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Resumen 

Este proyecto combina la agroecología y estrategias educativas de lectoescritura con el 

fin de lograr la alfabetización en Puerto Rico. Surge como parte de una reflexión en torno a la 

educación que ofrece el sistema público y lo que se aspira a que sea. Como parte de este 

proyecto se presenta el proceso de creación de un material educativo titulado Huerto de papel: 

abc (en construcción), un libro abecedario ilustrado enfocado en el tema de la agroecología. Con 

este material se espera que los participantes puedan relacionarse con el tema, que se vuelva parte 

de su contexto, y que aprendan palabras a la vez que siembran. 

 

Abstract 

This project combines agroecology and literacy educational strategies to achieve literacy 

in Puerto Rico. It arises as part of a reflection on the education offered by the public system and 

what one can aspire it to be. As part of this project an educational material entitled Huerto de 

papel: abc (en construcción) was prepared. Huerto de papel is an illustrated alphabet book 

focused on the theme of agroecology. Our expectation is that this book serve as a way for the 

participants to relate with the topic, that it'll become part of their context, and that they'll learn 

words while they sow. 

 

Palabras claves: alfabetización, agroecología, cultura, comunidad, autogestión/cogestión, 

educación 

Keywords: literacy, agroecology, culture, community, self-organization, mutual aid, education  
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La transformación del mundo implica establecer una dialéctica entre la 
denuncia de la situación deshumanizante y el anuncio de su superación, que 

es, en el fondo, nuestro sueño. (Freire). 
Introducción 

Este proyecto pretende combinar la agroecología y las prácticas o estrategias educativas 

de lectoescritura para lograr la alfabetización. Se entiende por alfabetización enseñar a alguien a 

leer y escribir, y por agroecología: 

el enfoque teórico y metodológico que, utilizando varias disciplinas científicas, pretende 

estudiar la actividad agraria desde una perspectiva ecológica, entendida dicha actividad 

en su sentido amplio, donde los ciclos minerales, las transformaciones de la energía, los 

procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigados y analizados como 

un todo.1 

Es decir, se refiere a la agricultura con un enfoque ecológico que combina los 

conocimientos ancestrales y actuales, y tiene como base la justicia social. Como proyecto de 

conclusión se presenta la redacción e ilustración de un material educativo titulado Huerto de 

papel: abc (en construcción). Se trata de un libro abecedario ilustrado enfocado en los temas 

antes mencionados, con una mirada agroecológica y de cambio social. Con este material se 

aspira a que los participantes puedan relacionarse con el tema desde su base educativa, que se 

vuelva parte de su contexto, y que aprendan palabras a la vez que siembran. Saber sembrar de 

manera digna para asegurar el alimento es tan importante y esencial como saber escribir y 

producir ideas en el mundo social. 

 
1 Esta definición es tomada del libro Sembramos a tres partes: los surcos de la agroecología y la soberanía 

alimentaria, pp. 104. 
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Según se detalla en el capítulo de referentes teóricos, este proyecto parte de una reflexión 

en torno a la educación que ofrece el sistema público y lo que se aspira a que sea, y de mi 

experiencia como maestra practicante de español durante este semestre escolar (enero-mayo 

2022) en la escuela SU Alfredo Dorrington en Hormigueros.  La educación debe estar inclinada 

hacia una mirada integradora que involucre o genere la creatividad y el pensamiento crítico. 

Asimismo, se proponen las cuatro Cs –en inglés– para la educación: comunicación, pensamiento 

crítico, colaboración y creatividad.2  

Además de esto, la educación debe responder a las necesidades y al desarrollo de las 

comunidades. En el contexto actual del archipiélago de Puerto Rico, luego del huracán María, el 

cierre de escuelas públicas, los terremotos en el sur y la pandemia presente, en muchas instancias 

se observa cómo el sistema educativo le ha fallado a las personas y le ha violado su derecho a 

educarse.3 Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19 los equipos de asistencia tecnológica 

no estuvieron disponibles para acceder a clases en línea, y los módulos propuestos no fueron 

impresos o entregados a tiempo.4 Un caso específico fue la situación en la comunidad de 

Peñuelas que tuvo que comunicar, colaborar, pensar y generar una nueva forma para que los 

 
2 Estos conceptos se presentan en el documental “Education in the 21st Century - The 4 Cs” 
(www.youtu.be/6aoOHolZZyI).  
3 Para más información lea: Noticentro.tv. “Denuncian escuelas están sin maestros ni alimentos.” Noticentro, 2018, 
www.wapa.tv/noticias/locales/denuncian-escuelas-estan-sin-maestros-ni-
alimentos_20131122421047.html?fb_comment_id=1742626999140811_1743119375758240.  
Román, Hillary. “ ‘Cero’ escuelas reparadas después de los terremotos”. Noticel, 10 diciembre 2020, 
https://www.noticel.com/educacion/ahora/gobierno/top-stories/20201210/a-11-meses-de-los-terremotos-ni-una-sola-
escuela-se-ha-reparado/.  
4 Para más información lea: Díaz, Ayeza. “A paso lento entrega de computadoras”. El Vocero, 19 agosto 2020, 
www.elvocero.com/educacion/a-paso-lento-entrega-de-computadoras/article_04d39d52-e1c9-11ea-a59d-
1f3f2cac60e7.html.  
Metro Puerto Rico. “Educación se va a Colombia para imprimir módulos que aún no llegan a estudiantes”. Metro, 
16 septiembre 2020, www.metro.pr/pr/noticias/2020/09/16/educacion-se-va-a-colombia-para-imprimir-modulos-
que-aun-no-llegan-a-estudiantes.html.  
Lara, Alejandra. “La educación que reproduce la colonialidad en la escuela pública y en los colegios”. TODAS, 5 
diciembre 2020, www.todaspr.com/la-educacion-que-reproduce-la-colonialidad-en-la-escuela-publica-y-en-los-
colegios/.  
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niños pudieran acceder a sus clases creando el Centro Educativo Doctor Lucas S. Cruz Ocasio.5 

En esta línea, el objetivo a largo plazo de Alfabetierrizando es integrar la alfabetización y la 

agroecología como respuesta a la inaccesibilidad educativa y la invisibilización de los niños con 

poca o ninguna lectoescritura, procurando brindar dignidad y justicia a los estudiantes.  

Algunos proyectos e iniciativas que involucran la enseñanza de la agricultura ecológica 

en Puerto Rico son El Josco Bravo y Plenitud. El proyecto El Josco Bravo se enfoca en ofrecer 

cursos básicos y avanzados a la comunidad. También, la organización Plenitud -en la finca Tres 

Amigos ubicada en Las Marías- ofrece talleres y creó alianzas con universidades (dentro y fuera 

del archipiélago) y con escuelas para ofrecer la parte educativa de la agroecología, pero no la 

integra a las clases tradicionales. Por otro lado, algunas de estas iniciativas nacen o se fortalecen 

después del huracán María como el caso de la Escuela Intermedia Berwind en San Juan, la cual 

desarrolló lo que se conoce como el huerto urbano o agroecología urbana dentro del mismo 

plantel escolar. Por otra parte, las escuelas que existen actualmente dentro del Departamento de 

Educación incluyen la agricultura de diversas maneras, pero se enseña separado y distante de las 

demás materias y del lenguaje. Además, según los estándares que rigen para medir el 

rendimiento académico de los estudiantes, las escuelas que incluyen programas de agricultura, y 

no necesariamente agroecología, tienen bajo rendimiento6 en materias como, por ejemplo, el 

español. El proyecto Huerto de papel busca ser una herramienta accesible para las comunidades, 

integrando la educación y la agroecología.  

 
5 Primera Hora. “Líderes comunitarios en Peñuelas crean centro educativo”. Primera Hora, 30 agosto 2020, 
www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/lideres-comunitarios-en-penuelas-crean-centro-educativo/.  
Voces del sur. “Centro educativo en Peñuelas recauda fondos para extender sus servicios”. Voces del Sur, 8 
septiembre 2020, www.vocesdelsurpr.com/2020/09/centro-educativo-en-penuelas-recauda-fondos-para-extender-
sus-servicios/.  
6 Para más información visite: www.abretuescuela.org/. También, Mapa de escuelas abiertas en Puerto Rico: 
https://public.tableau.com/app/profile/instituto.de.estadisticas.de.puerto.rico/viz/MapadeEscuelasAbiertasenPuertoRi
co2020-2021/Final. También, Departamento de Educación: https://buscatuescuela.dde.pr/.  
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Es a partir de las varias limitaciones que observo en en el sistema educativo actual de Puerto 

Rico que propongo, inicialmente, desarrollar un material educativo que pueda utilizarse en 

talleres educativos o comunitarios para así atender los problemas de alfabetización. Sin embargo, 

“las actividades de alfabetización por sí solas y de manera aislada, no necesariamente provocan 

el pleno desarrollo de las sociedades”7. Es por esto que me interesa utilizar la agroecología como 

herramienta educativa, de empoderamiento y sostenibilidad. De esta manera, se busca asegurar la 

alimentación, pero también promover de manera creativa y diversa la lectoescritura que es tan 

necesaria para la vida en sociedad, y para el propio desarrollo social. Esto a través de cuentos, 

talleres, experiencia de campo, entre otras.  

La experiencia de este proyecto fue la creación de un abecedario agroecológico como una 

forma de darle la vuelta a la educación tradicional. El abecedario nace como una propuesta de 

crear material educativo para mi internado en Taller Salud.8 En dicho internado trabajé con un 

grupo de mujeres mayores que se hacen llamar “Las cocoteras” y preparé el abecedario como 

material de apoyo a su alfabetización. Sin embargo, la pandemia y el acceso a la tecnología 

dificultó la materialización de los talleres. Luego, en Taller Salud, se comienzaron a ofrecer 

talleres de huerto comunitario y se reavivó el tema de seguridad alimentaria para las 

comunidades. En consecuencia, se comenzó la producción del abecedario. Cabe destacar que el 

libro reafirma que el proyecto no plantea una línea divisoria entre alfabetizar y sembrar. Por el 

contrario, parte de la premisa de que las destrezas lingüísticas son tan esenciales como aprender a 

sembrar la tierra. Este proyecto se inspira en la idea de que somos ambiente. 

Por otra parte, para este trabajo es importante conocer los conceptos y teorías bases que 

sostienen el proyecto. A tales efectos, en el próximo capítulo se aborda el concepto de la 

 
7 (Disdier et.al. 3), 
8 Para más información sobre esta organización visite: www.tallersalud.com/.  
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agroecología desde el punto de vista del ecólogo social puertorriqueño Nelson Álvarez. En 

segundo lugar, para el concepto de educación se utilizan las teorías de Paulo Freire, en específico 

la Pedagogía del oprimido, y Pedagogías para la educación cooperativa de Frances Figueroa. 

En tercer lugar, para el concepto de cultura se utiliza la mirada del gestor como agente de 

transformación social que propone Víctor Vich, el concepto de autogestión que aborda Mareia 

Quintero, y los principios de participación cultural abordados por el dramaturgo Augusto Boal. 
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Capítulo I. Enfoques teóricos 

 

Agroecología 

Este proyecto se fundamenta en conceptos como la alfabetización, la agroecología, 

cultura, comunidad, autogestión/cogestión, educación, entre otros. En primer lugar, se aborda el 

concepto de la agroecología, ya que se propone como una herramienta para la facilitación de la 

lectoescritura o alfabetización de una comunidad y como forma de empoderamiento. El libro 

Sembramos a tres partes: los surcos de la agroecología y la soberanía alimentaria de Nelson 

Álvarez ayuda a entender y profundizar en la definición de agroecología en el contexto de Puerto 

Rico. En este libro se presenta un recorrido de la historia de la agricultura en Latinoamérica y el 

Caribe, enfocando en sus cambios y en la recuperación de la soberanía alimentaria de la mano de 

la agroecología, para así recuperar la agricultura como patrimonio de los pueblos. Se basa en las 

experiencias personales de Álvarez, sus vivencias e investigaciones sobre la agroecología, y 

cómo esta no puede ser de una sola forma en específico, sino que cada pueblo la construye desde 

su propia identidad. 

Uno de los temas principales del libro es el hecho de que la agroecología es en su esencia 

la combinación de conocimientos tradicionales y académicos, teniendo como base la justicia 

social en las formas de producción, consumo y distribución. Por otra parte, el libro habla sobre la 

importancia de la agrobiodiversidad, el problema de los químicos y pesticidas, la apropiación de 

los conocimientos por las industrias, las agroindustrias y sus prácticas, el control de las semillas 

por parte de las industrias y los efectos que tiene en los/as agricultores/as. Esto es importante ya 

que el proyecto toma en consideración el ambiente desde una visión ecológica y responsable en 
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cuanto a cómo nos relacionamos con este, lo cual se ve afectado por prácticas capitalistas 

consumistas. 

Por su parte, Ana Serrano, en su estudio The Agroecological Movement as a Development 

Actor in Puerto Rico: A Study on the Role of the Short Food Production Chains in the Promotion 

of Agroecology as an Alternative Model of Local Development, describe el surgimiento de la 

agroecología como “modelo alternativo de producción de alimentos, [que] ocurre como respuesta 

al deterioro ambiental, la insuficiencia de alimentos y los fracasos atribuidos a la Revolución 

Verde9 y el modelo de producción agroindustrial”.10 Es decir, esta supone formas sostenibles de 

producir y distribuir los alimentos. Serrano establece que 

[la] agroecología surge como propuesta alternativa a partir de intereses morales y 

ambientalistas de ciertos colectivos que eventualmente se consolidaron en forma de 

movimientos a favor de métodos de producción de pequeña escala y consumo sostenible, 

geográficamente limitados en redes de productores y consumidores locales. 11 

Esta propuesta resulta reveladora, ya que las formas de la industria no necesariamente son 

sostenibles. El mercado dominante, en relación a la producción de semillas, tiende a atentar 

contra la diversidad de alimentos para así poder tener mayor control de estos.12 Por el contrario, 

la agroecología, por sus principios sostenibles tiene como base la diversificación de las semillas, 

así como producir alimentos que sean adecuados para el terreno y su sustento. 

Antes se ha mencionado que la agroecología incorpora conocimientos ancestrales. 

Cuando se habla de lo pasado o ancestral se refiere a esa “(re)valorización del conocimiento 

 
9 Esta se define como: “un proceso de modernización de la producción agrícola que promovió el uso intensivo de 
tecnologías, tales como: la modificación genética de semillas, el uso intensivo de agroquímicos y maquinaria” 
(Serrano 11). 
10 (Serrano 11-12) 
11 (Serrano 12) 
12 (Álvarez 45-53) 
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tradicional y el conocimiento indígena y campesino”, desplazados por la agricultura industrial.13  

El concepto de agroecología profundiza en comprender los procesos económicos, sociales y 

agronómicos, y cómo interaccionan desde el medio natural, el animal, hasta el ser humano. Es 

por esto que, según apunta Álvarez, la agroecología se fundamenta en tres aspectos importantes: 

1) sostenibilidad económica, 2) sensibilidad ecológica y 3) justicia social. De este modo, se 

puede notar la importancia del concepto agroecología desde la sostenibilidad de una comunidad, 

porque este implica el proveer acceso, formas de intercambio dignas y justas, y tener en cuenta la 

salud del suelo y la biodiversidad. Es decir, sembrar es tan importante y esencial como saber 

escribir y producir ideas. 

 

Alfabetización 

En este proyecto los conceptos de agroecología y alfabetización van de la mano, pues se 

parte de los principios educativos de Paulo Freire, para quien la alfabetización tiene que estar 

fundamentada en la experiencia de vida y el entorno cultural de la persona.  Según definición 

provista por la UNESCO, la alfabetización se entiende como: 

una fuerza motriz del desarrollo sostenible que permite una mayor participación de las 

personas en el mercado laboral, mejora la salud y la alimentación de los niños y de la 

familia; reduce la pobreza y amplía las oportunidades de desarrollo durante la vida. Más 

allá de su concepto convencional como conjunto de competencias de lectura, escritura y 

cálculo, la alfabetización se entiende hoy día como un medio de identificación, 

comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más 

digitalizado, basado en textos, rico en información y en rápida mutación.14  

 
13 (Álvarez 103) 
14 Para ver la definición completa que presenta la UNESCO visite: es.unesco.org/themes/alfabetizacion  
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Visto como el proceso por el que pasan las personas para entrar a la vida social, es posible 

resaltar la importancia de educar a las comunidades para su propio beneficio y empoderamiento, 

además de reconocer el poder que tiene el lenguaje y la escritura. Según plantea Raymond 

Williams, la accesibilidad a la escritura ha sido históricamente un elemento de jerarquización 

social. En el capítulo “Medios de producción” de su libro Sociología de la cultura , el autor 

reflexiona sobre los medios materiales a través de los cuales se producen distintos lenguajes 

expresivos (como el canto, la danza, el teatro y la escritura) y las relaciones sociales. Explica el 

proceso histórico de especialización que se ha dado en el desarrollo de la cultura, con el 

consecuente distanciamiento entre productores y espectadores. Argumenta que para entender un 

lenguaje que de cierto modo se ha especializado, el receptor debe conocer o adiestrarse en el 

mismo, ya que si no, no se dará la recepción y se limitará esta a unos pocos. Asimismo, discute 

la escritura como una facultad no inherente a la naturaleza humana, es decir una técnica 

especializada que depende de un adiestramiento específico, no solo para producirse sino también 

para poderse consumir.15 En este sentido, explica cómo se transforman las relaciones sociales 

con el surgimiento de la escritura. Si no es accesible para todos, el adquirirla implica una nueva 

forma de independencia  y empoderamiento para las comunidades y los pueblos en general, para 

construir otra realidad. El texto es importante porque desde el ámbito teórico problematiza la 

desigualdad que se genera con el desarrollo de la escritura y la importancia de ampliar su acceso.  

Paulo Freire, por su parte, propone mirar la alfabetización en el contexto campesino como 

una “relectura de nuestra realidad […] y como una acción cultural al servicio de la 

reconstrucción de nuestro país y no simplemente como la tarea de enseñar a leer y escribir”.16 Lo 

 
15 Williams, Raymond. “Medios de producción” en Sociología de la cultura. Barcelona, Paidós, 1994, pp 87. 
16 Freire, Paulo. “Cartas a una joven nación: ‘Leer la realidad’ para aprender a leer y escribir” en El Correo de la 
UNESCO: una ventana abierta sobre el mundo, XXXIII, 6, pp 27-30.  
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anterior se refiere a organizar a las comunidades y empoderarlas al incitar el pensamiento crítico 

y creativo de las personas, como se menciona en la introducción de este trabajo al hacer 

referencia a las cuatro Cs de la educación. Las personas no serán pasivas en su aprendizaje, sino 

activas. En este caso Alfabetierrizando cobra importancia porque pretende utilizar la 

agroecología como herramienta que provoque que la población impactada pueda actuar sobre su 

realidad. Por esta razón, Huerto de papel es un primer paso para desarrollar materiales 

educativos que fomenten la relación entre la agroecología y la educación. Es decir, una 

educación que responda a las necesidades y al desarrollo de las comunidades. Por tanto, como 

expresa Freire en su Pedagogía del oprimido, que no mire a los educandos como entes vacíos 

que necesitan ser llenados de conocimientos17, sino que se respeten sus saberes y se incite el 

diálogo entre el educador y el educando. También, Freire propone la pedagogía de la pregunta 

“como una herramienta para alcanzar la curiosidad como punto de partida para aprender”.18 Esto 

representa la idea de que el estudiante carga un contexto y unas experiencias que deben ser 

tomadas en consideración y validadas como parte del proceso de aprendizaje. Por tanto, es 

importante estimular el aprendizaje de los estudiantes desde la reflexión y contextualización. 

Este acercamiento propone plantear preguntas como ¿por qué algo es importante?, ¿cómo aporta 

a mi realidad?, ¿qué puedo hacer desde mi espacio para cambiar alguna circunstancia? 

Un ejemplo vivo de lo que propone Freire son las experiencias recogidas en el libro 

Escenas: Radiografías artíticas de manifestaciones de violencia y paz (Eco-guía didáctica para 

educadores). La Ecoguía utiliza técnicas del teatro para crear espacios de reflexión y 

concientización. Asimismo, integra el tema de la naturaleza como una fuente principal en 

 
17 Freire, Paulo. “Capítulo 2” en Pedagogía del oprimido. Siglo XXI editores, México, 2000, pp 69-96. 
18 Figarella, Frances García. Pedagogías para la educación cooperativa: marco teórico para formadores. Estados 
Unidos, 2020, pp 53. 
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nuestras vidas. El libro también aborda diversas problemáticas sociales -como la violencia- y las 

explora a través de dinámicas con los participantes. A través de esta metodología se les da la 

oportunidad a los participantes de crear, a la misma vez que exploran los sanos límites y el 

consentimiento entre sus comunidades y entre la naturaleza y las personas. Se toma en cuenta el 

contexto de estos, si es su primera vez interactuando con la tierra, o qué miedos puedan presentar 

al entrar en espacios donde se genere comunidad, entre otros. Además, este libro, de una forma 

similar a Huerto de papel, integra en su gesta y propuesta el arte y el ambiente. 

Por otra parte, Augusto Boal expresa la importancia y los riesgos del analfabetismo 

cuando dice que este “aliena al individuo respecto a la producción de su arte y de su cultura, y 

respecto al ejercicio creativo de todas las formas de Pensamiento Sensible. Reduce a individuos, 

potencialmente creadores, a la condición de espectadores”.19 Los procesos de lectoescritura se 

generan a partir de conocimientos y contextos, de accesos a otras culturas y formas, por tanto, la 

alfabetización ayuda a (re)conocer e insertar el rol o potencial dentro de la sociedad, y valorizar 

lo que se crea. Se trata de crear un diálogo, como argumenta Freire en su pedagogía, entre la 

comunidad, los conocimientos ancestrales y los recursos para empoderar a las personas. En este 

caso, se utiliza el lenguaje a través de la agroecología para crear nuevas formas de aprendizaje, a 

la vez, sostener una comunidad. 

 

La gestión y autogestión cultural 

          

 En este proyecto la agroecología y la alfabetización se combinan a través de la práctica 

de la gestión cultural. Según plantea Víctor Vich en su ensayo “Desculturalizar la cultura: Retos 

 
19 Boal, Augusto. La estética del oprimido. interZona Editora, 2016, pp 17. 
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actuales de las políticas culturales”, el concepto de cultura alude no meramente a un acto 

artístico, sino que debe ser entendido en su transversalidad, pues permea todas las prácticas 

sociales y los vínculos entre las personas. Para el autor, la gestión cultural se propone como 

herramienta al servicio de la comunidad para deconstruirla, cambiarla, o ser un “agente de 

transformación social”.20  

Esto se puede observar, tanto en la parte educativa que propone el proyecto, a través de la 

alfabetización, como en la parte agroecológica que implica una revalorización de lo ancestral, 

pero también la deconstrucción de imaginarios hegemónicos en cuanto a las prácticas ancestrales 

para cultivar. Se refiere por lo anterior a la valorización de la agricultura en el contexto actual de 

Puerto Rico y lo que consumimos. “A partir de la década de 1950 la industrialización fue el 

modelo económico que se implantó en la Isla lo cual provocó la disminución en la producción 

agrícola causando que este sector aportara menos del 2% al Producto Nacional Bruto a 

comienzos de este siglo”.21 En el presente, el 80% de los alimentos son importados, por lo que se 

desconoce el lugar de procedencia de la gran mayoría de lo que se consume y su proceso de 

producción. Huerto de papel propone poner un granito de arena hacia la transformación de esta 

realidad con el objetivo de alcanzar una mayor seguridad alimentaria.  

Por otra parte, el texto “Gestión cultural y agencia ciudadana: reflexiones desde 

la experiencia puertorriqueña” de Mareia Quintero hace una contextualización de la gestión 

cultural en Puerto Rico y propone que  “[el] potencial emancipatorio de la gestión cultural radica 

[…]en la posibilidad de generar experiencias fundadas en lógicas alternas al neoliberalismo 

hegemónico –a partir de principios como la solidaridad, la participación, la horizontalidad y la 

 
20 (Vich 130)  
21 (Comas 39) 
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equidad”22. De este modo, la propuesta del proyecto Alfabetierrizando implica crear gestas más 

solidarias, participativas, cooperativas, para y desde la comunidad23, y así mejorar la calidad de 

vida de la misma. 

 Un ejemplo de la educación comunitaria vinculada al medio ambiente es el proyecto de 

Casa Pueblo en Adjuntas. Este surge de la protesta y se mueve a la propuesta basándose en la 

autogestión para el desarrollo comunitario. 24  Casa Pueblo propone energizar a la comunidad 

utilizando el sol. Según su historia, una vez se establece la sede, este proyecto identificó casas 

para democratizar la energía y descentralizar el refugio de energía en el que se había convertido 

luego del paso del huracán María; así otros podrían ser refugio para los vecinos. Identificaron, 

por ejemplo, los colmados de pueblo para energizarlos con placas solares, ya que estos suelen 

fiar alimentos y más en caso de no poder pagar a causa del sistema caído como ocurrió para el 

huracán.25 De este modo, apoyan al comercio local, que a su vez aporta y apoya a la comunidad 

necesitada.  

Más adelante, el proyecto se mueve a continuar educando desde otras bases como la 

música o el medio ambiente. Se crea el Bosque escuela con un currículo donde los participantes 

puedan aprender sobre los bosques, educar sobre la biodiversidad y educar para el desarrollo 

sostenible. Los organizadores de Casa Pueblo reiteran que no se trata de energizar solamente, 

sino de “construir fortalezas” en y para la comunidad a través de la autogestión que busca 

soluciones a problemas. En sintonía, el Huerto de papel: abc (en construcción) tiene el objetivo 

 
22 Rivera, Mareia Quintero. "Gestión cultural y agencia ciudadana: reflexiones desde la experiencia puertorriqueña". 
Panorama da gestãocultural na Ibero-América editado por Canelas Rubim, Antônio Albino, Yanez Canals, Carlos y 
Rubens Bayardo, EDUFBA, 2016, pp 249-274.  
23 La cultura como agente de cambio social en el desarrollo comunitario. 
24 Rivera, Mareia Quintero. "Gestión cultural y agencia ciudadana: reflexiones desde la experiencia puertorriqueña". 
Panorama da gestãocultural na Ibero-América editado por Canelas Rubim, Antônio Albino, Yanez Canals, Carlos y 
Rubens Bayardo, EDUFBA, 2016, pp 249-274. 
25 Para ver el documental y conocer a profundidad visite: www.youtube.com/watch?v=Nf2UU174Nbk  
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de unir la alfabetización y la agroecología para construir una comunidad fortalecida, empoderada 

y con conciencia ambiental. Así también, al desarrollar destrezas de escritura y siembra se 

atienden las áreas de seguridad alimentaria, salud y pobreza como también propone Casa Pueblo.  
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Capítulo II- Alfabetierrizando  

¿Qué pasa con las historias que no nos contaron de nuestros ancestros y que no hemos 

encontrado? ¿Cómo convivían con la tierra, con otras especies y entre su comunidad? Desde mi 

experiencia en la agroecología he notado esa desconexión con los conocimientos ancestrales y 

los procesos de cultivo. Es como si la colonización e industrialización borraran o invisibilizaran 

parte de la conexión con la naturaleza y las historias de otros que vivían de acuerdo a unas 

costumbres y ritos diferentes. Es en parte el interés por rescatar esa conexión lo que me acercó a 

las plantas, pero también la tranquilidad y paz que recibo en espacios abiertos, llenos de vida.  

Originalmente, en mi casa sembraba plantas de tipo ornamental, pero luego mi hermana 

empezó a tener su propia búsqueda y me enseña lo que ve y lo que ha experimentado con la 

tierra. Más allá de una experiencia estética, la tierra, a través del proceso de producción y 

consumo de las plantas, nos hablaba de justicia social, de soberanía y seguridad alimentaria, 

salud, vidas dignas, libertad, entre otras. Empecé a frecuentar huertos, fincas, y aunque se me 

hacía difícil trabajar la tierra, sentía y comprendía la necesidad e importancia de sembrar. En 

ocasiones, es difícil y retante añadirlo a tu rutina porque una no está programada para eso y el 

tiempo se te resta, por ejemplo, en el trabajo. Una se programa para el supermercado que está 

accesible (está ahí todo el tiempo), pero ¿qué pasa cuando deja de estar abastecido?  

Estos fueron mis pensamientos cuando experimenté más conscientemente lo que significa 

vivir en el Caribe con el paso de fenómenos atmosféricos como los huracanes. Fue ahí donde vi 

la necesidad del alimento, la base esencial de la supervivencia. Durante el Huracán María nos 

tocó en familia racionar los alimentos que teníamos, estando presentes y conscientes de 

utilizarlos a plenitud, ya que el acceso a estos estaba limitado. Luego de varias semanas del paso 

del huracán, cuando ya había acceso en la ruta desde Cabo Rojo hasta Caguas, visité con mi 
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hermana el Centro de Apoyo Mutuo (CAM) en Caguas, lo que se conoce también por la 

iniciativa de Comedores Sociales. Allí se vio el junte y esfuerzo de la comunidad por suplir 

comida caliente a las personas que más lo necesitaran. Esa experiencia me bastó para ver la 

realidad que se vivía en Puerto Rico: la pobreza y necesidad. La propuesta de retomar la tierra 

parecía cada vez menos descabellada. 

Luego, con los temblores en el sur de Puerto Rico, me encontré con un nuevo paradigma, 

la falta de alfabetización. Conocí de primera mano a niños que en ese momento se quedaban sin 

casa y acampaban en el Barrio Ensenada en Guánica. Aunque había una necesidad de alimento, 

me sorprendieron historias concretas como la de una madre que, en medio de lágrimas, me contó 

que trabajaba todo el día como ama de llave, de modo que no podía estar presente en el 

desarrollo pleno de su hijo. A pesar de sus múltiples intentos por conseguir ayuda en la escuela 

para su hijo, la administración, maestros de educación especial y maestros regulares no hacían 

nada para ayudarlo. Solo lo continuaban pasando de grado y como consecuencia el niño sufría 

acoso escolar (bullying). Es difícil de creer a veces que no existen alternativas para los 

estudiantes o que nadie se responsabiliza de estos. Sin embargo, es una realidad que se vive en el 

país.  

En ese momento se forma la idea de crear este proyecto de alfabetización relacionado a la 

agroecología. Para mí ambas situaciones eran imprescindibles para la vida, así que pensé en 

juntarlas. El niño, por una parte, me inspira porque su caso me incomoda, me inquieta, me hace 

pensar en cuántas personas pasan por lo mismo. Además, como mi base educativa es en el área 

de español entendía la importancia del lenguaje para la vida. La agroecología, por otra parte, es 

la esperanza de esa otra vida, de poder tener seguridad alimentaria y alimentos que sustenten de 

verdad.  
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Luego, en una de mis clases de la maestría, “Design Thinking”, tuve que idear un 

proyecto innovador que ayudara a mi comunidad. Así que después de varias lluvias de ideas, 

surge la de alfabetizar utilizando como una de las herramientas educativas la agroecología. En 

este caso el tema de alfabetización estaría centrado en la agricultura. Como parte de mi trabajo 

en el curso, hice un pequeño ejercicio con cinco niños diferentes. Estos niños sabían leer y 

escribir, pero no tenían conocimiento pleno de la agricultura. Primero, se les dictaban unas 

palabras para ver el nivel de desarrollo en la escritura. Luego se les mostraban unas imágenes del 

proceso de siembra como: las semillas, regar las plantas, cavar un hoyo y el crecimiento de la 

planta. Después, ellos siguiendo esas imágenes, construían la palabra con unas letras dadas. 

Entonces, procedían a hacer el proceso real, sembrar una planta utilizando envases reciclados. 

Los insumos generales de esa prueba fueron que los niños podían relacionarse con palabras 

nuevas y desconocidas, y a su vez disfrutaban del proceso de sembrar. 

Por otro lado, como parte del programa de maestría, llevé a cabo un internado con la 

organización de Taller Salud en Loíza. Dentro de mis tareas, tuve que participar de talleres 

comunitarios, repartición de información para la comunidad, por ejemplo, sobre la recuperación 

justa después del huracán María, entre otras. Una de las tareas que comencé fue trabajar con “las 

cocoteras”, un grupo de mujeres viejas pobres a las que se pretendía alfabetizar. Comencé a 

preparar lo que podrían ser los talleres para ellas, pero estos no se pudieron dar porque comenzó 

el alza en COVID-19 de nuevo y se impusieron restricciones que impidieron las reuniones 

presenciales. Cuando se volvieron a normalizar los casos de COVID-19 y podíamos reunirnos, 

empezaron entonces los talleres de huertos comunitarios y pude aprender con la comunidad y 

apoyarles más sobre este tema. Es a partir de esta experiencia que también decido desarrollar un 

material educativo que apoye el proceso y que sea gratuito y accesible. 
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Las ideas para Alfabetierrizando se concretan en el libro Huerto de papel: abc (en 

construcción). El libro es en su esencia un alfabeto. Elegí el alfabeto como base principal porque 

cuando uno empieza a leer y escribir aprende primero las letras, sus sonidos y su representación. 

A raíz de eso uno comienza la formación de sílabas para construir palabras. De la misma forma, 

como el instrumento pretende ser para niños principalmente, se debían incluir representaciones 

de las palabras a través de imágenes, ya fuera el significado literal o su significado más amplio. 

Esto también porque las imágenes, al ser otro tipo de texto, pretenden no solo representar la 

palabra, sino insertar a la persona en la agroecología.   

Huerto de papel: abc (en construcción)26 no es tan solo un libro del alfabeto, es también 

una guía didáctica para la agroecología. Incluye, en primer lugar, las letras de la A hasta la Z 

(también la ll, ñ) con sus respectivas imágenes. En segundo lugar, una guía para poder insertarse 

de una manera general y básica en el tema de la agroecología. Por ejemplo, aparece la composta, 

explicada por pasos. Hay múltiples formas de compostar, pero elegí la composta de tipo “lasaña” 

que fue la que se utilizó en los talleres comunitarios en Taller Salud. Otro ejemplo que se aborda  

es el tema de los frutos. Se hizo una selección de frutos y se explica su proceso de cultivo. Así 

también se presentan los cuatro tipos de semillas y cómo conservarlas hasta sembrarlas. En tercer 

lugar, se incluyen algunas recetas con los frutos seleccionados y explicados antes para que la 

persona que lea pueda tener una idea de cómo se pueden consumir esos alimentos. Parte esencial 

del ciclo de alimentación es la producción, procesamiento, distribución y consumo, por lo que el 

 
26 El libro está escrito en lenguaje inclusivo, es decir, utiliza la letra e en sustitución del plural masculino finalizado 
en o para visibilizar y honrar la diversidad. Se reconoce que el ambiente escolar del sistema público de Puerto Rico 
y su comunidad escolar no necesariamente apoyará este lenguaje. Por tanto, se espera atender a través del diálogo 
para no imponer, sino visibilizar y discutir perspectivas. El fin es que  se pueda compartir el libro de una manera 
donde se respeten los deseos de la comunidad, no sin antes proponer el diálogo. 
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libro ofrece una idea de lo que eso significa en la práctica. Por último, se realizó un glosario para 

definir las palabras que se entendían que eran especializadas en el tema de la agroecología. 

La mayoría de la partes e información del libro como las recetas fue recopilada entre las 

mismas personas que hacen posible este libro, la comunidad de Loíza, mi hermana y su 

comunidad de agricultoras, así como la persona que era mi crítica y editora en el proceso, Paola 

Egipciaco. Por tanto, el libro es producto de la comunidad que me inspiró y que también se 

insertó en el proceso de búsqueda de información, sus propios conocimientos en la práctica e 

ideas para crear las imágenes. Para mí es muy importante que el libro se haya gestado en 

comunidad, y continúe usándose en comunidad. 

En cuanto a cómo se da el proceso creativo del libro, podría decir que este cuenta mi 

historia, los elementos que me definen como persona y los sueños que tengo para mi comunidad. 

Yo no suelo escribir mucho -ese ejercicio se me hace difícil- por lo que parte de los escritos son 

producto de información que fue nutriéndome a medida que iba concretizando mis ideas o 

aclarándolas. Los escritos son también una propuesta, ya que se basan en lo que significa la  

palabra escogida según su contexto.  

Otras entradas fueron producto de momentos que viví y palabras que escuché en mi 

proceso de inmersión en la agroecología,  como lo es la palabra composta. Se hace referencia en 

esta parte a la composta que se creó con Huerto Semilla en el verano 2019 (Ricky renuncia) en el 

expreso las Américas como protesta y propuesta. La canción que se repetía mientras se hacía la 

composta decía así: “Vamo’ a compostar / vamo’ a compostar/ del huerto a la calle, mi hermane / 

vamo’ a compostar”.  

Otro ejemplo es la palabra ecología que significa el estudio de la relación de los seres 

vivos con el ambiente. En esta letra pregunto ¿cómo te relacionas con el ambiente? Entonces, 
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ofrezco un ejemplo del escarabajo africano y cómo utiliza su propio estiércol para poder 

transportarse sin tocar el suelo y manteniendo una temperatura más fresca en las horas más 

calientes del día. De este modo, también el libro es interactivo porque invita a la persona que lee 

a que reflexione y escriba su propia historia sobre cómo se relaciona con el ambiente. 

Por su parte, el proceso creativo de las imágenes se forma, como menciono antes, 

tomando en cuenta al público joven, y también pensando en que la propia imagen sea un texto 

complementario y visual sobre lo que se expone en la palabra y el escrito. Las imágenes por lo 

tanto tienen su propia historia que contar. Por ejemplo, la palabra ñame expone en el texto una 

historia de una persona cocinando con su abuela. Su abuela muere, pero ella sigue la receta o 

tradición. La imagen en este caso es un caldero puesto encima de la leña y de este emana una 

silueta o espíritu representativo de la ancestralidad. Para mí esta es una de las imágenes más 

importantes, ya que en mi vida cotidiana honro mucho la muerte y la vida de mi abuela, y lo que 

significó y significa para mí en el presente. Mi abuela fue una persona muy entregada a su 

comunidad.  

Inspirada por ese compromiso y entrega comunitaria de las personas que me rodean, el 

libro para mí comienza como un sueño. Fue en primera instancia algo más experimental, ya que 

nunca había escrito o compilado toda una serie de mini textos que forman lo que hoy es el libro. 

Me topé con muchas frustraciones y falta de ideas nuevas para terminarlo. Al final, fue un poco 

apresurado también el poder ilustrarlo completo; me sentía agotada. Sin embargo, tuve toda una 

red de apoyo que me sostuvo (esa comunidad con la que se formó el libro). Mi amor por sacar el 

proyecto adelante y materializarlo para la comunidad fue lo que me impulsó en esos momentos 

más cargados.  
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También, es importante destacar que hubo muchos momentos llenos de mucha emoción y 

felicidad. Con ese entusiasmo y amor, me atreví y me lancé a enviarlo a la Editora Educación 

Emergente porque quisiera que ese sueño se difunda. Al presente, espero que se complete su 

proceso de evaluación. Ese sueño, por su parte, es un primer paso de un largo trayecto que se 

propone con el proyecto Alfabetierrizando.  

En la actualidad, en la práctica de maestra, vivo la experiencia directa de tener un 

estudiante que no sabe leer, por tanto lo que escribe en su libreta es una copia exacta de los 

símbolos que se presentan en la pizarra o proyector, pero no hay comprensión. Cuando me topé 

con esta situación, mi primera tarea fue preguntar cuáles eran las ayudas para ese niño. Me 

contestaron que pertenece al programa de educación especial y uno de sus acomodos es tener a 

un lector. Sin embargo, esas ayudas no impactaban su desarrollo, ya que no se le otorgan 

diariamente. Su familia no era un recurso de apoyo, según las reuniones que se habían tenido con 

la persona encargada de él. Prácticamente, tanto la maestra regular de español como la de 

educación especial le consideraban “un caso perdido” . De modo que mi propuesta fue ofrecerle 

tutorías después de las clases regulares para tener al menos una hora diaria, pero solo me 

aprobaron 25 minutos al final de la primera clase y días alternos. Debido a las ausencias en 

exceso del niño y el poco tiempo de impacto, los cambios y mejoras se han dado sumamente 

lentos. El tiempo no ha sido el suficiente como para que tenga un desarrollo completo y rápido. 

Pero, al menos, ha habido mejoría y ya reconoce las vocales y las letras del alfabeto. Así como 

él, sus primos y hermanos tienen la misma situación y no es atendida. Esto deja claro la 

necesidad que existe y la falta de recursos para atender esta problemática. 

 Así como el caso del niño visibiliza la necesidad que hay con respecto a la alfabetización 

en Puerto Rico, existen muchos otros que desconocemos y que no reciben el apoyo necesario. 
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Alfabetierrizando buscaría ayudar a estas comunidades, pero también brindarles otras 

herramientas para su desarrollo personal y comunitario. La mayoría de los niños con este tipo de 

situación que me he topado provienen de hogares de bajos recursos económicos y por tanto baja 

escolaridad. El proyecto promovería la creación de otros recursos educativos, además de Huerto 

de papel, y toda una red de apoyo comunitario y un mercado agrícola para poder subsistir.  
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Conclusión 

Más allá de un sueño, el libro, como trato de representar en estas páginas, es una 

propuesta de cambio social. Esta propuesta mezcla la alfabetización y la agroecología para 

construir comunidades fortalecidas, empoderadas, independientes y creadoras de su realidad. Mi 

experiencia como maestra y como integrante de Taller Salud me dio herramientas para poder ver 

el trabajo que es llevar una idea a la realización viva. Se necesita estar organizada, tener los 

recursos disponibles y el tiempo necesario para poder realizar el proyecto. También, ser paciente 

con los cambios y tratar de utilizar los recursos que tenemos ya a la mano. Por eso es que en mi 

proceso elijo al sistema público como punto de partida, pero mi deseo es realizar el proyecto 

aparte de este sistema.  

Como posibles proyecciones de hacia dónde se movería el proyecto propongo varias 

fases a futuro que puedan concretizar y maximizar el impacto que pueda tener. Estas distintas 

fases de la experiencia educativa que propondré con el proyecto Alfabetierrizando estarán 

dirigidas igualmente hacia el progreso de la alfabetización utilizando la agroecología como 

herramienta de empoderamiento para el estudiante. Esto para asegurar: 1) el desarrollo 

académico y las destrezas de alfabetización -en grupo o individualizada- desde las etapas 

cruciales de aprendizaje (k-3) hasta graduarse de escuela secundaria, y 2) la seguridad 

alimentaria27. De este modo, el estudiante a través de una educación diferenciada (que mire la 

diversidad de su población y se ajuste a ella) podrá obtener mayor acceso a oportunidades en el 

futuro personal y laboral. Asimismo, gracias al contacto con la agroecología, las personas 

participantes podrán reflexionar sobre temas como: el ambiente, la solidaridad, la justicia social, 

 
27 Puede ver más información del tema en “Urge tomar medidas para la seguridad alimentaria en 
el País.” El Vocero, 14 marzo 2022, www.elvocero.com/actualidad/otros/urge-tomar-medidas-
para-la-seguridad-alimentaria-en-el-pa-s/article_23a2b270-a335-11ec-a5bf-d39287c3407d.html.  
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la sostenibilidad, y la siembra. Como resultado, se espera que puedan tener acceso a una 

alimentación de calidad desde su hogar u otro espacio desarrollando lo aprendido. Al mismo 

tiempo, tener las destrezas de lectoescritura que le aporten en su desarrollo para la vida en 

sociedad. 

En su primera fase, y una vez realizado el currículo y tomada en cuenta el espacio 

elegido, se proveerán talleres educativos a la población estudiantil rezagada del sistema público 

de Puerto Rico después del horario regular. En otras palabras, se dirige a los estudiantes que no 

desarrollan las destrezas de lectoescritura durante los niveles K-3, y que el sistema pasa de grado 

sin atender sus necesidadades. En su segunda fase, se creará un programa de tutores o guías 

voluntarios, incluyendo antiguos participantes graduados de la escuela, para que ayuden a 

desarrollar la comunidad de estudiantes. Como agradecimiento a su apoyo voluntario se 

desarrollará un intercambio de alimentos producto del mismo proyecto. La tercera fase tendrá un 

programa (fuera del horario escolar) que incluirá a personas adultas con dificultad en la 

alfabetización y/o deseen aprender sobre la seguridad alimentaria. La cuarta fase será crear un 

mercado cooperativo agrícola donde se pueda dar un intercambio material o económico de 

productos para el beneficio del funcionamiento de la escuela y su comunidad.  

Por otro lado, según lo que se visiona por fases, el impacto de este proyecto podrá 

apreciarse a corto, mediano y largo plazo. Primeramente, a corto plazo aumenta la cantidad de 

estudiantes que logran desarrollar su aprendizaje de lectoescritura utilizando herramientas como 

Huerto de papel. En consecuencia, incrementa el número de participantes que logra graduarse 

para continuar estudios universitarios, un trabajo o una carrera corta. Además, se eleva el 

conocimiento general de la agroecología en las diversas materias de corriente regular y aumenta 

la valorización del proyecto. Por último, se desarrollan materiales educativos, y se crea un huerto 
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escolar. A largo plazo se espera que comience el programa de voluntariado. Asimismo, se inicia 

la fase de la escuela luego del horario regular. De acuerdo a cómo se desarrolle el huerto, 

comienzan los intercambios de productos, por ejemplo, para el comedor escolar, la comunidad 

escolar y limítrofe, entre otros. Se trata de buscar vías y alternativas para que el proyecto 

florezca. También, entiendo que pudiera llevarse la propuesta a escuelas agroecológicas que no 

practican otras materias para así tener otro impacto en la comunidad a través de las letras u otro 

tipo de conocimiento. Es importante, además, que se desarrollen otros tipos de materiales como 

diversos currículos, y llevar la conversación a otros grupos u organizaciones que trabajen con 

estos temas. 

Por último, para elegir un espacio donde desarrollar el proyecto se debe crear antes un 

diseño del proyecto con su currículo y ponerlo en práctica con un grupo pequeño de personas a 

manera de talleres para observar cuáles son los impactos y resultados, para así poder tener una 

data que dirija mejor al proyecto y ver cuán efectivo resulta. Asimismo, en la parte 

agroecológica, el diseño de este proyecto se podría adaptar a cualquier región del país, pero 

considerando la diversidad en las zonas para implementarlo, ya que las condiciones 

climatológicas inciden en el desarrollo de los cultivos. Es decir, la aplicación del diseño tendrá 

elementos diferentes dependiendo de la región. Por ejemplo, es necesaria una observación de 

suelos para saber qué es mejor sembrar y en qué época del año. No solo el elemento agrario será 

objeto de observación, sino también la diversidad social de las comunidades. Esto tendrá un 

efecto en cómo serán las dinámicas y los acercamientos. 
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Anejo 1: Huerto de papel: abc (en construcción) 

A a 

agroecología 
 
Amor a la tierra 
a donde todes pertenecemos 
donde nuestres ancestres:  
animales, plantas, seres fueron 
y ahora nosotres somos 
para que otres sean 
 

 
 
B b 
biodiversidad  
 
Unes jugamos 
otres bailamos 
unes tocamos 
otres cantamos 
 
juntes, 
cuidamos y respetamos 
toda la comunidad,  
esa biodiversidad: 
 
lombrices, 
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murciélagos 
 
árboles y flores 
 
arrecifes, 
peces 
 
costas y corales 
 
que viven en la naturaleza 
con todas sus emociones y colores 

 
 
C c 
composta  
 
Cántalo: 
 
“Vamo’ a compostar 
vamo’ a compostar 
del huerto a la calle 
mi hermane! 
vamo’ a compostar”  
 
(Huerto semilla compostando, expreso Las Américas, verano 2019) 
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D d 
diversidad 
 
hay de mangó 
hay de parcha 
también de tamarindo 
 
hay de coco 
hay de limón 
también de carambola  
 
hay de todo lo que puedas soñar 
tú pide 
que es de verdad 
que aquí hay 
pura diversidad  
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E e 
ecología 
 
cómo te relacionas con el ambiente 
 
contemos una historia: 
 
el escarabajo africano  
produce una gran bola de estiércol 
con ella se transporta 
en horas fuertes de calor 
porque la humedad que emana 
lo mantiene fresco 
 
y tú, 
cómo te relacionas con el ambiente 
 
cuéntanos tu historia: 
________________________ 
________________________ 
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________________________ 
_________________________ 

 
F f 
flores 
 
por una camino de flores 
me topé  
con los más brillantes colores 
entre ellas 
habían polinizadores 
y los más ricos olores 
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G g 
gracias  
 
gracias a la tierra 
gracias a las personas 
que trabajan la tierra 
gracias a la lluvia 
que cae en la tierra 
gracias al sol 
que energiza la tierra 
 
gracias a los árboles 
insectos 
polinizadores 
flores 
animales 
crustáceos 
gusanos 
bacterias 
peces 
hongos 
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que con su amor 
dan vida a la tierra 

 
 
H h 
huerto 
 
huerto casero, 
huerto escolar, 
huerto urbano, 
huerto comunitario, 
vamos a construir un huerto  
en nuestro vecindario 
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I i 
intersección 
 
soy la vida 
la lucha 
las contradicciones 
soy lo ancestral 
el tiempo 
las intenciones 
 
soy la semilla 
la grifa 
las vibraciones 
 
soy la fuerza 
la piel 
el espíritu 
soy todas  
las intersecciones 
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J j 
justicia social 
 
justicia social 
derechos 
acceso 
equidad 
 
justicia social 
educación 
comida 
identidad 
 
justicia social 
respeto 
libertad 
diversidad 
 
justicia social 
porque todes  
debemos tener acceso 
a vivir  
vidas dignas 
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K k 
kiosco  
 
recuerdo de pequeñe 
el carrito que pasaba por casa 
ese que gritaba 
“¡llévatelo a peso! 
hay plátano, aguacate, viandas” 
 
ahora veo 
otra casa 
repleta de kioscos, 
mercados agrícolas 
con frutos de aquí 
pa’ tí 
sembradas con amor 
pa’ vivir mejor 
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L l 
libertad 
 
sentade a la orilla del mar 
veo peces nadar 
algunos otros brincar 
cierro mis ojos 
y siento la brisa acariciar 
cada parte de mi piel 
sueño mundos 
sueño vidas 
 
miro al cielo  
y veo a las aves volar 
tan ellas 
tan libres 
me dejo llevar  
por el ruido del vaivén  
de las olas al chocar  
sentade a las orillas del mar 
solo quiero soñar 
que soy libre 



      González-Santiago 44 

 
 
LL ll 
Lluvia 
 
“Temporal, temporal 
Allá viene el temporal 
Temporal, temporal 
Allá viene el temporal 
Que será de mi Borinquen 
Cuando llegue el temporal 
Que será de Puerto Rico 
Cuando llegue el temporal” -Tony Croatto 
 
en tiempos de temporal  
la naturaleza se limpia 
y podemos sentir miedo 
porque no siempre  
nuestras viviendas 
están preparadas  
para ese proceso 
 
la lluvia es un elemento  
muy importante 
su composición mágica 
alegra mucho a las plantas 
 
su recolección 
y buen manejo de su uso 
nos puede ayudar 
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a tener agua almacenada 
por mucho tiempo 
pero también a llevarle 
alegría A las plantas  
 
por eso debemos cuidar  
y entender al ambiente  
para protegernos en comunidad 
usar sus nutrientes 
de manera efectiva 
para cuando vengan  
tiempos de temporal 

 
 
M m 
malanga 
 
“Vamos todos a bailar al estilo africano 
si no lo sabes bailar, yo te enseñaré, mi hermano 
a ti te gusta la bomba y te gusta el baquiné 
para que goces ahora, africano es el bembé 
che che colé  
qué bueno e’ 
(che che cofriza) muerto ‘e la risa 
(coquí saranga) ay, viene la malanga” -Willie Colón y Hector Lavoe (Che Che Colé) 
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Jíbare soy 
en mi patio sembré 
semillas de malanga 
que luego coseché 
 
me llevé mis cultivos  
me fui a compartirlos 
 
hicimos sopón 
en un tremendo ollón 
en casa de Mabon 
 
me llevé mis tereques 
volví con par de trueques 
 
Jíbare soy 
en mi patio sembraré 
alguna semilla 
que luego cosecharé 
y compartiré 

 
 
N n 
nitrógeno 
 
me siento muy feliz 
compostando voy aprendiendo  
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que necesito nitrógeno  
para crear composta 
que tiene que acompañarle el carbono  
y que no se puede olvidar  
el agua y el aire 
para mis amigas las bacterias 
compostando me siento muy feliz 
porque voy aprendiendo  

 
 
Ñ ñ 
ñame 
 
abuela cocina ñame 
/ñam-ñam/ 
receta ancestral  
ancestra receta 
/ñam-ñam/ 
 
abuela ya no está 
/ñam-ñam/ 
vuela mariposa 
mariposa vuela 
/ñam-ñam/ 
 
yo cocino ñame 
/ñam-ñam/ 
abuela sabionda 
sabionda abuela 
/ñam-ñam/ 
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abuela siempre estará 
/ñam-ñam/ 
corazón latente 
latente corazón 
/ñam-ñam/ 

 
O o 
océano 
 
lo que trajo y lo que se llevó 
la historia que cargó 
la prisión y la libertad 
la muerte y la vida 
la frontera y la conexión 
islas navegantes 
transitorias del océano 
somos agua 
cargamos lo que fue 
lo que ya no es  
y lo que será 
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P p 
polinización 
 
Pico aquí  
pico allá 
vela la magia 
de lo que será 
 
dice:  
la abeja 
el murciélago 
el abejón 
el colibrí 
 
ese es mi superpoder 
el de les polinizadores 
logramos hacer florecer 
hasta en los atardeceres 
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Q q 
quiquiriquí 
 
canta el gallo quiquiriquí 
canta para recibir el sol 
yo me despierto  
para recibir el día 
 
voy cantando 
voy cosechando  
los frutos 
que dejó el árbol que sembré 
mi gallo quiquiriquí y yo 
vamos a compartirlos 
con toda la comunidad 
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R r 
raíz  
 
mi mamá y yo compartíamos todo 
ella me tuvo entre sus raíces 
me cuidó 
me arrulló 
pero un día todo se perdió 
el bosque y yo 
quedamos solos 
 
perdide en el bosque 
sentí miedo 
tristeza 
ansiedad 
 
un día mis raíces 
comenzaron a comunicarse 
Oshún, la madre del bosque 
me escuchó 
 
ella me arrulló 
aunque yo estaba muy débil 
recibió luz del sol  
y nutrientes de los hongos para mí 
me los hizo llegar 
a través de las raíces 
así como ella me escuchó a mí 
 
volví a encontrarme  
llevando en mí  
los recuerdos de mi madre 
sabiendo  
todo lo que tenía para ofrecer  
que aunque estuviera tapado 
por la tierra 
o por el dolor 
yo era mucho más 
 
volví a florecer 
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S s 
semilla 
 
“La mejor manera de conservar la semilla es sembrándola.” Don Luis Soto (agricultor 
ecológico, Finca Mi Casa, Camuy) 
 
/ssssssssss/ 
fui al supermercado 
compré unos ajíes dulces 
un poco de ajo  
abuela necesitaba hacer sofrito 
y solo teníamos recao 
 
/sssssssssss/ 
los cortamos juntes 
sacamos sus semillas 
iba a tirarlas 
abuela gritó:  
“deja eso muchache!” 
“que con eso  
podemos crear” 
 
/ssssssssss/ 
fui a la cocina 
cogí las semillas 
las puse en agua  
las sequé 
y me comí 
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una piragua 
 
/sssssssss/ 
fui al patio 
hice un hoyo 
las sembré 
unas se dieron  
otras no 
 
/ssssssssss/ 
ya no voy  
ahora vengo 
con la cosecha  
desde mi casa 
rompiendo brechas 
en cuanto al acceso  
a la alimentación digna 

 
 
T t 
tenedor 
 
trinche o tenedor 
pico o coa  
azada o pala  
machete o podadora  
 
no importa lo que tengas  
 
tienes lo suficiente 
para comenzar 
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a sembrar  

 
 
U u 
ungüento 
 
¡Ay ay, me duele! 
¡ay! qué te duele 
aquí por la rodilla 
¡ay! no me digas 
 
vamos a buscar un ungüento 
¿un ungüento? 
sí, mi mamá siempre decía 
que si dolía 
aplicaramos ungüento 
 
y ¿qué es eso? 
es un tipo de 
aceite 
mezclado con cera 
y plantas medicinales 
como la caléndula 
o la manzanilla 
y sirve 
para tu rodilla 
 
¡ay, ay, qué bueno! 
¡ay! verdad que sí 
sí, échame de eso 
verás que saldrás ileso 
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V v 
vivienda digna 
 
todes debemos gozar 
de viviendas dignas 
debemos poder 
sentirnos segures 
de tener 
 
el alimento necesario 
un techo protector 
acceso a la salud 
a la educación  
cero aguas estancadas 
una transportación sostenible 
 
un espacio seguro 
donde podamos jugar 
y podamos ser libres 
para vivir y soñar 
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W w 
web  
 
en la web puedo encontrar  
videos e imágenes para cultivar 
y así poder 
a mi familia alimentar 
y el planeta cuidar 
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X x 
Xilema 
 
/x/ 
 
fricativa 
dorsal 
velar 
 
¿qué? 
vélate a este 
nadie se ha muerto 
 
vamos (con) juguemos 
 
yo experimento  
tu experimentas 
elle experimenta 
nosotros experimentamos 
ustedes experimentan 
 
¿qué? 
vamos a jugar 
estamos en clase 
 



      González-Santiago 58 

¿identificaron el xilema? 
 
función: 
transportación 
nutrición 
de raíz a hojas 
en esa dirección 
 
¿qué? 
las hojas 
¿de papel? 
 
vamos dibujemos 
 
dibuja lo que ves: 
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Y y 
yo 
 
yo soy el fruto 
la semilla 
la raíz 
el sol  
 
vive en mí el agua 
el aire que respiro 
los nutrientes  
 
soy el bosque 
la playa 
el río 
la lluvia 
 
viven en mí 
las plantas  
la gente 
los animales 
 
soy el ambiente 
la luna 
las estrellas 
 
mi todo 
a la tierra se lo debo 
soy  
porque ella es 
yo soy el fruto 
de ella 



      González-Santiago 60 

 
Z z 
zinnias 
 
¿De qué color es? 
 
rosa zinnia 
rojo zinnia  
amarillo zinnia 
naranja zinnia 
blanco zinnia 
 
Ven, 
Adéntrate en mi jardín. 
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Guía básica 
 
Huerto 
 
Definición según la RAE: 

1. Terreno de corta extensión, generalmente cercado, en que se cultivan verduras, legumbres 
y árboles frutales. 

 
Introducción 
 Existen varios tipos de huertos, varían tanto en tipos de forma como en espacios. 
Depende del espacio donde vivas o la comunidad a la que vayas se pueden encontrar, por 
ejemplo, el huerto urbano, escolar, casero, y comunitario. Si vives en un área donde no tienes 
patio o un área considerada urbana, puedes crear tu huerto como quieras, ya sea en tiestos, 
macetas o en alguna estructura que construyas. También, pudiera ser que en tu comunidad se 
organicen y decidan crear un huerto, o quizás sea en tu escuela. No pasa nada con la diversidad 
de los lugares, lo importante es practicar lo que es sembrar. Para crear tu huerto debes planificar 
tomando en cuenta el espacio, la luz, la lluvia o agua, el terreno, entre otros. A continuación, se 
brinda un ejemplo ilustrado de un huerto: 
 

 
  
Semilla (óvulo de la planta) 
 
Definición según la RAE: 

1. Grano que en diversas formas produce las plantas y que al caer o ser sembrado produce 
nuevas plantas de la misma especie. 

2. Cosa que es causa u origen de que proceden otras. 
 
Introducción 

Para comenzar la selección de una semilla, se debe tomar en consideración el tamaño, la 
forma y la calidad del fruto. Es decir, que se haya reproducido saludablemente. También, se 
pueden considerar las condiciones bajo las cuales creció la planta. Por ejemplo, si es una planta 
que se adaptó a un clima más caluroso, se puede resembrar tomando en cuenta un espacio en 
donde ese clima es el que predominará.  
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Ejemplo vivencial: Si desea sembrar gandules en un pueblo costero como Loíza debe 
considerar el tipo de clima. Por ejemplo, si tomamos el caso de los gandules cultivados en Cabo 
Rojo en comparación con unos de la montaña de Puerto Rico, podemos determinar qué variante 
es más conveniente para Loíza. Los gandules son plantas que pueden estar expuestas al sol. Sin 
embargo, la intensidad del sol puede influenciar el proceso de crecimiento y la resiliencia de la 
planta. Es decir, la intensidad del sol de Combate (Cabo Rojo, PR) no es la misma que en un 
pueblo de la montaña. Por tanto, tomando en cuenta el clima y la zona en Loíza, puede ser más 
resiliente el gandul que creció en Combate al que crece en la montaña; ya que resiste las altas 
temperaturas del clima seco y costero. 

 
Semillas húmedas 

Calabazas, berenjena, parcha, limón 
1) extraer la semilla 
2) dejarla fermentar en agua de 3 a 5 días para que limpie el residuo del fruto 
3) colar y enjuagar la semilla con agua limpia  
4) poner a secar de 3 a 4 días en un lugar cálido (no directo al sol) 
5) mover las semillas diariamente hasta que terminen de secar 
6) almacenar 

a) se sugiere en papel y luego en frasco de cristal que no entre aire 
b) escribir nombre de la planta, fecha y el lugar o algún detalle importante 
c) si desea prolongar su vida, almacenar en nevera 

Semillas secas 
Frijoles, maíz, habichuelas tiernas, gandules 

1) crear cedazo de tres partes (es un tipo de colador con tela metálica) 
2) abrir la vaina y dejar caer en cedazos 
3) dejar secar por 3 a 4 días en un lugar cálido (no directo al sol) 
4) Almacenar 

Semillas vegetativas 
batata mameya 

1) Bejuco o tallo 
a) cortarlo a unas 10 pulgadas de largo 
b) cortar las hojas y dejar solo el bejuco 
c) puedes almacenar por poco tiempo en espacio aireado 
d) planificar siembra, ya que no se almacena por mucho tiempo 

2) batata (fruto) 
a) tomar las batatas pequeñas  
b) sembrarlas en la tierra 
c) esperar a que germine el bejuco 
d) cortarlo para sembrar 

 
Referencia: Soto, Luis. “Finca Mi Casa”. YouTube, subido por JuanMa Pagán Teitelbaum, 23 
marzo 2013, www.youtu.be/uhqJfTSTx8k.  
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Fruto (ovario de la planta) 
 
Definición según la RAE: 

1. Producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación, en el que 
quedan contenidas las semillas, y en cuya formación cooperan con frecuencia tanto el 
cáliz como el receptáculo floral y otros órganos. 

2. Producto de las plantas, que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y 
proteger la semilla. 

3. Producciones de la tierra con que se hace cosecha. 
 
Introducción 
 Luego de tener nuestras semillas listas vamos a prepararnos para sembrar. Algunas de las 
semillas crecen mejor en semilleros porque así las preparamos para las condiciones a las que 
estarán expuestas, antes de llevarlas directamente a la tierra. A continuación se presentan algunos 
ejemplos de los frutos más conocidos en nuestra cocina isleña. 
 
Ají dulce (perenne) 

 
Semilla húmeda 

sofrito, salteados con vegetales, en carnes, “dips”, arroz mamposteado, pastas… 
1) Planificar siembra de acuerdo al clima: planta de sol 
2) Crear semillero  
3) Esperar a que germine de 7 a 12 días 
4) Trasplantar dejando espacio de 12 a 18 pulgadas entre plantas 
5) Sembrar en suelo con buen drenaje 
6) Cosechar verde o maduros (rojos) con podadora para un corte limpio 
7) Almacenar sin lavar en nevera 

 
Nota: Plantas acompañantes que sirven de beneficio: albahaca, cilantrillo, marigold, quimbombó 
 
Cilantrillo o cilantro (anual) 
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semilla seca 

sofrito, semilla como especia, pico de gallo, huevo… 
 

1) Planificar siembra de acuerdo al clima: no exceso de sol, humedad ni sequía 
2) Sembrar directo dejando espacio de 4 a 6 pulgadas 
3) Esperar a que germine de 2 a 3 semanas 
4) Sembrar en área con buen flujo de aire y suelo con buen drenaje 
5) Regar constantemente (no exceso de agua) 
6) Cosechar al tener 6 pulgadas de altura o más 
7) Almacenar seco en nevera 

 
Nota: Plantas acompañantes que sirven de beneficio: eneldo, kale o col rizado, rábano, tomate, 
albahaca, pimientos, habichuelas 
 
Referencia: Paoli-Garrido, Paula y Rebekah Sánchez-Cruz. ¡Siembra boricua! Manual de 
agricultura en armonía con la naturaleza. Editorial Nomos S.A., 2019. 
 
Gandul o guandul (perenne) 

 
semilla seca 

arroz con gandules, ensalada de granos… 
 

1) Planificar siembra de acuerdo al clima: planta de sol 
2) Sembrar directo 2 a 3 semillas por hoyo dejando espacio de 1 a 3 pies entre plantas 
3) Esperar a que germine en 2 semanas 
4) Remover las plantas más débiles y dejar las más fuertes 
5) Sembrar en suelo con buen drenaje 
6) Regar consistentemente por 2 meses 
7) Cosechar verdes 
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8) Almacenar en nevera 
 
Referencia: Bosques, Joanel. “Cultivo de Gandul (Cajanus cajan) en Florida Central”. Institute of 
Food and Agricultural Sciences, University of Florida, pdf.  
 
Batata 

 
semilla vegetativa 

hervida, sancocho, frita, majado de viandas… 
 

1) Planificar siembra de acuerdo al clima: planta de sol 
2) Sembrar bejuco de manera circular o sembrar la propia batata directo al suelo con 

distancia de 12 pulgadas por cada una 
3) Si elige el bejuco, dejar una parte del bejuco expuesta y cortar sus hojas 
4) Sembrar en suelo con buen drenaje 
5) Regar consistentemente por la primera semana (ver condiciones climáticas)  
6) Cosechar en 4 a 6 meses, verificar que estén formadas en el suelo  
7) Lavar y almacenar en nevera 

 
Nota: la batata ocupa gran parte del suelo como rastrera, no debe estar con otras plantas de igual 
propagación 
 
Referencia: práctica de Odette González-Santiago (agricultora, Huerto Semilla, UPRP.) 
 
Composta 
 
Definición según el Instituto de Permacultura de Puerto Rico: 

1. Es un mundo de organismos en el suelo que trabajan en una especie de red alimentaria. 
2. Establece la diversidad de vida que existe en un suelo y  los nutrientes disponibles, a 

través de un proceso de descomposición de materiales biodegradables (orgánicos) y 
minerales. 

3. Regenera las condiciones físicas del suelo, atrapa venenos y tóxicos introducidos por las 
prácticas tradicionales de la Agricultura. 

 

Introducción 
     La composta es vital para la salud del suelo de las plantas. No siempre tenemos el suelo ideal 
para poder sembrar, pero podemos ir creando un espacio con más nutrientes y poco a poco 
mejorar el terreno. En adición a la lluvia, el sol, y el aire, las plantas necesitan otros nutrientes y 
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elementos, por ejemplo el carbono y el nitrógeno, para poder estar saludables. A continuación se 
brinda un ejemplo de la composta en capas o tipo “lasaña”. 
 
Tipo: “Lasaña” o en capas 
 
Materiales: 

● 5 paletas de madera 
● Una paila de cartón o periódico en agua (carbono) 
● Ramas secas de árboles 
● Hojas secas (preferible de árbol de almendro) (carbono) 
● Estiércol de caballo o de gallina bastante fresco (nitrógeno) 
● Hierba recién cortada (nitrógeno) 
● Hierba seca (carbono) 
● Residuos orgánicos (cáscara de huevo, frutas, vegetales…) (nitrógeno) 
● Borra de café  
● Agua  
● Manguera  
● toldo plástico o cortina de baño plástica 
● Trozos de soga  
● tela metálica o alambre de pollo 
● Guantes 
● azada  
● tenedor 

 
Procedimiento  

1. Formar un cubo cuadrado con las paletas de madera. Coloca una en el suelo y las demás 
serán las paredes. 

2. Conectar cada paleta con amarres de soga hasta crear tu cubo. 
3. Utilizar guantes. 
4. Coloca primero la tela metálica y, luego, las ramas de árboles para que esté aireada la 

composta. 
5. Echar en secuencia de carbón, nitrógeno, carbón, nitrógeno. Es importante mantener un 

balance para lograr el objetivo de crear composta. Ejemplo: 
a. hierba seca 
b. papel mojado 
c. estiércol 
d. hojas secas  
e. hierba seca 
f. residuos orgánicos 
g. cartón o papel mojado 
h. hierba seca 
i. estiércol 
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j. borra de café  
k. hierba seca 
l. hierba recién cortada 
m. hojas secas 

6. Mojar la composta durante todo el proceso utilizando la manguera. Si recoges un puño de 
composta con tus manos y al apretarlo salen  gotitas de agua, entonces está bien de 
humedad. 

7. Tapar la composta con el toldo y amarrarlo para que no se levante a causa del viento. 
8. Esperar dos días para volver a mojar la composta 
9. Mover la composta cumplida una semana 
10. Desamarrar las paletas y quitarlas. 
11. Desmantelar pila de composta en proceso con azada. Notará que la composta debe estar 

caliente. 
12. Virar al piso con tenedor incorporando la parte de abajo hacia arriba y la parte de arriba 

hacia abajo. 
13. Mojar un poco más de ser necesario 
14. Tapar 
15. Esperar dos días y echar agua 
16. Esperar y monitorear en 2 a 3 semanas volver a moverla. La composta estará lista en 3 

meses aproximadamente. 
 
Nota: esta composta es proporcional para sembrar en una familia de 4 personas por 6 meses. 
 
Referencia: Ortiz, Evelyn y Max Perez. “Taller: Composta Dinámica”. Huertos Comunitarios, 
Instituto de Permacultura, 18 agosto 2021, Centro Comunal El Ceiba, Loíza, PR. 
 
Herramientas 
 
azada o azadón 
uso: repicar terreno, soltar puños o peñones de tierra, banquear (hacer hileras), desyerbar 

 
coa (taínos) 
uso: crear surcos en el terreno 
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carretilla 
uso: transportar 

 
machetes 
uso: podar, desyerbar, abrir camino, cosechar 

 
pala de bote 
uso: incorporar composta o nutrientes al terreno, soltar terreno, cavar 

 
pala de corte 
uso: incorporar composta o nutrientes al terreno, crear surcos 

 
pico o picota 
uso: soltar terreno, hacer hoyos 

 
podadora 
uso: cortar plantas/frutos 
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rastrillo duro 
uso: nivelar terreno 

 
rastrillo de hojas 
uso: recoger grama u hojas 

 
regadera 
uso: regar semilleros y/o plantas 

 
semillero (bandeja o recipientes pequeños) 
uso: para sembrar y criar algunas semillas antes de trasplantar a la tierra 

 
tenedor 
uso: mover composta, soltar terreno, hacer hoyos 
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trinche 
uso: soltar terreno, hacer hoyos 

 
trimer 
recortar vegetación 
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Recetario 
 
Arroz con coco y gandules 
(comunidad Loíza) 
 
2 tazas de arroz  
1 ½ a 2 tazas de leche de coco  
2 tazas de gandules  
2 cdas de aceite 
6 ajíes dulces 
sal a gusto 
 
Procedimiento: 

1. Sofreir los ajíes y gandules en aceite 
2. Echar la leche de coco y esperar a que hierva  
3. Incorporar el arroz  
4. Añadir sal a gusto 
5. Mover en movimientos envolventes el arroz 
6. Esperar a que esté casi seco 
7. Tapar y esperar 20 minutos a que se cocine a fuego lento 

 
Leche de coco  
(Gabi, agricultora, Huerto Semilla) 
 
1 a 2 cocos (que de para 2 tazas de coco) 
4 tazas de agua caliente 
sal a gusto 
 
Procedimiento 

1. Abrir el coco 
2. Sacar toda la pulpa 
3. Poner las 2 tazas de pulpa de coco en un batidor  
4. Incorporar el agua y una pizca de sal 
5. Batir hasta que estén bien mezclados 
6. Colar con colador de malla fina o gasa apretando fuerte para sacar la mayor cantidad de 

leche 
7. Para mejor calidad, tomar o utilizar en los primeros 4 días 

 
 
Bizcocho de batata 
(Odette, agricultora, Huerto Semilla) 
 
1 ¼ taza de harina para todo uso 
½ taza de azúcar 
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1 cucharadita de polvo de hornear 
¼  cucharadita de bicarbonato de sodio  
¼ cucharadita de sal 
1 cucharadita de canela 
½ cucharadita de nuez moscada 
½ taza de batata majada (al horno) 
1 cucharadita de extracto de vainilla 
⅔ taza de leche vegetal 
⅓ taza de aceite de canola o aceite de coco  
 
Procedimiento 

1. Picar las batatas en tiras o cuadros y, luego, poner al horno a 350 grados por 20-25 
minutos. 

2. Sacar las batatas del horno y majarlas. 
3. Mezclar todos los ingredientes secos (harina, azúcar, sal, polvo de hornear, bicarbonato 

de sodio, canela, nuez moscada) en un recipiente. 
4. Mezclar todos los ingredientes líquidos (vainilla, leche y aceite) en un recipiente a parte, 

luego, incorporar la batata y los secos. 
5. Engrasar un envase para hornear. 
6. Echar la mezcla en el envase para hornear y poner el horno a 350 grados por 20-30 

minutos. 
 
Piñón de vegetales  
(Gabi, agricultora, Huerto Semilla) 
 
4 plátanos maduros o amarillos grandes 
2 cucharadas de mantequilla de barra sin sal (opcional) 
3 zanahorias 
4 pimientos 
6 ajíes dulces 
½ cebolla 
⅛ parte de calabaza 
¼ - ½ cucharadita paprika ahumada en polvo 
¼ - ½ cucharadita ajo en polvo 
¼ - ½ cucharadita cúrcuma 
½ taza de salsa de tomate para pastas 
aceite 
pimienta a gusto 
sal a gusto  
(puedes añadir todos los vegetales que desees) 
 
Procedimiento 

1. Pelar y cortar en pedazos de 1- 2 pulgadas los amarillos 
2. Ponerlos en agua hirviendo por 8 minutos 
3. Cortar todos los vegetales en pedazos pequeños 
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4. Echar a sofreír 10-15 minutos los vegetales, incorporando las especies paprika, cúrcuma, 
ajo, sal y pimienta 

5. En un envase a parte echar los amarillos con un poco del agua hirviendo, la mantequilla y 
sal. Majar hasta que tengan una composición homogénea. 

6. En un molde cuadrado pequeño poner un piso del majado de amarillos.  
7. Luego, incorporar los vegetales 
8. Añadir otra capa del majado de amarillos para sellar 
9. Puede añadir queso rallado por encima 
10. Tapar y poner en el horno a 350 grados por 8-10 minutos 
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Anejo 2: Internado en Taller Salud

Ilustración 1. Talleres de huertos comunitarios con Instituto de 
Permacultura, agosto 2021, Centro Comunal El Ceiba, Loíza, PR. 

Ilustración 2. Composta tipo lasaña. Incorporando materiales 
orgánicos. 
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Ilustración 3. Composta luego de una semana cocinandose. Se pueden ver las capas de materiales añadidos. 
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Ilustración 4.  Paila para anidar las lombrices y obtener las 
vermicomposta. 

Ilustración 5. Lombrices. 
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Mural Recuperemos lo nuestro, julio 2021, Loíza, PR. 
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