


Como adelantamos en el número anterior del Boletín Cantiere, a par-
tir de la presente edición comenzaremos a retomar algunos de los 
aspectos más sobresalientes de las mesas de trabajo del V Rebirth 
Forum “Ciudad Sostenible”, y lo haremos precisamente a través de 
sus propios participantes, quienes muy amablemente han accedido a 
colaborar con nuestra publicación para exponer sus criterios acerca de 
los temas tratados en el evento. Como parte de este recuento, hoy pro-
ponemos acercarnos a la mesa “Agua limpia y ecosistemas terrestres”, 
realizada el 26 de noviembre de 2019, en la Vitrina de Valonia, ubi-
cada en la Plaza Vieja de La Habana. 

En un ambiente de sinergias proactivas y acertadas, se reunieron 
15 personas, cada una en representación de una institución o proyecto 
relacionado con el tema, y el diálogo fue facilitado por María Carla 
Figuerola Domenech. El debate giró en torno a palabras y frases 
claves como Educación, Conciencia crítica, Consumismo, Ecología, 
Sensibilización y Comunidad. 

Como resultado del diálogo, surgió la propuesta de acción titula-
da “Atrapasueños. Sueña tu pedacito”, un programa de talleres con 
acciones conjuntas de los participantes de la mesa, en el barrio de 
Los Pocitos, Marianao. A inicios de 2020 este programa comenzó 
a realizarse según lo previsto, y se lograron impartir dos talleres 
por Marnia Briones, Alejandra Briones y Diana Rodríguez-Cala, 
en representación de los proyectos “Mano Verde” y “Marnia: Reci-
claje, Arte y Transformación” así como de la Sociedad Cubana de 
Botánica, acompañadas por Michael Sánchez, del proyecto Akokán, 
y por representantes de Tercer Paraíso Cuba. La creación del gru-
po de WhatsApp “Atrapasueños” también permitió la constante 

comunicación entre todos los participantes una vez finalizado el V Forum.  
La llegada de la Covid-19 a Cuba supuso un freno obligatorio en la 
evolución de estos talleres, pero no en los deseos de continuar accio-
nando una vez se restablezca la situación.

En la presente edición del Cantiere ofrecemos textos de algunos de 
los participantes de la mesa “Agua limpia y ecosistemas terrestres”, 
así como de otros que aunque no pudieron acompañarnos ese día, 
estaban invitados igualmente. Marnia Briones nos regala su muy 
personal impresión sobre lo que es la permacultura y los cambios que 
se han producido en su vida desde que comenzó a ejercerla. Diana 
Rodríguez-Cala nos aporta una interesante reflexión sobre naturaleza 
y economía cubanas, partiendo del necesario rescate de las caracte-
rísticas naturales e histórico-sociales de la isla, como vía fundamen-
tal para alcanzar un verdadero desarrollo económico sostenible. Abel 
Durán y Claudia Amaro nos teletransportan a su mágico sistema 
permacultural “Ramaviva”, en donde han logrado poner en práctica 
muchos conocimientos, ambiciones e inquietudes, demostrándonos que 
los sueños no solo sueños son, cuando prevalecen los buenos deseos y el 
apoyo colectivo. El proyecto “Cubanos en la Red” nos entrega la letra 
de su canción “Agua” y Ángela Corvea, fundadora de “Acualina”, nos 
ofrece su visión sobre el papel del voluntariado en el cuidado y sanea-
miento medioambiental, así como en el bienestar general del planeta.

Es esta una edición que sin dudas promete, y cuya realización hubie-
se sido imposible sin la colaboración de aquellos que recién menciona-
mos y de todos los participantes de la mesa “Agua limpia y ecosistemas 
terrestres”. Esperamos poder vernos pronto, una vez sea posible reto-
mar la acción planeada, para continuar “soñando nuestro pedacito”.
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Ya Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, decía 
que el desarrollo económico de un país se vería limitado por “la na-
turaleza de sus suelos, su clima y su situación” (Raworth, 2017). Yo, 
que no soy economista, considero que ciertamente el desarrollo eco-
nómico de un país depende de su contexto ambiental. Las cualidades 
del aire, los suelos, el agua, la biodiversidad y las fuentes de energía 
son elementos a tener en cuenta cuando hablamos de economía, pero 
también el desarrollo histórico-social. Como afirma Annie Leonard, 
en su libro La Historia de las Cosas, “todos los sistemas económicos 
(…) son invenciones humanas. Como los seres humanos apenas somos 
una de las numerosas especies que habitan la Tierra (…), cualquier in-
vención nuestra es un subsistema del ecosistema terrestre” (Leonard, 
2010). Entonces, cabe preguntarnos: ¿Qué limitaciones naturales nos 
han llevado hasta aquí? ¿Qué procesos sociales han influido? ¿Cómo 
llegar a la sostenibilidad?

El desarrollo de la sociedad cubana ha transformado drástica-
mente el paisaje del archipiélago más grande del Caribe, con alre-
dedor del 70 % del territorio urbanizado y una densidad humana 
promedio de 102 personas/km2. Pero aun así, la gran diversidad 
y exclusividad de sus paisajes naturales y socio-culturales, es lo 
que hace a la llamada Perla de Las Antillas o Llave del Golfo, un 
país singular. Cuba mantiene una alta variedad de hábitats te-
rrestres y acuáticos que comenzaron su formación desde al menos 
30 millones de años atrás (Iturralde-Vinent, 2006). La flora cuba-
na es reconocida como una de las más ricas y de las de mayor en-
demismo entre islas mundialmente (González-Torres et al., 2016).  
De hecho, Cuba es la isla con mayor número de plantas nativas 
por kilómetro cuadrado (Whittaker y Fernández-Palacios, 2007).  

Diana Rodríguez-Cala
– Vocal de la Sociedad Cubana de Botánica

Reflexión  
sobre naturaleza  
y economía  
en Cuba

Embarcadero del río Mayabeque,  
en La Luisa, Melena del Sur.  

Aquí solían atracar embarcaciones.  
Por fotos de archivo y testimonios,  

mi equipo de trabajo y yo conocimos  
que este río tenía 100 metros de ancho. 

© Diana Rodríguez-Cala
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Entre los componentes de la fauna, los moluscos te-
rrestres se destacan por su tremenda diversidad y el 
hecho de que alrededor del 96 % de los conocidos, son 
endémicos (Maceira-Fuilgueira y Espinosa, 2016). 
Los corales se destacan también, por su extensión en 
toda la plataforma insular cubana, la altísima diver-
sidad de formas de vida que albergan los arrecifes 
coralinos y el grado de conservación de algunos, con-
siderados entre los mejores conservados del mundo. 

La biodiversidad cubana atesora un patrimonio 
cultural poco conocido por los humanos que actual-
mente vivimos en el archipiélago. Además de su 
valor per se, el valor utilitario para el bienestar de 
la sociedad humana cubana no se ha valorado jus-
tamente. Elementos como la medicina tradicional 
natural, las tradiciones culinarias aborígenes y co-
loniales, la construcción de viviendas y la confección 
de objetos utilitarios con fibras naturales, se nutren 
de esa biodiversidad, pero se han quedado atrás con 
la imitación de patrones de desarrollo y consumo 
descontextualizados geográficamente. 

La diversidad de suelos en Cuba es muy alta, con una 
superficie agrícola estimada en el 60 % (Gómez-Gutié-
rrez y Gómez-Sal), mientras que la extensión del área 
marina de la plataforma insular es vasta con más de 
53 000 km2 (Claro, 2006). Estas cualidades son, sin du-
das, un factor que favorece las actividades económicas 
esenciales. Sin embargo, los patrones poco sostenibles 
de desarrollo agropecuario y pesquero y otra vez, la 
adopción de formas de desarrollo y consumo que no 
están contextualizados a nuestra naturaleza, han in-
fluido en que la importación de alimentos represente 
entre el 16 y 18 % del volumen total anual de impor-
taciones (Gómez-Gutiérrez y Gómez-Sal). 

Especie de caracol terrestre del género Cerion 
en la costa de Punta de Maisí, Guantánamo.  
Este género en Cuba tiene alrededor de 90 
especies registradas para el país, con una alta 
diversidad de formas y una compleja distribu-
ción de sus poblaciones. Son altamente variables 
morfológicamente, y aunque sus colores no son 
tan llamativos como Polymita o Ligus, Cerion es 
un grupo muy interesante por su ubicuidad en 
prácticamente toda la costa cubana, donde las 
condiciones de sequía, insolación y salinidad son 
muy altas. Este género ha desarrollado adapta-
ciones para vivir en dichas condiciones. 
© Diana Rodríguez-Cala

Pulpo en coral Acropora palmata, en Jardines de la Reina, 
uno de los arrecifes coralinos mejor conservados del mundo.  
Foto: Anthony Sardiñas

El contexto geográfico cubano también nos dice 
que nuestro principal factor limitante es el agua 
dulce. Varios factores influyen en esta situación: la 
insularidad, el relieve llano en su extensa mayoría 
(75 % del territorio) y la baja altura de los sistemas 
montañosos. Otros factores relacionados con los an-
teriores son: la disposición de los ríos, usualmente 
de corta longitud y poco caudal, y el carácter abierto 
de los acuíferos en contacto hidrogeológico con el 
mar. Todo ello implica que la disponibilidad natural 
de agua en Cuba, solo alcanza 1 220 m3 por huma-
no al año para todos los usos (Gómez-Gutiérrez y 
Gómez-Sal). La limitante del agua ha sido aun más 
reforzada por la historia ambiental cubana: siglos 
de desmonte de la vegetación en las cuencas para 
actividades económicas y la creación de ciudades, 
contaminación de los cuerpos de agua por activida-
des industriales como la industria cañera, minera y 
porcina y la actividad urbana, y más recientemente 
el represamiento intensivo de los ríos. Ante todo 
esto está también el estado precario de las redes 
técnicas y tuberías para el abasto de ciudades y 
pueblos, el comportamiento derrochador de buena 
parte de la población humana en Cuba, tanto en el 
sector residencial como en centros de trabajo, y el 
hecho de que la densidad de personas es alta. 

El otro factor limitante es la muy baja disponi-
bilidad de combustibles fósiles, las llamadas fuen-
tes de energía convencionales. Sin embargo, según 
Gómez-Gutiérrez y Gómez-Sal, en Cuba existen 
cinco fuentes de energía que no son aprovechadas 
eficientemente: la biomasa, fundamentalmente la 
azucarera, la energía hidroeléctrica, la energía so-
lar, la energía eólica y el biogás a partir de residuos.  



Manacal en Hato Viejo del río Mayabeque, en La Luisa, Melena del Sur.   
La palma manaca (Calyptrogyne plumeriana) es nativa de Cuba que 
pertenece a un género endémico de Las Antillas Mayores. Antiguamen-
te esta palma fue preferida por los cubanos para confeccionar techos 
rústicos. Además, sus flores eran consumidas por su sabor dulce, de ahí 
que también sea conocida como flor confite. Aunque fue abundante en 
Cuba y es capaz de habitar tanto en tierras bajas como en las montañas 
del centro y oriente cubanos, su área de ocupación se ha reducido drásti-
camente por la pérdida de hábitat en el occidente cubano especialmen-
te. Es una palma típica de las orillas de los ríos y cañadas. Según Tomás 
Roig, la manaca es indicadora de “agua buena”. 
© Diana Rodríguez-Cala

Costa de elevación al sur de Imías  
en Guantánamo.  
En la zona oriental de Cuba son notables las 
huellas del pasado geológico del archipiélago, 
donde hubo períodos de inmersión y emergencia 
de las llanuras costeras, que dieron lugar a una 
terraza marina muy notable. Sitios como Cabo 
Cruz y Maisí, son famosos por la vistosidad de 
esta terraza.
© Diana Rodríguez-Cala

Playita de Cajobabo, al sur del municipio Imías 
en Guantánamo. 
Donde desembarcaron Martí y Gómez el 11 de abril 
de 1895. Actualmente es una playa de uso público 
con campismo asociado. La costa sur oriental se 
caracteriza por tener una plataforma insular poco 
ancha, con el talud insular a menos de 1 km de la 
costa. Esto implica que la pesca comercial no sea 
una actividad a escala industrial en la zona, pero 
sí hay pesca de subsistencia y recreativa.
© Diana Rodríguez-Cala
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por leer críticamente el artículo. 
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En mi opinión, la energía solar, la biomasa y el biogás a partir de residuos 
son las fuentes que mejor se adecuan al contexto cubano. La energía so-
lar es la más ubicua y omnipresente en toda Cuba: cada metro cuadrado 
del territorio cubano recibe diariamente una cantidad de energía solar 
equivalente a 500 g de petróleo, con variación espacio-temporal mínima, 
lo que permitiría una generación de 5 kWh al día por metro cuadrado 
todos los días, como promedio anual (Gómez-Gutiérrez y Gómez-Sal).  
La generación de energía a partir de biomasa y biogás posibilitan 
reusar excedentes y desechos de producción de las industrias agro-
pecuarias y forestales que han contaminado los cuerpos de agua y el 
suelo desde antaño, por lo que implican inversiones recuperables a 
corto plazo en beneficios ambientales muy palpables ya en experien-
cias locales a lo largo del territorio nacional (Ceballos, 2014; González,  
2018; Prensa Latina, 2020). 

El estudio de las características naturales e histórico-sociales de 
Cuba tiene que necesariamente ser la base para llegar a un desarro-
llo económico sostenible. El conocimiento de la biodiversidad cubana 
y sus características geográficas, así como la historia del desarrollo 
humano en Cuba, no debe separarse de la práctica económica. Soy de 
las que firmemente piensa que solo llegaremos a ser verdaderamente 
sostenibles si nos damos cuenta que las bases de nuestro desarrollo 
no están en el patrón de desarrollo que nos impuso una metrópoli 
imperial en el siglo xvi y, que influidos por la globalización creciente 
y por las cercanías geopolíticas, aderezamos con matices estadou-
nidenses y soviéticos. Un patrón de desarrollo que aleja al humano 
de su naturaleza como especie. Solo al reconocer la necesidad de 
abrazar el desarrollo con un enfoque holístico, que tenga en cuenta 
la evolución geo-biológica y cultural de la región y que particularice 
en las ventajas y limitantes reales en nuestro contexto regional, 
podremos empezar a cambiar lo que debe ser cambiado para llegar 
a la sostenibilidad. •

Adultos de una mariposa endémica de Cuba  
(Parides gundlachianus gundlachianus) se alimentan 

de las flores del guayacán (Guaiacum officinale) en la 
costa sur de Guantánamo, Maisí. Esta mariposa es una 

de las subespecies de Parides gundlachianus, único 
miembro del género en el Caribe. Esta subespecie es 

abundante en la zona oriental de Cuba, desde las altas 
montañas hasta los llanos más áridos, como es el caso 

de esta foto, tomada en la zona más árida de Cuba.  
El guayacán, por su parte, es un árbol nativo de Amé-

rica, que solía habitar toda la costa cubana, pero la 
calidad de su madera es tal que ha sido sobre-explota-

do. Según el testimonio de un carpintero en Bahía de 
Malagueta, Las Tunas, “la madera de este palo es tan 

dura que la sierra suelta chispa cuando lo corto“.  
© Diana Rodríguez-Cala
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Antes de conocer la permacultura ya yo vivía de reciclar, hacía com-
post, y llevábamos unos meses con el proyecto “Mano Verde”. En mi 
casa siempre hubo plantas y algún día que otro se recogía agua de 
lluvia. La permacultura me permitió comprender que todos estos ele-
mentos tenían una conexión dentro de mi sistema, “mi casa”. Con un 
buen diseño todos podrían funcionar mejor entre sí y ser más sosteni-
bles, pues la permacultura es la herramienta que te permite diseñar 
tu sistema, o sea, tu casa, tu huerto, tu finca o tu balcón, para que 
todo esté relacionado entre sí y en el lugar correcto. Comprendí que 
mis desechos no degradables pueden ser el soporte de mi huerta, del 
proyecto y de mis creaciones. Estas últimas me ayudan a generar mis 
propios ingresos, la huerta me ha permitido ser más autosuficiente y 
el compost me posibilita alimentar mis verduras. Esta conexión entre 
las cosas es clave en la permacultura. Aprendí que la sustentabilidad 
implica prácticas que aporten, al mismo tiempo, beneficios sociales, 
económicos y ecológicos. Promueve estilos de vida diferentes, utili-
zando tecnologías eficientes no contaminantes y de bajo consumo, así 
como que contribuye a lograr una mejor relación con la naturaleza. La 
permacultura propone una nueva forma de pensar y de vivir. Ojalá 
que todos fuéramos permacultores, ese es mi lema. •

la permacultura

Marnia Briones Andre
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RAMAVIVA
Experiencia y Proyección

Somos Claudia Amaro y Abel Durán, y en este texto queremos com-
partir brevemente nuestra experiencia en Ramaviva, sistema de per-
macultura en desarrollo, ubicado en lo profundo de las montañas de 
la Cordillera de Guaniguanico, Sierra del Rosario, dentro del Área 
Protegida de Recursos Manejados, Mil Cumbres, a un kilómetro de 
la comunidad de Las Catalinas, provincia Pinar del Río.

Desde que empezamos a formarnos como permacultores en el año 
2014, gracias a la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Natura-
leza y el Hombre, comenzamos a desarrollar nuestro sistema en La 
Habana, en el reparto La Víbora. Pero en febrero de 2016, nos sur-
gió la maravillosa oportunidad de comprar un bohío en medio de las 
montañas. Un sueño hecho realidad.

A través de nuestra afición por el senderismo de montaña, en 2010 
nos hicimos amigos de los campesinos de la comunidad Las Catalinas 
y para ayudarlos comenzamos a llevar ropa para niños, juguetes y 
libros, en cada visita. Unos campesinos en particular nos acogieron 
como hijos, la familia de Paula y Vicente (actualmente integrantes im-
prescindibles de Ramaviva). Desde 2011, ya nos quedábamos siempre 
en su casa, ubicada en los lindes de la mini-hidroeléctrica de la zona, 
a 1km del centro de la comunidad. Pasaron los años y un día la hija 
de Vicente, Yusmila, que tenía un bohío propio en el área, nos comentó 
que se mudaba para el pueblo por la cercanía de la escuela para sus 
niñas. Y nos dijo: ‘¿Quieren comprar mi casa?’ Nunca habíamos dado 
una respuesta afirmativa con tanto entusiasmo y alegría. Después 
de poco más de un año de fatigosos trámites en el municipio La Pal-
ma (Pinar del Río) logramos, a finales de 2017, obtener la propiedad 
legal del bohío y se nos dio tierra parcelada. Así inicia la historia de 
Ramaviva.

 Claudia Amaro y Abel Durán

Vista de la comunidad Las Catalinas 
Foto cortesía de los autores
←
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En un origen, el sistema se llamaba Ahimsa, término sánscrito que 
se refiere a un concepto filosófico que aboga por la no violencia y el res-
peto a la vida. Pero más tarde lo cambiamos a Ramaviva, inspirados 
en un bello personaje del libro “El Señor de los Anillos”, un enérgico 
y apasionado guardián de la flora y la fauna. Por otro lado, una rama 
viva, vigorosa y creciente, podría ser el símbolo de todos los proyectos 
medioambientales que existen y se desarrollan por todo el mundo.

Desde un inicio, empezamos a diseñar un bosque con árboles de 
frutos comestibles, con la mayor variedad de frutales posibles. Actual-
mente tenemos más de 230 sembrados e, incluso, algunos ya dando 
cosecha, sin contar la siembra de piñas y plátanos. Hoy tenemos im-
plementados varios elementos importantes del diseño de permacultura 
concebido, como son: la piscina natural, el estanque para la cría y 
conservación de la Biajaca Criolla (Nandopsis tetracantus), dos sani-
tarios ecológicos secos, los huertos, tapado para posturas y semillero, 
compost, la nave para cría de lombrices californianas, cría de abejas 
meliponas, cercas vivas, una casa de alojamiento y una casa-mirador. 
Ahora estamos volcados en la construcción del ranchón-aula para im-
partir talleres y cursos. Todavía vamos por menos del 30% del diseño, 
pero cada mes intentamos dejar algún elemento nuevo terminado. 

En un principio teníamos la intención de que Ramaviva fuese 
solo un sistema demostrativo de permacultura. Hoy acoge a los 
profesores y estudiantes de la Facultad de Biología de la Univer-
sidad de La Habana, para sus prácticas de conservación de la 
biodiversidad, quienes nos visitan todos los años. También tene-
mos la petición de profesores de la carrera de Agronomía de la 
Universidad de Pinar del Río, de impartir la permacultura como 
asignatura optativa, donde los estudiantes irían a Ramaviva a re-
cibir las clases prácticas. Dada la belleza y tranquilidad del lugar, 
también podría servir como un espacio de retiro espiritual. Todos 
los meses recibimos visitas de amigos y conocidos interesados en 
vivir la permacultura. Su valiosa ayuda permite desarrollar el 
sistema con mucha más rapidez. 

Falta mucho por hacer, pero hoy estamos enfocados en convertir 
a Ramaviva en una escuela de permacultura de carácter nacional, 
siempre auspiciados por la Fundación Antonio Núñez Jiménez. Pro-
yectamos impartir talleres y cursos para personas de La Habana, 
Artemisa y Pinar del Río, así como para otras personas interesadas 
de toda la isla, pero siempre priorizando a las comunidades rurales 
más cercanas como Las Catalinas. Para la buena convivencia entre 

todos, nos inspiramos en la forma de organizarse y convivir de las 
ecoaldeas de América y Europa. En el futuro, podría convertirse en 
una ecoaldea, pero este es un paso trascendental que presenta muchos 
retos para el cual ahora no estamos preparados.

Cualquier noción idílica o romántica de lo que es vivir en el campo 
ecológicamente, puede cambiar. La actitud rural no se aprende en 
los libros ni en Internet, es algo que hay que vivir y experimentar. 
Tenemos organizado un taller teórico-práctico, nada más se norma-
lice la situación en el país, que para el bien colectivo, esperamos sea 
pronto. Todos los que quieran experimentar la permacultura en su 
forma más rural están invitados. Nos despedimos con esta gran frase 
de Eduardo Galeano: 

“Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
pueden cambiar al mundo” 

 
Muchas cosas buenas para todos.  •

↗

Proceso de construcción del huerto  
Fotos cortesía de los autores

Visita a Ramaviva 
Foto cortesía de los autores

→
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Al coincidir el título de este escrito con el lema central del calendario 
2020 de Acualina, es mi especial deseo profundizar en este tema con 
el marcado interés de dar más visibilidad a esta actividad que desde 
hace siglos realizan incontables personas en el mundo, casi siempre 
desde el anonimato y de una forma altruista y desinteresada en disí-
miles espacios de la vida.

Antes de comenzar a escribir hice una búsqueda en Internet para 
conocer un poco la historia del voluntariado y descubrí, que aunque 
no se sabe exactamente cuándo comenzó, se ubica en la Edad Media, 
establecida en la compasión desempeñada por diferentes religiones 
desde la pauta del “amor al prójimo”, aunque casi se concluye que las 
características de los voluntarios y su campo de acción han sido des-
iguales en cada período histórico, apuntando muchos estudios sobre 
la imposibilidad de definir qué es el voluntariado.

Ya en el siglo xx, se empieza a desarrollar el voluntariado cuando 
se crean las organizaciones privadas sin fines de lucro en las cuales 
comienzan las personas, voluntariamente, a efectuar actividades sin 
recibir nada a cambio.

Regresando al título de este artículo, refiero que para mí el volunta-
riado son gotas de amor para el planeta porque los que lo ejercemos, 
desde nuestra individualidad, conocimientos y entrega, aunque no 
componemos ejércitos ni multitudes y tampoco es mucho lo que po-
demos hacer como simples personas, sabemos y sentimos en nuestro 
interior que es importante cada esfuerzo y trabajo que libramos en el 
escenario que cada cual escogió para colaborar. 

Cada día cuenta y se conoce más la participación de los voluntarios 
en muchos acontecimientos mundiales tan lindos y virtuosos como los 

deportivos, ¿quién no se ha emocionado viendo las olimpiadas cuando 
se alude a la inmensa cantidad de voluntarios que participan y las 
hacen posible?... ¿Cuántos voluntarios nos han sacado las lágrimas al 
ver como salvan vidas, arriesgando las suyas, ante catástrofes natu-
rales como terremotos, huracanes, tsunamis… o las provocadas por 
el hombre como las guerras, incendios, accidentes, maltrato animal, 
contaminación, entre otras?... No olvido las tristes imágenes recientes 
del actuar de los voluntarios en los atroces incendios en la Amazonía 
y después en Australia, tratando esas personas de salvar a miles de 
koalas, mamíferos como nosotros, que perdieron sus vidas y sus hábi-
tats y rescatar con tanta generosidad a los que quedaron, quemados 
y adoloridos.

La actual Covid-19 nos enseña otra muestra de solidaridad y de infi-
nito amor y entrega de muchos voluntarios a nivel mundial, la mayoría 
jóvenes, que socorren y alivian el dolor y la incomodidad de tantísimas 
personas que esta pandemia ha obligado a confinar en sus hogares. 

Gracias a la tecnología ya nada es un secreto y pasan ante nues-
tros ojos a través de la televisión o en nuestros móviles un sinfín de 
muchísimas, bellas y emocionantes historias diarias que emprende el 
voluntariado en todo el planeta. Nombres y caras en las que no repa-
ramos, porque con exiguas excepciones, los voluntarios trabajan por 
voluntad propia y desinteresadamente porque quieren y sienten que 
desean hacerlo sin que medien, necesariamente, los aplausos y reco-
nocimientos y sólo usan como el único, gratuito y propio combustible 
el amor para movilizarse y actuar. 

En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el  
5 de diciembre como Día Internacional del Voluntariado. •

* Acualina es un proyecto ecológico, necesario y no lucrativo que surge en 2003 en la comunidad costera del Náutico en La Habana. Su misión es comunicar y transmitir educación 
ambiental al público en general, principalmente a los niños y jóvenes. Gracias a muchos amigos Acualina está en diferentes escenarios para enseñar qué hacer para preservar el 
medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. Usa diferentes vías para comunicar sus mensajes y enfatiza en las limpiezas de costas, ríos y playas.

 Ángela Corvea Martínez
– Bióloga marina, creadora y CEO del proyecto ambiental Acualina*, forma parte de la red de trabajo 

de Tercer Paraíso Cuba desde el 1° Rebirth Forum La Habana “Geografías de la transformación” 2015

VOLUNTARIADO
GOTAS DE AMOR 
PARA EL PLANETA

 @ProyectoAcualina

https://www.facebook.com/ProyectoAcualina/
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A G U A

Guanabo, Boca Ciega, Tarará, Bacuranao, Cojímar. 
Wija, pa' que aprendas de tu tierra, pa' que cuides to' tus ríos. 
Quibú, Jaimanitas, Santa Ana, como están to' los ríos de mi Habana.

¡Agua! 
La vida así llegó a la tierra, te hablo de una forma mágica. 
Gasolina de mi cuerpo, amor para mi huerto, 
la sangre de malanga y su puesto de vianda.

Preocupado viene Abuelo MC, por hacerte la conciencia a ti. 
El agua hay que cuidarla, nunca contaminarla, 
si aprendes hoy a ahorrarla, tu vida será larga.

Sepan que estoy venerando el río, estoy protegiendo el agua dulce. 
Sepan que al Abuelo no gustae lo que el Almendares trae, 
en Cubagua lo planteae, está llorando el Casiguaguas.

Sepan que estoy venerando el río, estoy protegiendo el agua dulce. 
¿Dónde están los manjuarí?, se ha extinguido el manatí, 
no saco calandracas, no pesco más biajacas, ay.

Sepan que estoy venerando el río, estoy protegiendo el agua dulce. 
Es el barrio mío y cuento contigo, pa’ arreglar mi río,  
Almendares vivo, yo.

Sepan que estoy venerando el río, estoy protegiendo el agua dulce. 
Llamo a los rastas, rockeros, trovadores y soneros, 
a los rumberos, reguetoneros.

Sepan que estoy venerando el río, estoy protegiendo el agua dulce. 
De forma natural nuestra bahía renueva toda el agua cada 9 días.

Sepan que estoy venerando el río, estoy protegiendo el agua dulce. 
Para que aprendas lo que no sabías, 
asignatura obligatoria en estos días, Ecología.

En los aljibes agua de lluvia recoger, 
los salideros de tu casa resolver, ya. 
El hábitat de ranas y jicoteas, 
si no lo cuidas estás matando a Dorotea.

Cubanos en la Red te da, Cubagua pa’ tu pensamiento. 
Hay una Wija que cuida el medio ambiente, 
vive en la Isla Verde, castiga al inconsciente.

Cubanos en la Red te da, Cubagua pa’ tu pensamiento. 
El Ecoshow va pa' La Lisa, Vereda Tropical, Chico Frank  
musicaliza.

Cubanos en la Red te da, Cubagua pa’ tu pensamiento. 
Abuelo previniendo la sequía, reportando salideros, permacultura.

Cubanos en la Red te da, Cubagua pa’ tu pensamiento. 
Sólo la Habana tiene más de 11 ríos, turbulencia y osorbera,  
qué clase de lío, Oshún.

Cubanos en la Red te da, Cubagua pa’ tu pensamiento. 
El tratamiento de las aguas albañales, está muriendo el Luyanó  
y el Martín Pérez, dale.

Cubanos en la Red te da, Cubagua pa’ tu pensamiento. 
Fórmula mágica H2O, Wija, pincha, agua, río, yo. 

Sepan que estoy venerando el río, estoy protegiendo el agua dulce. 
Al Abuelo no gustae... (se repite)

Sepan que estoy venerando el río, estoy protegiendo el agua dulce. 
¿Dónde están los manjuarí?... (se repite)

Sepan que estoy venerando el río. Esto es Cubanos en la Red, agua.

Sepan que estoy venerando el río. El atómico, Chico Frank.

En la calle hay muchos inconscientes sabes, 
es hora de que se cambien las zapatillas. ¡Ay mamá!

Ver el video en
https://youtu.be/wvip87l-5FU

C U B A N O S  E N  L A  R E D
2 0 1 6  @cubanosenlaredecologista

http://youtu.be/wvip87l-5FU
https://www.facebook.com/cubanosenlaredecologista/
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Entre los meses de abril a junio de 2020, Tercer Paraíso 
Cuba se unió a la campaña de concienciación digital 
“Arte para un planeta sano” de  la ONG Art-2030 y 
desarrollada con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta llamada de 
atención y una exhortación a la acción, busca inspirar 
a las audiencias de todo el mundo para refigurar su 
relación con el mundo natural a través de lo universal 
del lenguaje del arte. “El arte puede captar la atención, 
estimular la imaginación y estimular la acción” como 
bien defiende Art-2030. 

La primera cita fue el 22 de abril para el lanzamiento 
de la acción del 50º aniversario del Día de la Tierra, y 
la siguieron las celebraciones por el Día de la Biodiver-
sidad y más tarde la del Medio Ambiente. 

Con los hashtags #EARTHDAY #ARTFORAHEAL-
THYPLANET #ARTFORGLOBALGOALS, Tercer 
Paraíso Cuba y Cittadellarte Fondazione Pistoletto si-
guieron conectando el arte y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.

#artforHealthyPlanet

↗

Imagen publicada en celebración por el Día del Medio Ambiente: Orto del Terzo Paradiso, Pettinengo - Biella (Italia), 2008.



CONTACTO & SITIO WEB

tercerparaisocuba@gmail.com
www.tercerparaisocuba.org

SEDE DE LA EMBAJADA REBIRTH /  

TERCER PARAÍSO CUBA

ARTE CONTINUA  
Rayo 108 entre Águila y Dragones,  

Barrio Chino, Centro Habana

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.cittadellarte.it
www.terzoparadiso.org

www.geographiesofchange.net
www.galleriacontinua.com

 @rebirthcuba
 @tercerparaisocuba
 @3ParaisoCubaoOo  

Vitrina de Valonia,  
día 5 del V Rebirth Forum  

Ciudad Sostenible, La Habana, 2019,  
Foto: César Vilá 

→

Nuestro Boletí n Cantiere surge en mayo 
de 2016, con el deseo de hacer eco a los 
colaboradores de #TercerParaísoCuba y del 
pensamiento de Michelangelo Pistoletto 
y Cittadellarte. Cantiere es una palabra 
italiana que designa un lugar en obra, en 
preparación o su puesta en ejecución. 

https://youtu.be/wvip87l-5FU
http://www.tercerparaisocuba.org
http://www.cittadellarte.it
http://www.terzoparadiso.org
http://www.geographiesofchange.net
http://www.galleriacontinua.com
http://www.facebook.com/rebirthcuba
http://www.instagram.com/tercerparaisocuba
http://www.twitter.com/@3ParaisoCubaoOo
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