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, Todos saberos de la inic:i.ati.va afortu
nada que tuvo el Gobierno Departamen
tal al crear el mc.IVA, del acierto
de nuestro Asesor Científico , Doctor
Victor M3rruel Pati.ño, al nen::anurnr
la acción de los especialistas en la
ciencia de la conservación de los recur
sos naturales y sx:i.ales con la ecología
Vallecaucana.

Con el decidido apoyo de entidades co
rro CDI.G.IThCIAS , la CVC, ESIRVA, la
FNDACION BOTANICA, EL BANDO DE LA REFU
BLICA, CDI.CUilURA Y otras instituciones,
se está logrando cada día alcanzar un
desarrollo científico, de trascend€!1Ci.a
nacional que identifica al Instituto,
en el sentido de prrnover, realizar
y divulgar la investigación científica.

Esta. noble operación, esta ambiciosa
l!Eta, que cada año eja::utan los inves
tigadores, hay que conservarla pero

sabi,endo qué, y para qué se conserva.
Lo anterior indica 1a :im¡x)rtancia de
1a necesaria relación que debe existir
entre el investigador y la comunidad
de tal nxx:lo que los resultados que ellos
produzcan, sean difundidos mediante
un mensaje sencillo que logre llegar
eficazmente al grueso público para crear
una cultura popular.

A pesar de la magnitud de las necesidades
para estudiar los recursos raturales
y sociales, que aún quedan por inves
tigar, ya que en realidad ni siquiera
se sabe la cantidad que hay, el Irriva
seguirá en su afán de gestar las ac. . . ,
ci ones necesarias en coo per acz on con

aquellos organismos forjadores de desa
1rollo, para seguir investigando rruestro
Valle del Catra, en beneficio también
del País.

Belly Narváez Urbano.
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UTlLIZAC!ON DEL CHONTADURO ( Bactris gasipaes)
EN LA ALIMENTACION HUMANA.
Por: ORLANDO GARCIA - Ingeniero A.

Durante cerca de 30 años, se ha venido
investigando por parte del INCTVA,
todo lo referente a la palma de chon
taduro y sus diversas utiliza::iones
en el consurro hurano.

Tari.endo caro tase los estudios reali
z.ados tanto por el INCTVA, cano por
la l.hlversidad del Valle sobre el
fruto de la palma de chontaduro, se
vió la p;:>sibilidad de hallarle una
nueva forma de utilización al fruto;
entonces se pensó en la harina de
chontaduro.

la Universidad del Valle, en su seccién
de al:i1Tentos obtuvo la primera muestra
de harina, y con ella se estudió la
mejor manera de conservarla, sin que
re redujeran sus valores nutriciona
les ni tampoco sus características
de color y arama.

Conociendo ya esta investigación y
teniendo caro referencia estudios
llevados a cabo en Costa Rica, se
procedió a iniciar un estudio sobre
la posibilidad de utilizar la harina
de· chontaduro en la alimentación huma-
na; estudio que se hace más que todo
pensando en la población de la zona

pacífica del Valle, donde el producto
es abundante y prinnrclial en la ali-
mtentación.
El estudio consistió es¡:a:i.aJnente
en encontrar una mezcla óptina entre
harina de trigo y harina de chontaduro
y entre harina de maíz elaborando con
ellas diferentes productos de consuno
popular dentro de la familia colanbia
na, Así que se enpezó por elaborar
pan, utilizando mezclas con diferentes
porcentajes de harina de chontaduro
(desde 10? hasta 20) para encontrar
una mezcla óptima, teniendo como base
una serie de encuestas, donde se medía
el grado de aceptación de la gente,
teniendo como parámetros el sabor y
el arana del producto elaborado.

De igual manera se hizo la mezcla de
harina de chontaduro y harina de rraíz,
elal::orando ron ella buñuelos y coladas,
utilizando porcentajes más altos que
para el exper:irrEnto anterior terúendo
llll grado de aceptación rrayor dentro
de las personas encuestadas.

Ahora, también dentro de la investiga
cin se realizaron análisis qu:Ímicos
con el fin de conocer los diferentes
porcentajes de proteinas, fibras, gra-
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Además es recesarí a definir el área
c:arercial rentable para la utiliza
ción del chontaduro. Definir la varie
dad de chontaduro que se debe 'ple
mentar en la zona, dependiendo hacina
que afea de la industria re quiere
orientar la investigación.

ría este estudio tanto ¡:ara los cultiva
dores de chontaduro, como para los
procluctos de roocentrados ¡:ara an:irra
les.

es recesaría interesar a
erentes Empresas, dedicadas
ción de alirrentos, de los bene

ficios nutricionales que trae la adi
Ón de la harina de chontaduro a

--- las harinas tradicionales. Se deben
realizar investigaciones a::erca de
la utilización del chontaduro en forma
de harina , en la elaboración de concen
trados ¡:ara COilSllTO arriJIBl •

Para firalizar se debería realizar
investigpciones simUar es a la anterior,
pero a nivel de alimentación animal;
y poder observar qué beneficios trae-

Como recaendaciones se podría pensar
en la implementación de un cultivo
tecnif icado de la palma de chontaduro
para poder así pensar en la posibilidad
de industriali zar el producto.

sas y cenizas que se tenían en las
dos clases de harina (rarina de chonta
duro sin cáscara y harira de chontaduro
con cáscara); y re encontró que al
rrezclar el chontaduro con el trigo
y el rraíz, el primer o aportaría algunos
aminoácidos eseoc:iales que ro están Por lo tanto, se debe implementar el
presentes en los otros dos (Ej:1C-celtivo del chontaduro en las regio
lisira y el triptÓfaoo). // nes aptas para ello, real izando estudios

de factibilidad con el fin de indus-
Esto ros lleva a coocluir ue la utili- trializar el chontach.!ro en nuestra
zación en forna de harina, ,sería mane región. /'
ra de aprovechar el fruto de diferen
tes áreas de la industrial alimenticia
de la región; también se ' utili
zar las diferentes mezclas t a elevar
el nivel nutricional de los habitantes
de la zona.
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LOS ESCORPIONES: FOSILES VIVIENTES
QUE INFUNDEN TEMOR Y ADMIRACION.
Por: EDUARDO FLOREZ - 8iologo

Los escorpiones o alacranes, son anima
les. invertebrados incluídos en el
Film Arthropoda; son considerados
caro unos de los primeros organismos
en haber logrado colonizar el ambien
te terrestre, durante la era Paleo
zoica, es decir, hace 450 - 500 ni
llones de años.

Loo falsos fósiles encontrados reve
lan una estructura morfológica siri
lar a la de los escorpiones que en
contramos en la actualidad. Este he
cho nos conlleva a pensar acerca de
las adaptaciooes y formas de vida
que exhibieron tempranamente estos
animales las cuales le han penrri.tido
sobrevivir a través de los drásti
cos cambios geológicos y climáticos
por los que ha atravezado nuestro
planeta.

En primer lugar dele considerarse
sus hábitos de vida típicamente noctur
nos y su alta capacidad predadora.

Durante el día los escorpiooes se
resguardan ro sitios oscuros y pro
tegidos que los pone a salvo de sus
enemigos potenciales (aves, zorros,

anfibios arañas, es::olopendras y...el
habre! ) • esperando la caída de la
noche para salir a la caza de insectos
y pequeños invertebrados, para lo cual
han desarrollado lll1 eficiente sistema
sensor que les pernti.te detectar fá 
cilmente a sus presas a pesar de su
escasa visión.

Una vez eocontrada la presa, procede_
a capturarla y darrinarla empleando dos
poderosas armas: sus pinz.as o aquellas
que le sirven para agarrar y triturar,
y el fuerte aguijón ponzoñoso que posee
en el extremo de su flexible cola o
telsón, que utiliza para darrinar presas
de mayor tamaño paralizándolas median
te la inyección de sustancias tóxicas.

El desarrollo de un sistema de glándulas
productoras de veneno cam.micadas con
un aguijón, le han conferido buena par
te del éxito de su superviviencia, pues
to que les ha facultado no sólo para
procurarse su alimento, sino para su
propia defensa ante el eventual ataque
de sus posibles predadores.

Fsta circunstarcia los ha hecho merece
dores de una lllllltitud de leyendas y atri
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butos que en su rrayor ¡:arte no corres-¡:on
den a la realidad, y que los ha colocado
en la situación de "enemigos" para
la especie humana. Fn efecto los escor
piones poseen venenos potencialmente
perjudiciales al lxmbre, sinanlmgo
debe tenerse en cuenta que el escor
pión mmca actua de manera "delibera
da" para atacarnos.

Todas las interacciooes con ellos ocu
rren de rranera accidental, ya sean
ocasionadas de forna voltmtaria o invo
luntaria. Desafortunadamente, dados
los hábitos criptozoicos (tenderci.a
a ¡enrnnencer ea::ondidos) de los es
corpiones, hacen que en algunas ocasio
nes el sitio elegido por ellos corres-
ponda a lugares de renunbra de nuestras
vivienclas y sea éste el rrotivo para
que ocurran dichos "accidentes", de
biendo mediar para ello algún tipo
de contacto directo, ante el cual el
escorpión reacciora instintivarrente,
caro si hubiese sido atacado, emplean
do entooces, su único medio de defensa:
el veneno ,

ASÍ entonces, debemos considerar a
este particular grupo de invertebrados,
camo organismos de requerimientos e
cológicos muy independientes a los
de nuestra especie, cuyos contactos
accidentales debemos y podemos evitar,
examinando cuidadosarrente rruestras
habitaciones, particularmente las del
piro o techo de madera, así camo nues-

tras ropas y calzado.

Debemos, por demás ser concientes
que henos sido nosotroo los que inva
d:i.rros sus territorios y que de sobra
tienen gpnada rruestra adrn:irac.iÓn y
respeto. Dada su ant.iguedad, su rrorfolo
gía peculiar y su ubicación dentro
de la t:ram ecológica de rruestros
ecosistams .

INCIVA- COLCIENC1AS

INVESTIGACION CIENTIFICA

EL JNCIVA, a través del Biólogo IDJARID
FLCREZ, está adelantando precisarrEnte
un estudio científico, financiado por
COICIENCIAS, sobre el grupo art.hropodas
cuyos objetivos están orientados a
a-¡:ortar conocimientos básicos que
contribuyan a llenar el vacio exis
tente en la actualidad, respecto,
a la fauna de aroc.nidos y miriá-¡:odos
del país y principiliren.te del Valle
del Cau::a.

En la parte taxonáica, se identifica
rán los ejemplares colectados y en
la parte ecológica, las amtaciooes
de campo penitirá establecer su dis
tribución geográfica.



LOS MUSEOS

Por: CARLOS ALBERTO PLATA F.
Administrador de empresas

Fn este escrito trataré de explicar
muy brevemente lo que es UN MSEO,
algo de historia y sus objetivos.

- QUE ES N MISEO : "Es algo de la
historia del hanbre". Es el lugar en
que guardan los objeto ootables de
las ciencias o las artes.

Está constituído por:
El F.dificio, colecciones de dile
rentes clases y el público.

El Museo es una institución cultural,
al servicio de todos los sectores de
la comunidad y no puede mantenerse
estática, una vez que una de las ca
racterísticas del mundo actual es la
dinámica, 110Ilifestada en todas las
actividades hunanas,

El Museo es una institución de la cul
tura, un centro de convivencia cultu
ral. El hanbre, caro integrante de
una sociedad determinada debe inter
actuar dentro del Museo mismo.

El Museo no debe ser una institución
concluída, sino adaptable a los cambios
de la sociedad.

•
- HISTORIA :

La palabra Museo, viene del Griego
MESEION, nabre dado al templo dedi
cado a las musas en las Colinás de
Helicón (Atenas).

En el siglo V antes de Cristo, se
daba el nombre a PINACOTECA a un ala
de los PROPILES del ACROPOLIS, don
de se guardaban las pinturas de ID
LIGA0TO.

Se puede decir que los templos han
sido los primeros museos que guarda
ban riquezas in:alculables ofrecidas
a los Dieses.

la "historia negra" de los museos
canienza con la Usura y el pillaje
de las rociares conquistadoras. Fn
Rama aparece con la conquista de Gre
cia (saqueo de Sicarusa 212 A.C.,
saqueo de Corinto 146 A.C.)

- OBJETIVOS :

Los Museos deben ser entes vivos con
una generosa apertura hacia el exte
rior, que los haga participar activa
mente de la función educativa, cu
pliendo el principal objetivo del
Museo, cual es el de DIVULGAR LA CUL-
TURA.

A fin de cunplir su misión pedagógica
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el Museo debe dirigirse a un amplio pu
blico; para lograr este objetivo,
el nejor medio consiste en darles
un aspecto vivo, que de placer y al
nisro tiempo enseñe; a menudo, del
asanbro nace el deseo de aprender
o de profundizar los temas observados
por una exposición las diferencias
y similitudes de lo expuesto , incitan
a formular preguntas variadas sobre
relaciones diversas de objeto y función

Los Museos son probablemente el (úni
co género de instituciones capaces
de proporcionar información que aunque
siendo amplia -puede al miso tiempo
ser apropiada al individuo y a sus
gustos y sus necesidades.

Es necesario que al hablar de C.olan
b:i.a ceno nación en desarrollo de todas
las acciones oficiales y privadas
que se emprenden para dar una mejor
vida a loo colanbianos, se hable de
la cultura y especialmente en este
campo, de los MESES , depositarios
institocionales del transcurrir cultu
ral del país. No puede seguirse rrante
niendo la disociaciÓn clásica entre
cultura y desarrollo econémico. No
es válido alimentar el cuerpo sin
nutrir el espíritu, razón de ser de
ese cuerpo,

Por todo _esto, se requiere invertir
en la cultura. Haciendo énfasis en
la palabra INVERTIR , en todo su signi-

ficado econico. Invertir no es gastar
es utili zar unos fondos en una activi
dad productiva y obtener una rentabi
lidad.

Este ha sido el gran sofima: nunca
sera ¡:ensado que la cultura sea renta
ble, Y ID ES, no tal vez. en ténninos
económicos sino en térmiros sociales.
la cultura es patrimonio de toda la
nación y su rend:im:i.ento es preci.sa
mente el enriquecimiento cultura de
todos y cada modelos colanbianos.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
"Federico Carlos Lehmann V. 11

Posee una interesante colección etno
gráfica con nuestras representativas
de diferentes tribus contemporáneas.

Fn los diferentes dioranas que ti.ene
el Museo, se muestra la gran diversidad
de mamíferos, aves, reptiles, anfibios
y algunos peces en su medio ambiente,
dando un mejar reconoc.imi.ento de ellos
de sus costumbres y hábitats.

El Museo tiene una rica coleccin
de mariposas, que representa en su
mayor parte muestras del O::c:i.dente
C.olanbiano.

Horario al Público:
te lunes a viernes: 8AM a 5:IM.
Sátados, dan:i..ngos y feriados:
de 10:00AM a 5:CDFM.



ENTREVISTA CON EL DOCTOR

JULIO CESAR CUBILLOS.
Por: BELLY NARVAEZ U.

El doctor CUBILLOS, ampliamente co
nocido en los círculos científicos de
1a arqueología, autor de innurerables
libros, investigador incansable de 1a
arqueologia del Valle del Ria Cauca
de la región de San Agustín, de 1a re
Tuco y de otros lugares del País,
es nuestro invitado para la entrevista
que hoy publicarms en JNCIVA-ITTI'AS.

FR QUE NO EXISIE EN I.AS UNIVERISADES
DE CDOLMBIA LA CARRERA DE ARQUEOLOGIA?

Porque la Arqueología es una rama espe
cializ.ada de la Antro¡nlogía y ninguna
Universidad colanbiana ofrece ese progra
rra de estudio. Universidades caro 1a
Nocional, la de Antioquia, los Andes,
1a JaveriBna. y la del Caoca, en sus
deµgrtarrentos de Antro¡nlogía, ti.ene
planes de estudio que ayudan a orientar
hacia diferentes ranas cao arqueología,
etonografia, antropología social, antro
pología física y UngÜistica entre otras,
pero la especialización en cada una
de ellas, requiere de estu:lioo canplaren
tarios sean estos empÍricos o de p:>stgra
do, generalnEI1te en universidades del
exterior.

FR QUE LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLOGIT
CAS NO SN RESPALDADAS POR LAS POIITI
CAS CULTURALES DEL ESTAD ?

Existe una gran difereoc:ia entre la

•
preocupación del Fstado Mexicano y
el Colanbiaoo por las investi.§:idores
arqueológicas. En el primero son de
una gran :im¡nrtancia ya que los monu
rrentos arqueológicos constituyen el
centro de atracción del turisro cultu
ral, priiler renglon en la captación
de divisas. Ese no es el de Colanbia

r 9
aqui estamos comenzando a poner en
valor tur:ístico alguoos de rruestros
sitios arqueológicos cao San Agustín,
Tierradentro y Sierra Nevada de Santa
Marta que ron administrados por el
Instituto Colombiano de Antropología,
entidad que dirige la actividad arqueoló
gica en el país. [a institución más
positiva para la investigación arqueoló
gica en el país ha sido la Fundación
de Investigaciones Arqueológicas Nacio
mles del Paoco de la Rep.Íblica que
desde . el año de 1972 rasta hoy, ha
patrocinado y financiado más de 120
proyectos de investigación que cubren
todo el país y publicado más de 35
infames cuya difusión abarca los cen
tros de investigación especializados
universidades y bibliotecas de tocb
el rmmdo con resultados muy satisfacto
rios para el intercambio de infonrnción
científica.
Al Instituto Vallecaucano de investi.
gaciones Científicas hay que reconocer
le la organización de un departamento
de investigación arqueológica, que
cuenta con personal especializado,
Y cuya actividad científica tanto en
excavociooes arqueológicas, organización
de semi.narioo y montaje de exposiciores
m si.do IIUY exitosa. Eh este punto,
no podemos dejar de mencionar el ¡:atro
cinio y la gran colaboración de la
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QJE IE DIRIA lSIED A 1AS PERSONAS QUE
APENAS SE INICTAN EN LA DISCIPLIN A
CIENTIFICA DE LA ARQUEOIGTA ?

No solo a las personas que arenas se
inician en las actividades arqueológi
cas, sino a los arqueólogos eh general
les diría que además de ejercer el
trabajo con disciplina científica,
ro olviden que las culturas prehispá
nicas de ninguna rranera nos son extra
ñas y que la reconstru::ción de su his
toria, es en gran medida la base de
nuestra identidad cultural y de rruestra
conciercia racional.

DE QUE MAN.ERA 1A ACTUAL SITUACION AFEC
TA LS TRABAISARQUEOLGIDS ?

Claro que lo más deseable es que la
investigación arqueológica de campo
se lleve a caro en ambientes de paz
y de tranquilidad social. Mientras
ro existan condiciones de seguridad
en los lugares de trabajo, es pru:iente
no programar actividades de canpo.

CUAL HA SIDO EL APCRlE DEL MEIDO
CUANTITATIO PARA LA ARQUEOILGIA DE
COLOMBIA ?

La técnica de seriación y los métodos
cuantitativos en arqueología para obte
ner crcnología cultural, tiene caro
fundarrento teorico el ccn::epto de la
evolución sociocultural. El rrayor
desarrollo teórico y la más extensa
práctica de este método fué realizada

por James A. Ford; precisarrente, este
arqueólogo dirigió el primer sainario
robre el mismo , junto con los ckx:tores
Cliffor Evans y Retty Meggers celebra
do en Earranquilla, en la Universidad
del Atlántico, a rrediados del aro
186l y organizado por el Departamento
de Astritos So::iales de la Unién ParEIIe
ricana. Posteriormente se han reali
zado dos seminarios más sobre el mé
todo a.iantitativo de la seriación
en la misma ciudad de Parranquilla,
uno en 1980 y otro en 1986, con la
coorctinac.ión de la Uníversidad del
Norte y el apoyo económico de la Fun
dación de Investigaciones Arqueológi
cas Nacionales del Banco de la Repú-
blica.
la aplicación del método a las inves
tigaciones arqueológicas realizada.e;
en Colanbia arenas se inicia y e
pocos trabajos se ha usado. Personal
mente tengo alguna experiercia y los
resultados han sido muy halagadores,
Pienso trabajar con el método, en
mLs futuras investigaciones de la
suela plana del Río Cau::a. El método
ha sido criticado por algunos investi
gadores, pero estoy conveocido de
que todo se debe al desconocimiento
que tienen del mi.9m.

RR QUE ESCGIO USTED LA FOFESIN
DE ARQUEOLGIA ?

Ha::.ia la terminación de mLs estudios
en C:i.en:::ias &x:::iales y Econáricas
en la Escuela Normal Superior de Cola
bia, ingresé a los estudios de post
grado en el Irntituto Etrológico Nacio-



nal, de reciente fundación, y cuyo
director era el Dr: Paul Rivet. Fn
1945 entré caro investigador a este
nismo instituto bajo la dirección del
Dr: Luis Duque Gáez. Desde antes,
yo había tenido contacto con la teoría
antropológica, gracias al investigador
alemán profesor Justus Wolfran Schotte
lius y con variado material arqueológi
co por intermedio del profesor José
de Recasens, estos afortunados carrien
z.os orientaron mi. canino hacia la inves
tigación arqueológica.

CTJANIO HACE QUE EJERCE SU ACTIVID\D
INVESTIGATTVA CMO ARQUE0LO ?

Mi actividad en investigación arqueoló
gica y a la vez cano docente, se inició
en el año de 1945, caro investigador
del Instituto Etnológico Nocional,
hace más de 40 años.

CM RELACIONA USTED SU ACTIVID\D
CIENTIFICA CON LA DOCENCIA ?

La combinación de la investigación
científica con la actividad docente,
es la situación ideal para un profe
sor, especialmente, a nivel universita
rio. Es el mejor remedio contra 1a
rronotonía y el estancamiento. Gracias
a esta variada actividad, ne siento
en el camino de mi realización.

EN QUE REGIONES DE COLOMBIA USTED HA
TRABAJALO?

He trabajado preferentemente en el
surocci dente del país cano en T uaco ,

periplano de Popayán, Valle del Alto

M:lgdalena y Valle del Rio Caua entre
otras regiones.

CTJANID aMENZO SU ACTIVIDAD CIENITFICA
EN EL VALLE DEL CACA ?

Fn el año 1945 realicé excavacirnes
arqueológicas en el Valle de El furado
del municipio de'otoco, este fué mi
primer contacto con el Departamento
del Valle del Cauca; ¡x:>steriorrrente
en 1960 ingresé cono profesor a 1a
Universidad del Valle donde continuo
mis a:::.tividades docente-investigativas
en Antropología Social, en Arqueología
y ro Museística.

OJAL HA SITO SU MAYOR SATISFACCION CM
PROFESICNAL DE 1A ARq.lEDliXtlA ?

Gracias a la investigación arqueológica
sentir y canprender la gran capacidad
de adaptación y la inteligeocia de
nuestros antepasados ·prehispánicos,
para obtener con su tecnología dispo
nible el mejor provecho de la mturaleza.

DE ACUERDO A IS NUEOS TRABA.OSREALIZA
DOS FR USTED Y PR OIRS INVESTIGADO
RES, QUE SE PUEDE DECIR I-DY ?

No hay duda que en C.01.anbia se ha inten
sificado nrucho la investigación arque
ológica, especialmente en los últirros
años; poco a poco se han ido aclarando
algunos problemas temporales y de rela
ciones culturales en regiones caro
la zooa Calina y los altiplanos de
Cundinamarca y Eoya::á. Actuallrente
labora t.n1 grupo de investigadores
jovmes egresachs de varios universida-
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des de nuestro país, cuyo tracajo ini
cial, es de alta calidad y praretedor
de un futuro de excelercia.

QUE PIENSA DEL ACTUAL PANORAMA ARQUEO
LGIOO DEL VAilE DEL CAUCA Y CMO VALO
RA EL PAPEL DEL JNCIVA EN ESTE CAMPO?

El panorama arqueológico del Valle del
auca apenas comienza a ser despejado
Se ha trabajado con alguna intesidad
la región Ca1irra, el Valle geográfico
del Ri.o auca apenas se ha tocado y

- el resto del Departamento como las cor-•· dilleras C'.entral y O:cidmtal y la Cos-
ta Pacífica practicaente permance des-
corociclo. Con relación al Inciva des
de su fundación en 1979 ha desempeña
clo un papel de primordial importancia
en el campo de la investigación cientí
fica, tanto de carácter biológico caro
antropológico. Es la única institoci.Ón
de¡:artairenta1 que ¡:atrocina las activida
des arqueológicas las cuales se han
incrementado éxitosamente en los últirros
tiempos. Desafortunadamente el proble
rra de la entidad radica en el precario
presupuesto de que dispone, para lo
cual sería muy importante la asignación
especial de partidas que engrosen el
presupuesto destinado a la Investigación
Científica Arqueológica.

Notas,--------------
º SEGUNDO SEMINARIO SOBRE

"ARQUEOLOGIA"

Con la colaboración financiera de la
Fundoción de Investigaciones Arqueoló
gicas FIAN, el INCIVA, realizó en el
Museo Arqueológico Calima, durante loo
dí.as 2, 3 y 4 de octubre de este año,
el SEGUNDO SEMINARIO SBRE ARQUEOLGIA
DELSUR-OCCIDENTE COIMBIANO. Se reunieron
los Arqueo.lógoo que han realizado o
están realizando trabajos sobre la arque
ológia, etnografía, etnolústoriá, etc.,
en esta irn¡:x)rtante área histÓrico-oll
tural de esta región, con la presenta
ción de l6 ponencias de las siguientes
regiones: Zona arqueológica quimbaya,
Valle del Cau:a, Alto Ca1irra, Alto Cau
ca, Popayán y Patía y Zona del Guambía,
Regi.Ón Cestera , Alto Magdalena y Nariño.

º SEMANA DEL VALLE EN BOGOTA

Cm el fin de nostrar el proceoo de
desarrollo, en todos los razgos del
Valle del Cau:a, se celebró del 23 al
28 de mvianbre de 1987, La Senana del
Valle en Bogotá. El Iciva participó
con los doctores Hector Salgado y Carloo
Amando Rodríguez, quienes dictaron
sendas conferencias robre Arqueolo

Vl 'g gia.
oz
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• MUSEO ETNOBOTANICO DEL VALLE

O::n . la vinculacifu de la Fundación
II Expedición Botánica, se está orga
nizando en el Jardín Botánico 'Juán
María Céspedes", de Tuluá, el MEDO
EINOBOTANID, cuyo objetivo princi.
pal es presentar las diversas fornes
en que · el Anerindio ha contriruído
a la clrnmti.cación de plantas y a
la utilización de la flora nativa
para el bienestar de la canunidad.
Fn relación a este trabajo que adelan
ta el INCIVA, con la direcci.én del
D:x:tor Victor Manuel Patiño, Asesor
Cient:ífi.co, el pasado 29 de octubre,
visitó las instalaciones, el doctor
Jaime Ayala Ranírez, Director de
la TI Expedición Botánica, con el
fin de observar las obras adelantadas.

• CENTRO DE DOCUMENTACION
DE AUDIOVISUALES.

A partir del 3 de abril, se instituyó
en. el INCIVA, El C.entro de Dxurent:a
ción de Audiovisuales, adscrito al
Museo de Ciencias Naturales de Ca
li. El. Centro cunplirá objetivos
de investigación, intercambio y produ
ccin de documentación.

El Centro estará tajo la dirección
del doctor Carlos Alberto Plata,

¡g Mninistrador del Museo de ali.
±

• ASAMBLEA DE LA ACH •

Paralelo al desarrollo del primer Sim
posio Etnobotánico, celebrado en San
ta Marta, el pasado lo. de septianbre,
donde tuvieron oportunidad, los inves
tigadores de discutir aspectos rela
cionados con las alternativas e influen
cias de estudios en el fortaJ ecimi.ento
del acervo cultural, la posibilidad
intenredi.aria en el ra::onoc:imiento
y aporte de las etirias nacionales en
el manejo y conservación de los recur
sos vegetales, celebró "la Asamblea
Colombiana de Herbarios". En este
acto se discutieron taras caID:
- Acuerdo de regulación de expedici ones .
científicas, para adelantar estu
dios sobre fauna y flora;

-- Preparación de propuesta a CDOLCIENCIAS
sobre integración de progranas de
investigación en el País;

- Elección de Junta Directiva.
El INCIVA, estuvo representado por
el doctor Victor Manuel Patio y el
Biólogo Wilson Devia.

• ENCUENTRO DE JARDINES
BOTANICOS.

ful ·3 al 4 de dicianbre se celebró
en Marsella Risaralda, el ''Fn::uentro
de Jardines Botánicos".
El. doctor Víctor Manuel Patifu, partici 
pó con la Conferencia magistral "Los
Jardínes Botánicos en AnÉrica''.


