos espacios didácticos como los 
huertos escolares. 

Vivimos en una sociedad globalizada y altamente industrializada, por 
lo que los asentamientos humanos han ido alejándose cada vez más de 
los espacios rurales. A su vez han ido alterando y degradando los en-
tornos naturales. Los ecosistemas urbanos se caracterizan por grandes 
densidades de población con una alta demanda de materia y energía. 
Todo ello conlleva un importante impacto medioambiental y la pérdida 
de valores relacionados con la naturaleza. Dos importantes fenómenos 
a escala global podrían ser el resultado de este efecto: la emergencia 
climática y la crisis sanitaria, como así lo argumenta la representante 
en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), Dolores Barrientos, en una entrevista concedida en 
junio de 2020 (Información oficial de las Naciones Unidas, 2020). Hoy, 
más que nunca, parece necesario poner en marcha estrategias didácticas 
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que trabajen con el medio ambiente para protegerlo  y crear una base 
científica más sólida en nuestro alumnado, no únicamente para los es-
colares con edades comprendidas entre los 3 y 12 años, sino también 
para niveles educativos superiores. Por todo ello, los huertos ecológicos 
aparecen como espacios didácticos imprescindibles para convivir y tra-
bajar con la naturaleza y podrían suponer el motor del cambio que nues-
tra sociedad necesita. 

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos imprescindible ana-
lizar los estudios relacionados con el aprendizaje basado en huertos 
para el desarrollo de las ciencias experimentales y/o las matemáticas, a 
partir de una revisión sistemática de publicaciones recogidas en tres ba-
ses de datos de notable interés científico en educación. Asimismo, este 
trabajo pretende promocionar el uso de los huertos didácticos en la ESO 
por los importantes beneficios que pueden suponer para nuestro alum-
nado. 

2. OBJETIVOS 

‒ En el presente trabajo nos planteamos cumplir con los siguien-
tes objetivos: 

‒ Promocionar el uso de los huertos didácticos como recurso 
educativo, ya que permiten trabajar de forma integrada el cu-
rrículum educativo en un contexto interdisciplinar.  

‒ Plantear el huerto didáctico como vehículo para la didáctica 
de las ciencias experimentales y las matemáticas en la ESO, 
así como otras áreas transversales.  

Elaborar una revisión sistemática del aprendizaje basado en huertos 
para poner de manifiesto su contribución en la ESO, a partir de una 
búsqueda inicial de publicaciones en tres bases de datos con gran reco-
nocimiento científico en el área de la educación: Web of Science 
(WoS), Scopus-Elsevier (SCOPUS) y Education Resources Informa-
tión Center (ERIC). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Para desarrollar este apartado se ha realizado una revisión bibliográfica 
a partir de una búsqueda inicial de publicaciones en tres bases de datos 
con gran reconocimiento científico en el área de la educación: Web of 
Science (WoS), Scopus-Elsevier (SCOPUS) y Education Resources In-
formation Center (ERIC). Para ello se combinaron todos los términos 
del conjunto A con cada uno de los términos del conjunto B y C que se 
incluyeran en el título, palabras clave y resumen del artículo (Tabla 1) 
para realizar un barrido exhaustivo. A pesar de que existen numerosas 
publicaciones relacionadas con los términos del conjunto A y “elemen-
tary school” no se observa el mismo resultado al combinarlo con los 
ítems del conjunto C, por lo que, a primera vista, parece indicar que los 
huertos didácticos están extendidos en etapas educativas cuyos escola-
res alcanzan edades comprendidas entre los 3 y 12 años (Infantil y Pri-
maria), pero no ocurre lo mismo en niveles educativos cuyo alumnado 
presenta edades más avanzadas como ocurre en la ESO y Bachillerato. 

TABLA 1. Términos empleados para realizar la búsqueda bibliográfica 

Conjunto A Conjunto B Conjunto C 
organic garden 

garden based learning 
organic learning garden 

science garden 
school garden 

learning garden 
gardening programme 

garden based education 
school-based garden 
school based garden 

farm to school 
farm school 
school farm 

out of school practice 

maths 
mathematics 

science 

high school 
secondary school 

middle school 

Fuente: elaboración propia 
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3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión y exclusión permiten descartar aquellos estu-
dios que no encajan con el objetivo de nuestro trabajo. Se realizó un 
análisis cuantitativo (número de publicaciones) y cualitativo de los mis-
mos (aportaciones de cada trabajo a nuestro objetivo). Se incluyeron 
todo tipo de publicaciones a pesar del idioma debido al bajo número de 
las mismas y finalmente no se decidió acotar un rango temporal ya que 
todos los estudios hallados se encontraban incluidos en los últimos 22 
años. 

Los criterios de inclusión utilizados están relacionados con los términos 
de búsqueda empleados (conjuntos A, B y C) incluidos en el título, pa-
labras clave y resumen del artículo para las etapas educativas de estu-
diantes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años, que coinciden 
con los niveles “middle”, “secundary” and “high school” del sistema 
educativo norteamericano. Finalmente, se consideraron aquellos artícu-
los en los que el aprendizaje basado en huertos se utilizara como estra-
tegia didáctica para el desarrollo y complementación de las ciencias ex-
perimentales y/o matemáticas en un contexto educativo para los niveles 
indicados. 

3.3. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

Durante el proceso de revisión se han establecido 4 fases: fase de iden-
tificación, fase de cribado, fase de idoneidad y fase de inclusión (Moher 
et al., 2009). Durante la primera fase, en la cual se identifican los textos 
a considerar en las 3 bases de datos utilizadas (WoS, SCOPUS y ERIC), 
se ha obtenido un total de 65 artículos. Una vez aplicados los criterios 
de exclusión este número se redujo a 15, ya que únicamente estos cum-
plían con los requisitos (ver apartado 2.2). Seguidamente, se llevó a 
cabo una revisión bibliográfica en los artículos seleccionados (estrate-
gia bola de nieve) y se amplió el número de publicaciones a 10 nuevos 
artículos, de los cuales se consideraron 8. Durante la fase de idoneidad 
se analizaron los textos completos para valorar su inclusión en esta re-
visión y finalmente, el número total de publicaciones incluidas en nues-
tro trabajo ha sido 14 (Gráfico 1). 
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GRÁFICO 1. Proceso de revisión establecido en 4 fases. 

 
Nota: Adaptado de Moher et al., 2009 

4. RESULTADOS 

Para mostrar los resultados se ha elaborado la Tabla 2 que incluye los 
14 estudios que finalmente han sido incluidos para su síntesis cualita-
tiva. Esta tabla incluye las siguientes categorías descriptivas para cada 
una de las publicaciones: si el estudio se trata de una experiencia o in-
vestigación, método de investigación empleado, instrumento de inves-
tigación, nivel educativo, impacto generado tanto en el contexto educa-
tivo como social, duración del proyecto y trabajo de campo en el caso 
de que lo hubiera. 

  

Identificación

• Estudios identificados en las bases de datos: 65
• Estudios adicionales identificados en otras fuentes: 10
• Número de estudios tras eliminar duplicaciones: 25

Cribado

• Número de registros cribados: 25
• Número de registros excluidos: 11

Idoneidad
• Número de artículos de texto completo evaluados para su elegibilidad: 14

Inclusión
• Número de estudios incluidos en la síntesis cualitativa: 14



‒   ‒ 

 



‒   ‒ 

 



‒   ‒ 

 



‒   ‒ 

4.1. EXPERIENCIA E INVESTIGACIÓN 

Todos los estudios analizados tras realizar el proceso de revisión resul-
taron ser artículos de investigación con excepción del artículo [8], que 
relata una experiencia interdisciplinar que puede ser replicada en los 
centros educativos. Este último se incluyó debido al bajo número de 
publicaciones encontradas y porque cumplía con todos los criterios de 
inclusión expuestos. 

4.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados permiten poner de manifiesto que todas las publicacio-
nes centradas en aprendizaje basado en huertos para los niveles de la 
Educación Secundaria han sido analizadas principalmente siguiendo 
métodos estadísticos cuantitativos [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12] o mixtos [5, 
10, 11, 13]. Únicamente un estudio se abordó siguiendo un método cua-
litativo [14]. El alto número de estudios cuantitativos se debe mayori-
tariamente a la intención de sus autores por medir el impacto en el uso 
de huertos didácticos para la mejora en el rendimiento académico del 
alumnado y de sus hábitos nutricionales. 

4.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento de investigación más empleado en los documentos ana-
lizados es el cuestionario. La mayoría de ellos emplean un pre y post 
cuestionario con diferentes tipos de respuestas, bien cerradas [1, 2, 4, 
6], abiertas y cerradas [5, 13] y tres estudios no lo especifican [7, 12, 
14]. Otros instrumentos de investigación empleados en menor medida 
son los cuadernos de trabajo [3] y la prueba escrita [7, 11]. Aquellos 
estudios en los que se han valorado varias publicaciones como en los 
casos [9] y [10] se han empleado metaanálisis, incluyendo el conteo de 
votos y el método MIRS, respectivamente. 

4.4. CONTENIDOS CURRICULARES A LOS QUE CONTRIBUYE 

Aunque el objetivo de nuestro trabajo es analizar los estudios relacio-
nados con el aprendizaje basado en huertos para el desarrollo curricular 
de las ciencias experimentales y/o las matemáticas, hemos observado 
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que numerosas publicaciones ponen de manifiesto su contribución para 
otras áreas diferentes. En la Tabla 3 se muestra una lista de las diferen-
tes materias a las que ha contribuido el huerto didáctico en las publica-
ciones analizadas en esta revisión, siendo las ciencias experimentales, 
las matemáticas y la educación nutricional las más comunes. 

TABLA 3. Áreas temáticas a las que contribuye el aprendizaje basado en huertos. 

Contenido curricular Publicaciones 
Ciencias experimentales [1, 6, 8, 10, 11, 13] 

Matemáticas [1, 8, 10, 13] 
Educación nutricional [2, 3, 4, 5, 9, 10, 13] 

Agricultura [2, 12, 13] 
Lengua [8, 10, 13] 

Ciencias sociales [13] 
Arte [8] 

Música [8] 
Educación física [10, 13] 
Sin especificar [7, 14] 

Fuente: elaboración propia 

Los contenidos de las ciencias experimentales más ampliamente utili-
zados para trabajar a través del huerto didáctico están relacionados con 
la identificación de insectos, la botánica, la ecología, el uso de fertili-
zantes, el clima, conocer la fauna y flora asociada, las plantas medici-
nales, así como el crecimiento de los vegetales. Gran parte de las expe-
riencias sirvieron, además, para desarrollar valores y conocimiento li-
gado con el medio ambiente y los estilos de vida saludable. En mate-
máticas, las áreas más comúnmente trabajadas fueron la geometría, la 
probabilidad estadística, el análisis de datos, la toma de medidas y las 
ecuaciones algebraicas.  

Otra de las materias a las que el huerto didáctico puede contribuir enor-
memente es la educación nutricional. El tipo de alimentos y su cocción, 
el cultivo de frutas y vegetales y la alimentación saludable se convirtie-
ron en los temas más desarrollados a través del trabajo en el huerto di-
dáctico. Otras áreas de interés fueron la agricultura, debido a la natura-
leza del proyecto, la lengua, las ciencias sociales, el arte, la música y la 
educación física. 
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4.5. DURACIÓN DE LOS PROYECTOS Y TRABAJO DE CAMPO 

Los niveles educativos que abarcan las diferentes publicaciones de este 
trabajo son muy variados. Aunque nuestro estudio está centrado en la 
etapa que comprende la Educación Secundaria, observamos que nume-
rosos estudios también incluyen niveles educativos de la etapa de Pri-
maria. El rango de edades oscila entre los 5 y los 18 años. 

4.6. ETAPAS EDUCATIVAS 

La duración de los programas es heterogénea. Se puede observar que la 
mayoría de ellos suelen durar varias semanas, siendo entre 10 y 16 se-
manas los periodos de tiempo establecidos en [3, 4, 5, 7, 12]. Algunos 
trabajos oscilan entre 1 y 2 años [6, 13] y otros no especifican la dura-
ción del programa [1, 2, 11, 14]. Únicamente un estudio ha durado 1 
día, que corresponde a una experiencia [8]. 

El análisis de las diferentes publicaciones parece reflejar que el trabajo 
de campo es una estrategia ampliamente utilizada en el aprendizaje ba-
sado en huertos, ya que se trata de una aprendizaje mayoritariamente 
experimental y competencial. De las 14 publicaciones analizadas, 10 
presentan trabajo de campo, 2 incluyen algunos estudios que sí lo utili-
zaron y otros no, y finalmente 2 publicaciones no lo especifican. 

4.7. IMPACTO GENERADO 

Después de la revisión de las diferentes publicaciones se pueden esta-
blecer una serie de dimensiones relacionadas con el impacto generado 
en el alumnado tras la experiencia del aprendizaje basado en huertos 
(Tabla 4). El aumento del rendimiento académico y la mejora de los 
hábitos nutricionales son los más comunes en los estudios analizados. 
Además, hemos incluido dos estudios que están dirigidos a los propios 
docentes y que parecen poner de manifiesto la posibilidad de mejora de 
los huertos escolares para su correcta integración tanto en el centro edu-
cativo como en el currículum escolar y la necesidad de establecer un 
protocolo de trabajo estandarizado basado en el desarrollo de objetivos 
a corto, medio y largo plazo. 
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TABLA 4. Impacto generado mediante el aprendizaje basado en huertos. 

Impacto Publicaciones 

Mejora del rendimiento académico [8, 10, 11] 

Sensibilización medioambiental [1, 6] 

Mejora hábitos nutricionales [2, 3, 4, 5, 7, 9, 12] 

Potencia habilidades sociales [10] 

Conocimiento sobre nutrición y horticultura [4] 

Mantenimiento de la forma física [2] 

Falta de integración con el centro y currículum [13] 

Necesidad de estandarización curricular [14] 

Fuente: elaboración propia 

5. DISCUSIÓN 

Los huertos didácticos han aparecido en los últimos años como recursos 
pedagógicos muy útiles y con un fuerte impacto positivo sobre el alum-
nado (Fisher et al., 2016; Otte et al., 2019). De hecho, algunas adminis-
traciones nacionales e internacionales ya han incorporado el aprendi-
zaje basado en huertos en su currículo educativo (Ruíz y Rodríguez, 
2015) para el desarrollo de las ciencias, en un contexto interdisciplinar, 
puesto que permite la adquisición de diferentes competencias y habili-
dades (Escutia, 2018). 

Vivimos en una sociedad que cambia constantemente, con importantes 
cuestiones sociocientíficas que requieren responder de forma compleja 
y todo apunta a que la ciencia, la tecnología y las matemáticas pueden 
jugar un papel decisivo. Uno de los propósitos de este trabajo ha surgido 
con la intención de manifestar la necesidad de crear también profesio-
nales capaces de hacer frente a importantes retos que nos plantea el si-
glo XXI. Y es aquí donde el profesorado puede aportar su grano de 
arena, a través de metodologías activas y multidisciplinares que inte-
gren diferentes saberes y potencien el trabajo en equipo, así como la 
búsqueda de soluciones y respuestas ante retos desconocidos.   

Este trabajo se plantea con el objetivo principal de poner de manifiesto 
las contribuciones que el aprendizaje basado en huerto puede realizar 
en el área de las matemáticas y las ciencias experimentales en la etapa 
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educativa de la Educación Secundaria. Para ello, se ha llevado a cabo 
una revisión sistemática de estudios publicados en tres grandes bases 
de datos de interés científico en educación: Scopus, Web of Sciencie y 
ERIC. A pesar del gran número inicial de publicaciones halladas, solo 
14 cumplieron con los requisitos de inclusión, por lo que parece indicar 
que los huertos didácticos todavía no se encuentran muy extendidos en 
Educación Secundaria (Williams y Dixon, 2013). Todas las publicacio-
nes analizadas fueron estudios llevados a cabo en el extranjero, princi-
palmente en EEUU, hecho que nos llamó extremadamente la atención, 
puesto que existen proyectos nacionales, como el ejemplo del programa 
“Ecoescoles” de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valen-
ciana, que promueve proyectos de investigación e innovación educativa 
para impulsar la creación de huertos escolares en todos los niveles edu-
cativos. Esta situación pone de manifiesto la falta de publicaciones en 
este campo y nos invita a realizar una llamada de atención a la comuni-
dad científica y educativa para que se lleven a cabo estudios que per-
miten profundizar en esta área de estudio. Todo apunta a una falta de 
estandarización en el currículo que desarrollan los centros educativos 
en relación con el huerto didáctico, unido a la falta de estandarización 
en la metodología para llevar a cabo su estudio (Beckman y Smith, 
2008). 

A partir de los estudios analizados en este trabajo podemos obtener una 
serie de reflexiones. La mayoría de los estudios fueron investigaciones 
abordadas siguiendo una metodología cuantitativa, siendo el pre y post 
cuestionario uno de los instrumentos de investigación más empleados. 
Únicamente un estudio se trató de una experiencia (Mazor, 2011). El 
aprendizaje basado en huertos permitió una mejora en el rendimiento 
académico de asignaturas como las matemáticas y las ciencias experi-
mentales, pero también puso de manifiesto la importante contribución 
a algunas áreas transversales como la Educación Nutricional. Hallamos 
que un importante número de estudios generó un impacto directo en la 
mejora de los hábitos nutricionales. La edad de los integrantes en los 
diferentes estudios fue muy variada estableciendo un rango compren-
dido entre los 5 y 18 años. Del mismo modo, la duración de los progra-
mas no fue en absoluto homogénea. Mientras que unos programas 
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podían llevarse a cabo en semanas, otros tenían una duración de 1 o 2 
años. Sin embargo, sí observamos un hecho que se repite constante-
mente en la mayoría de estudios y guarda relación con el trabajo de 
campo. Parece ser un elemento esencial para el desarrollo del aprendi-
zaje basado en huertos, lo que permite un aprendizaje experimental y 
competencial (Tabla 2). 

La falta de estandarización para llevar a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través del huerto didáctico podría ser una de las causas 
que den lugar a la gran diversidad entre estudios (Beckman y Smith, 
2008). Díaz et al. (2018) plantean la posibilidad de establecer objetivos 
inmediatos, a medio plazo y a largo plazo a la hora de plantearse la 
puesta en marcha de un huerto escolar. Estos deberían tenerse en cuenta 
para diseñar un programa bien definido que facilitara la evaluación de 
los resultados. A corto plazo, el alumnado debería aumentar su conoci-
miento general acerca de la nutrición y los hábitos de alimentación sa-
ludables, además de mejorar su salud física y su rendimiento acadé-
mico. A medio plazo, resultaría interesante desarrollar una actitud po-
sitiva hacia la naturaleza y el huerto didáctico. Finalmente, a largo 
plazo, los objetivos deberían estar más relacionados con la educación 
medioambiental y el desarrollo sostenible, así como mejorar su acceso 
a los productos saludables y el desarrollo y mantenimiento del propio 
huerto. 

6. CONCLUSIONES  

La puesta en marcha de un huerto didáctico es una tarea compleja y 
requiere la colaboración de varios profesores y profesoras, así como la 
coordinación curricular entre varias materias. Supone en los centros 
educativos de hoy en día un esfuerzo extra, la adquisición de conoci-
mientos sobre horticultura y agricultura y la disponibilidad de un espa-
cio donde pueda ejecutarse. Todo este planteamiento es necesario antes 
de poner en marcha un proyecto de estas características, por lo que en 
ocasiones y dependiendo de las características del centro es posible que 
no pueda llevarse a cabo. Cada vez más, las administraciones están fa-
cilitando estas tareas aportando recursos humanos y económicos para 
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desarrollar estos huertos didácticos. La organización de redes educati-
vas de trabajo, las conferencias y/o congresos por parte de los centros 
que cuenta con un huerto permitiría su divulgación y su formación con-
tinua. La colaboración entre los mismos y con los centros interesados 
en este proyecto sería extremadamente enriquecedor.  

No hay duda de que el aprendizaje basado en el huerto hoy en día esti-
mula a los estudiantes y mejora su comprensión y dominio sobre las 
ciencias experimentales y las matemáticas, potencia diferentes habili-
dades y mejora su rendimiento académico (Klemmer et al., 2005). Por 
ello realizamos una llamada de atención a toda la comunidad científica 
y educativa para animarla a investigar sobre este campo y contribuir al 
progreso en el conocimiento sobre el aprendizaje basado en huertos.  

Cultivar un huerto es un acto revolucionario en la sociedad del siglo 
XXI, porque que nos conecta con nuestros ancestros y nos permite pro-
porcionarnos parte de nuestro propio alimento. Es a la vez un acto de 
rebeldía y esperanza que transporte uno de los mensajes más importan-
tes que nos regala la experiencia: cultivar un huerto es cultivarse uno 
mismo. 
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