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La ciencia del conocimiento científico
está entrando en una etapa trascenden
tal dentro de nuestra sociedad. EL
país entero incluyendo el sector priva
do y estatal, están cada vez más rela
cinados con Los diferentes carpos
de La aplicación de La ciencia. Las
Lhiversidades, a través de sus facul
tades y departamentos son Los canales
más directos de difusión masiva. Por
fortuna, en estos últiroos años han
aparecido sigos notables y el conoci
miento corro "energía esencial de una
sociedad moderna" ha derrostrado que
su aplicación finalmente está benefi
ciardo La canunidad, es decir La "cm
versión del corocimiento en acción
y resultados" en el individuo, su grupo
y su organización.

En este sentido, cada vez es más irrpor
tante y estratégico el sector de la
ciencia, ro solo para el desarrollo

económico y social, siro para situar
nos con Liderazgo frenté a otros paí
ses que ros aventajan en este capo

EL Gooiemo Nacional con el ánirro
de prc:piciar una integración fructí
fera entre el sector prod.Jctivo, el
sector de La educación y La connidad
científica, rrediante Decreto "h. 595
del 5 de abril de 1988, estableció
a partir de junio de este ao y hasta
junio ce 1989, celebrar el AÑO NACIONAL
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA , "consi
derando que La ciencia y La tecnolo
gía son componentes básicos de La
cultura y determinantes primordiales
en Las relaciones de interdeperdencia
creciente y desigual en. La econonía
mundial".

BELLY NARVAEZ URBANO
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5e ENCUENTRO DE JARDINES BOTANICOS

Por recomendación unánime de los parti
cipantes del IV Encuentro de Jardines
Botánicos, celebrado el pasado 4 de
dicierrbre de 1987 en Marsella, Risaralda
el· Jardín Botánico "Juán María Céspedes'
centro q:ierativo del Inciva, fue desig
nado caro sede del- V Encuentro.

A partir de entonces, el lnciva asuni6
la responsabilidad de su organización,
para Lo cual fijó Las siguientes bases
de participación :

1) Preparar u trabajo científico que
eventualmente pueda ser publicado en
La revista éespedesia y entregar dicto
trabajo con la debida anticipación,
de manera que alcance a ser incluído
en La entrega menciooada. Ojalá sea
producto de Las actividades o investiga
ciones del personal científico de Los
Jardines.

2) Designar lJ1 delegado que tenga poder
decisorio para carprometerse en planes
de acción futura con el bjeto de que
Los encuentros no se conviertan en
reuniones intrascendentes, sino que
cada uno aporte ruevas realizaciones
de Los Jardines en favor de La ciencia
colombiana y de La cnservación de
recursos naturales.

3) Por razones de capacidad Logística,
se recani erda La asistencia de lJ1 solo
delegado por cada Jardín, para no tener
dificultades de Última hora.

A Los Jardines que están en proceso
o en proyecto de organización, se
Les invitará asimismo a participar
en el Encuentro, sugi riéndoles que
sus delegados traigan:

a) Las propuestas para que los Jardi
nes ya establecidos puedan colaborar
en La organización y puesta en marcha
de Los ruevos, aprovechando La expe
ri enci a ad:¡uirida y,

b) Planteados Los objetivos que se
prq:x,nen desarrollar.

Además de Los Jardines, se invitarán
a participar a algunas entidades nacio
na les, departamentales y municipales.

Durante este evento se expordrán Los
siguientes temas:

1. Conversatorio sobre etnobotánica.

2. Encuentro sd:>re BalTO.J!iQ:ideasen
Colorbia.

3. Arecaceas (palmas) de Colarbia.

4. Proyectos sobre floras regionales.

5. Conformación de una red de jardines
Botánicos.

6. Los jardines botánicos.

Este evento tendrá Lugar del 4 al
6 de noviembre del presente aro,
en La sede del Jardín Botánico "Juán
María Céspedes" de Tuluá.
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JARDIN BOTANICO

'' JUAN MARIA CES PE DES 11

9

El Jardín Botánico "Jun María Céspedes",
es . de trascendental importancia para
el Inciva no solo porque constituye uno
de los mejores medios de vinculación
con La comunidad, sino además, porque
pene en vigencia los principios básicos
que fundamentan su existencia, a saber:
La conservación, protección y aclimatación
de especies, la investigación, la cbcencia

~- y la sana recreación.

De las funcia,es Q.Je ' debe curplir el
Jardin Botánico, Lo primero es La protec
ción y ca,servación de las especies nati
vas. Este debe ser el refugio acogedor
y seguro, en donde si algún día el ánimo
exterminador inmiseri carde del hobre,
amenaza con hacerlos desaparecer, por
lo meros el Jardín Botánico debe ser
un reducto donde pueden perpectuarse
y volverse a propagar.

A la par de la protección de las especies
nativas, el Jardín Botánico tiene que
propender por la aclimatación e investiga
ción de otras especies, exóticas o no,
que crecen en otras regiones del Departa
mento, del País o de otros Lugares del
mundo.

El Jardín Botánico es esencial en Las
estrategias para la conservación mundial,
principalmente en la ccnservación de
recursos vivientes para darles u aprove
chamiento adecuado, por Lo que tienen
que identificar y acordar cuáles son
sus d::>jetivos y tareas prioritarias orien
tadas a inplantar las estrategias de
conservación.

Se reconoce que las cbs terceras
partes de la Flora del mundo están
en Las regiones tropicales y sutro
picales. Segn recientes cálculos
al menos unas 60.000 especies de
plantas están en peligro de extinsió
en los próximos 30 a 40 éilos (cerca
de la cuarta parte de la flora del
mundo).

Sin desconocer que los Jardines
Botánicos existentes en los países
tropicales generalmente son pobres
y escasamente tienen u presupuesto
para funcionar, deben de buscar
Los mecanismos para contribuir al
estudio de la vegetación en peligro
y a buscar soluciones vitales a
esta horripilante deforestación;
su papel es importante en La cnser
vación de la flora y son esenciales
por su posterior mantenimiento.
Cada día es más amplia la fuente
de materia prima vegetal que se
requiere para carbatir La desertifi
cación, Los pasos agigantacbs de
La erosión, la restauración de La
vegetación de Las tierras degradadas
y aquellos que van a suninistrar
Los materiales básicos necesarios
para asegurar el presente y futuro
suninistro de alimentos, corrtustible,
fibra, medicinas y muchos otros
prodJctos. Se debe partir de La
base que las plantas no reconocen
frcnteras y que muchas plantas pueden
adaptarse ca buenos resultados
en otros Lugares Lejos de su origen.
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ESTUDIO DE ANTROPOLOGIA FISICA
EN EL VALLE DEL CAUCA

POR : ARQUEOLOGO CARLOS ARMANDO RODRIGUEZ.

•

Durante Las excavacines arqueológicas
realizadas entre julio y octubre de
1981 por arqueólogos del Instituto Valle
caucano de Investigacicnes Científicas
''It-X:IVA" en un cementerio indígena pre-

. hispánico del. corregimiento de Guabas
(Guacarí) además de gran cantidad de
material cultural (cerooiica, lítica,
etc.) se obtuvo una muestra importante
de restos óseos humanos. Como fue poste
riormente establecido, dicho material
pertenecía a la "Cultura Guabas" existen
te en el valle geográfico del río Cauca
entre los siglos X-XIII D.C.

Por otra parte, recientemente, en diciem
bre de 1987 cLrante trabajos de rescate
arqueológico adelantados por el arqueólo
go Carlos Armardo Rodríguez en el barrio
Zarrorano de la ciudad de Palmira, se
Logró btener igualmente algún material
osteológico huano perteneciente a la
"Cultura <llebrada Seca" (siglos XIII
XVI.c.).
Del material obtenido de ambos sitios
se logró restaurar dos cráneos. El prime
ro de ellos, de Guabas perteneciente
a un individuo masculino de aproximada
mente 30-35 años de edad, de contextura
bastante robusta y el segundo de Palmi ra
de Ln individuo femenino de aproximada
mente 40-45 años de edad. Tenierdo en
cuentael buen estado de conservación
de los dos cráneos, así corro el hecho
de que pertenecieran a dos culturas
arqueológicos diferentes, se decidió
conjuntamente con el antropólogo físico
Dr. JOSE VICENTE RODRIGUEZ, profesor
del Dpto. de Antropología de la hiversi

· dad Nacional de Colabia, realizar u
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proyecto de reconstrucci6n plástica
del rostro, el cual consiste en la
superposición de algún material plás
tico sbre el cráneo (parafina dental,
plastilina industrial o una mezcla
de las dos) restablecierdo los tejidos
blandos, perfil y tamaño de la nariz,
ubicación de los párpados y grado
de los pómulos, forma y tamaño de
la oreja, etc. Este método es bastante
Laborioso ya que requiere de mucho
tiempo y paciencia para unir cada
capa de 1 cm? de rraterial plástico
hasta carpletar la fi sonanía del
individuo. Como control se utiliza
La reconstrucción gráfica, primer
paso a seguí r antes de iniciar la
respectiva labor plástica.
Dicho proyecto bajo el nobre de
"Reconstrucción del Rostro de un
craneo masculino (Guabas) y otro
femenino Palmira) pertenecientes
a Pcblaciones Prehisp/nicas del Valle
del Cauca" fue presentado por el
Dr. José Vicente Rodríguez al Inciva
en enero de 1988. Tiene un costo
total de $1.000.00.0o cifra que
fue otorgada ya por la G:tlemación
del Valle, y una duración de un año.
En el proceso de reconstrucción plás
tica, que se iniciará pr6ximamente,
inicialmente se toman varias fotogra
fías de los ejemplares, ubicándolos
en el plano órbitoauricular plano
de Franckfurt) en todas las normas:
Lateral, frontal, occipital, vertical,
basal. Posteriormente, se seleccionan
Las copias más nítidas y se amplían
al tamaño natural, Cm base en estas
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fotos se reconstruyen Los núsculos y
el cartílago nasal ;' posteriormente
Los teg..,nentos. Finalmente se realiza
la reconstrucción gráfica de todo el
rostro, cuello y cabeza, teniendo en
cuenta Los datos etnohist6ricos sobre
peinado, adornos, pinturas faciales
y suspuestos rojetos extraídos de La
excavación arqueológica narigueras,
orejeras, etc.)

La recoostruccién plástica se efectúa
sobre el mismo cráneo protegierdo Las
Órbitas, agujero piriforme, meato auditi
vo y cavidad mandibular ca algodón.

Teniendo caro guía La reconstrucción
gráfica y el grosor de Los tegumentos
en Los diferentes puntos craneométricos
se pega · cada centímetro cuadrado de
material plástico.

Inicialmente se rellena un hemisferio,
Luego uti L izando caro guía el anterior
se pega La otra mitad. Posteriormente
se retoca La oora, se esculpen Las arru
gas y Los pliegues de acuerdo a La edad
y el relieve óseo.

EL vaciado en yeso se efectúa en un
molde especial al cual se Le introcLce
resina estomatológica sobre La recns
trucción plástica.

Las copias se retocan, se pintan color
bronce y se empacan para el transporte. E
cráneo se despoja del material plástico,
se L inpia y fortalece con Palaroid para
su posterior conservación y exhibición
al Lado de La escultura histórica.

CARTON COLOMBIA Y
LA ARQUEOLOGIA

En un programa interinstitucinal
de INCIVA - CARTON DE COLONBIA,
se adelantará el· proyecto de inves
tigación "Las costurbres funerarias
prehispánicas a, La regién Calima",
(arqueología de rescate), a cargo
de Los arque6Logos Héctor Salgado
Lépez y Carlós Armando Rodríguez.

El bjetivo primordial del estudio
es evitar el vandalismo y el saqueo
en sitios arqueológicos de algunos
predios de Cartón Colarbia · Lbicados
en La región Calima.

Se real izará u programa de arqueolo
gía de rescate mediante la excavación
sistanática de sitios de enterra
miento indígenas, pues La destrucción
de sitios arqueoLÓgicos, La coleccién
privada y La comercializacién de
piezas extraviadas de Las turbas
indígenas, conocidos popularmente
caro "guacas", atenta gravemente
centra el conocimiento de la hi sto
ria de los pueblos colarbianos ates
de la conquista española.

La ejecución de esta investigación
tonará doce meses y sus costos serán
financiados conjuntamente por INCIVA
y CARTN COLONBIA, que caro errpresa
privada apoya La investigacién cien
tífica.
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- Realmente Los estu::!ios que se han
real izado sobre el chontaduro, espe
cialmente por el Dr. Jorge Mora Urpi
Y el doctor Víctor Manuel Patiño,
derruestran que ro existe un lugar
de origen específico. Se habla de
un despliegue desde Bolivia hasta ~
los l ímites con Hnduras, extendién- s
dose por todo el cordón del Pacífico.

Se han hecho ensayos en los dif eren-
tes pisos térmicos, o este es un
cultivo netanente de los países tro
picales?

y algunas de ellas ya están exportando
este producto hacia el mercado de
los Estados Lhidos.

+

•

Qué preparaci6n se le ha dado a los
nativos para el fomento de este cul
tivo?

- A raíz de las investigacicnes que se
han desarrollado con el patrocinio
de INCIVA y de La Secretaría de Agri
cultura en forma mancan.nada con
La Lhiversidad Nacicnal de Palmira
Y La Lhiversidad del Valle, se ha
venido fanentando toda un e tecno
Logía en beneficio de este cultivo
y mediante campañas de extensión
agropecuaria se está prarovierdo
La expansión en zonas propias para
dicho cultivo, caro es el caso espe
cífico de Buenaventura.

De dónde es originario el chontaduro?

ENTREVISTA CON EL DOCTOR
ARMANDO· VEL ASCO

POR: BELLY NARVAEZ URBANO
Dr. Velasco, cuánto hace que used inves
t iga sobre el chontaduro ?

Iniciamos investigaciones con el Dr.
Victor Manuel Patiño en el ao de 1977
con un trabajo que hice sobre chontaduro,
caro tema de la tesis para cbtener el
título de Ingeniero Agrónomo, estudios
que adelanté en la Facultad de Agronomía
de la Lhiversidad Nacicnal de Palmira.
Este trabajo de tesis se tituló : "Estu
dios bianétri cos en La palma de chcnta
duro'', Lo que nos dejó como ccnocimiento
válioso que Los entrenudos marcan la
pauta sobre la ·altura de la palma de
chantaduro, es decir, a mayor Lcrgi tu:!
del entrenudo, mayor altura de la palma.
Posteriormente en 1978, nace el CONIF
Y se prarueve una serie de investigacio
nes sobre esta importante palmera.

Cómo ve la· parte productiva y económica
de este cultivo?

- Este cultivo cada día tiene mayor
acogida e importancia en Las zonas margi
nales del territorio colarbiano, dende
dificilmente otras platas de iguales
características se podría, desarrollar.
Es el caso específico del Litoral pací
fico vallecaucaro, que porvee el mayor
porcentaje de su proi.Jcciái para La
venta en Las principales calles y aveni
das de La ciudad de Cali y se va expan
diendo hacia el resto del interior del
País. En este mamento podríamos decir
que es el "cultivo-soluci6n" para esta
zona del litoral pacífico. Tanto es
as1, que en este memento ya existen
dos 2) epresas enlatadoras de chontaduro

- 5 -
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- En 1979 realizamos un estudio sobre á
reas potenciales para el cultivo de chon
taduro y pudimos determinar algunos
pisos ténnicos específicos en Colombia
y hemos llegado a encontrar chontaduro
hasta 1950 metros sobre el nivel del
mar, o sea que el área de expansión
va desde los O metros hasta los 1950
metros sobre el nivel del mar, pero
su área óptima está entre los O hasta
los 800 metros máxirro.

Qué distancias se deben ccnservar en la
sierrbra de chontaduro ?

- Las distancias de siembra están rela
cionadas con La rutrición del suelo;
para suelos nuy pebres es necesario
arrpl iar la distancia de sierrbra. Para
el litoral pacífico estamos adoptando
corro distancia de sierrbra ideal 6 metros
en cuadro y cuando se va a hacer u
manejo de acuerdo a hijos por cepa,
la corremos a 5 metros entre boli llo,
en triángulo.

Sabemos que el cultivo del chontaduro
se puede asociar cm otros cultivos.
Ya se tiene especificado con cuáles?

- Generalmente tanto Los indígenas,
caro Los nativos del litoral pacífico,
Lo han asociado ccn otros cultivos.
Inclusive se hizo una investigación
asociándolo con algunos maderables,
sierdo el peinemono de mejor adaptacién
en esta asociación. Algunos cultivos,
caro en el . caso de Costa Rica, Lo han
asociado cm café y cacao. En el Pacífico
Lo asociaron con banano, plátano y árbol
de pan.

10

Cuál es La zcna más apta en Colarbia
y en el Valle del Cauca para siembra
del chontaduro ?

- EL Valle del Cauca, cano valle
geográfico fue t.na zcna prod.Jctora
de chcntad.Jro. En el Bolo de Palmas
quedan algunos relictos que Llevan
cientos de años en estos sitios.
Mediante sistema de riego todo el.
Valle del auca estaría ato para
cultivar chontaduro. En éste rranento
tenemos un ensayo de asociación
con cacao en la finca Cantarranas
en Caucásico, frente a la carretera
que de Ca L i conduce a · Pa Lmi ra. Es
un gran ensayo que se está realizando
y esperamos Los resultados para
demostrar cómo el chontad.Jro se
puede dar a nivel geográfico del
Valle del Cauca, pero indiscutible
mente La mayor zona prod.Jctora es
La za,a del litoral pacífico valle
caucano y porqué no decirlo, de
todo el pacífico colarbiano.

Cuál es La zna que tiene mayor
cultivo?

- Ird..da:ilemente el Litoral pacífico
vallecaucano, seguido por Chocó,
a pesar de que en La zona de la
Amazonía, en el Caquetá, en estos
rranentos La Secretaría de · Agri cul
tura de esa zna y el Sena, dentro
del plan nacicna_L de rehabilitación
están dándole un gran impulso y
se han fijado como meta, el estable
cimiento de 60 Has de cultivo En
un período de cinco años.
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En La Granja de la Secretaría de
Agricultura que funciona en el
Bajo Calima, sabemos que existe
un Banco de Gennc:plasma de ch01ta
duro. C6rro funcia,a este Banco.'?

- Realmente el Banco de Gennc:plasma
por falta de presupuesto no ha
funcionado en La forma debida,
tan es así, que no se ha podido
evaluar Los materiales que se intro
dujeron de Bolivia, Brasil, Perú,
Ecuador y La za,a amaz6ni ca colom
biana. En estos roomentos a través
de lnciva se desea conseguir que
Colciencias . financie u proyecto
para poner a funcionar en ·forma
debida este irrportante Banco de
Gemoplasma.

Usted ha trabajado ca, el palmito.
La gente poco conoce de esta parte.
Nos podría explicar?

- E palmito, de acuerdo a Las
experiencias de Costa Rica y La
primera experiencia de Colombia,
en La za,a de Urabá es uno de Los
cultivos más rentables que existe
en el momento, ya que Los pedidos
internacionales sa, nuy altos y
Los precios del mercado son muy
favorables. Realmente yo no me
atrevería a decir que el palmito
está compitiendo muy favorablemente
ca, La Pi taya, en cuanto a precios
del mercado externo. Lo que básica
mente se aprovecha de EL Palmito,
es su cogollo o parte interna del
tallo.

EL cha"ltad.Jro ofrece La gran posibi
lidad de establecerse cono cultivo
industrial y se manejaría · cano

- 7 -
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tal sin producir palmicidio, Lo que
sí sucede ca, La palma Eutherpe que
es La que tradicionalmente se ha uti i
zado para la extracción del palmito.
El chontaduro supera a La Eutherpe en
cuanto a calidad, presentación y textura
del palmito. En el mercado internacional,
en este rrmento Costa Rica tiene u-a
gran participaci6n, debido a La calidad
que ofrece este palmito de chontaduro
o pejibaye, cano Lo Llaman en Costa
Rica. En Colombia, cano canenté anterior
mente, ya · existe una primera industria
Llanada Palmitos· El Doracb, La cual
cmnenzó con un área muy pequeña y no
ha podido Sl.4)lir los grérdes pedidos
provenientes del exterior. En este momen
to se está cotizando la lata de 500
gramos granados a US$35. En cajas de
24 unidades el mercado es muy potencial.
Está todo el mercado Europeo y los E.E.
U.U. tarbién son grandes consumidores
y la rentabilidad es muy buena.

Expl íquenos sobre Las diferentes palmas
de chontaduro que usted conoce ?

La Eutherpe es la ccm..nnen te llamada
naidi o asai y el Bactris gasipae es
el ncxrbre científico del chontaduro
o pejibaye como se Le Llama en centro
américa, especialmente. en Costa Rica.

En cuanto a tecnología, especialmente
en Colarbia, podemos decir que en chonta
duro se ha avanzado bastante, se ha
investigado rrucho. La parte agronómica
está toda anal izada, faltado un poco
la parte de taxonomía. sobre La ·cual
está trabajando específicamente el Dr.
Jorge Mora Urpi de Costa Rica, con La
colaboración del Dr. Víctor Manuel Patiño
en Colombia y el Dr. Charles C Lement
en Brasi L; pero en general La parte
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de industrializaci6n podenos decir
que se ha tratado rruy bien en La
Lhiversidad del Valle ca, La direcci6n
del doctor Carlos Piedrahita, quien
ha sido uno de Los pioneros en La
parte de industrialización y tenanos
todo un paquete tecnológico disponible
para todas aquellas personas que
quieran invertir en La irdustrial iza
ción de esta importante palmera.

La Secretaría de Agricultura está
en estos nomentos sacardo un manual
con La tecnología aplicada del chata
duro. Creemos que a La par con otro
importante cuitivo del litoral pacífi
co, como es el caso del 'boroj6'
es necesario sacar esta Literatura
con el fin de poner al alcance de
las personas que quieran producir
cualquiera de estos cultivos toda La
información que requieran para tal
fin. Se calcula que en unos tres
meses podemos tener un buen manual
sobre chontaduro y borojó.

Hasta dÓnde se ha investigado el
chontaduro a nivel de Colrnbia y
Valle del Cauca?

- En la parte agronómica cano lo
decía anteriormente, con la Facultad
de Agroromía de Palmira, se ha traba
jado en los aspectos de biología
forestal, sistema radicular, fertili
zaci6n y en La parte de industriali
zaci6n, se ha trabajado en utilización
de harinas y conserva del fruto,
a cargo de la Lhiversidad del Val le
en su Dpto. de Ingeniería Industrial
y Procesos. Pero en materia de inves
tigación nuca se sabe la última
palabra, puesto que cada día ven
resultardo nuevas alternativas,

nuevas inquietudes que generan desde luego
otras investigaciones.

Es el caso de Urabá, donde se han prese
tado enfermedades nuevas, plagas nuevas,
pero precisamente allí es donde está
La Labor del investigador, de errplear
toda su experiencia y sus conocimientos
para solucionar toda esta serie de situa
ciores que se va, presentando, cuando
se expande un cultivo de nivel casero
a nivel industrial.

Es Costa Rica el país mayor prod.Jctor
de chontaduro ?

- Podríamos decir que sí, pero Costa
Rica debido a su extensión geográfica,
Llegará u momento que tendrá ua (imi
taci6n, mientras que nosotros en Colobia
tenemos alterativas como sn La parte
amazónica, La meseta cundiboyacense,
la parte norte del departamento del Cauca
y todo el litoral pacífico colorbiano.
Por Lo ta,to Col'ariJia tiene sin lugar
a dudas todas las cualidades y condicio
nes ideales para hacer de este cultivo
un verdadero cultivo industrial.

Para terminar, nos podría agregar breve
mente algo más sobre el borojó ?

El barajó estaba latente en el Chocó
desde hace muchos aos. Fue precisamente
el Dr. Víctor M. Patiño quien logró en
compañía del Dr. Cuatrecasas su clasifica
ción botánica, de allí que lleve su noabre
patinoi) cono nobre científico.
Realmente es ua fruta trpical que tiene
mucho futuro por ser rica en fósforo,
hierro y calcio. Se cree incluso que
es curativo del cáncer, pero ain está
por derrostrarse y . de eso nos vanos a
encargar todos los interesados.

8 -
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CENSO DE LA FLORA ORNAMENTAL

DE LA CIUDAD DE CALI
POR+ ING. FORESTAL OSCAR ROJAS N.

Con motivo de la celebración • de
los 450 aros de la ciudad de Cali,
el ex-alcalde Dr.Alvaro Nayia Prado,
acogió la idea del ilustre botánico
vallecaucano, Dr. Víctor M. Patiño,
de real izar dos investigaciones
con el propósito de conocer La
historia. y Las estadísticas actua
les sobre La arborización de La
ciudad.

EL proyecto se inició en junio
de 1986, mediante convenio finado
entre La En-presa de Servicios Varios
"EMSIRVA" y el INCIVA. EL primer
estudio "Itinerario Florístico
de La ciudad de Cali' estuvo a
cargo del Dr. Víctor M. Patiño
y del biólogo Wilson Devia Avarez.
Este trabajo fue presentado en
julio de 1987 y en él se hace una
reseña histórica sobre el proceso
de arborización que ha tenido la
ciudad y se presenta un herbario
incluído, único en su género en
el país, de Las diferentes especies
reportadas en La ciudad.

EL segt.rdo estudio "Censo de la
Flora Ornamental de La ciudad de
Cali', estuvo bajo La coordinación
del ingeniero forestal Osear Rojas
Noriega, quien contó ccn La cola:xr
ración en La etapa de campo de
expertos profesinales en el área
forestal y botánica. EL estudio
concluyó en el mes de abril de
1988.
EL objetivo general del . estudio
fue realizar un diagnóstico de

- 9 -

La arborización de La ciudad de Cali,
con el fin de fijar más partas de carácter
técnico para el correcto manejo de Los
actuales y futuros planes de arborización.
Para cumplir con este objetivo, se elabor
ró un formulario en el cual se registra
ban cada 1.J10 de Los árboles existentes
en La vía. pública, haciendo referencia
a La correcta ubicación, el norbre vulgar,
científico y familia, altura total del
árbol, diámetro de copa y diámetro de
La altura de pecho, estado sanitario,
presencia de insectos, hongos o parásitos,
problemas por La interferencia de Las
cepas con La redes de conducción eléc
trica o de Las raíces en el LevantaMiento
de calles, andenes o rptura de paráme
tros; árboles con gran aporte de desper
di cios . vegetales que produjeran tapona
miento en Las redes de alcantarillado.

Se censaron 215 barrios distribuidos
en 7 circuitos, registrándose un total
de 177.306 árboles pertenecientes a
308 especies arbÓreas y arbustivas y
a 78 familias botánicas, constituyéndose
Cali, cono una de Las ciudades más arbo
rizadas de Colombia.

Se observó una tendencia marcada de
arborización con especies cano La acacia
amarilla, el almendro, el falso Linón
y el chiminango. Esta tendencia se debe
quizá a La falta de orientación y a un
relativo desccnocimiento sivicultural
de Las especies nativas que nos rodean.
De ahí que se haya registrado un gran
número de árboles que ocasionan perjui
cios a La estructura de La ciudad.
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EL INCIVA EN LA INFORMATICA :

Con el ánimo de dar un paso irrportante
hacia un desempeño más productivo
en su misión de servicio público y
entrar en el carrpo de La informática
caro ciencia y factor instrunental
para modernizar y dinamizar la informa
ción, Inciva adquirió u microcoauta
dor que registrará las actividades
científicas, informes estadísticos,
correspcndencia, registros c01tables,
inventarios, presupuestos, archivo
y otros.

EVENTOS:

Los siguientes eventos han sido regis
trados dentro del AO NACIONAL DE
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA :

- Sirrposio Internacional de Lc:i Ciencia
y La Tecnología para el desarrollo
en 1989.

- Simposio sobre nuevas tecnologías
en 1989.

- Tercera Conferencia General de La
Academia de Ciencias del Tercer Mndo
en octubre de 1989.

- Tercera reunión de Consejo Directivo
regional del programa Latinoamericano
de biotecnología en 1989.

- Segundo taller sobre modelos bioló
gicos en 1989.

- Curso internacional de cultivos de teji
dos vegetales de 1989.

- XI Simposio Colombiano de etnbotánica
en Popayán del 27 al 30 de junio de 1989.

VISITA DE COLCIENCIAS:

Con el fin de evaluar Los proyectos de
investigación finané:iac:bs por COLCIEN
CIAS, el pasac:b 14 de septiebre/88,
nos visitaron Los doctores Francisco
Miranda, Subdirector Administrativo de
Colciencias y Oscar Aguilar , Representar
te del BID.

Los proyectos que adelanta Inciva con
financiación de Colciencias son:

- Contribución a Las investigacicnes
sobre Los recursos vegetales del Valle
del Cauca, a cargo del biólogo Wilson
Devia Alvarez.

- Estudio Botánico Si Lvicultural y eco
nómica-ind.Jstrial de Las banrusáceas
existentes en Colorbia, a cargo del doctor
Víctor Manuel Patiño.

- Bibliografía Etnobotáni ca, a cargo
del doctor Víctor Manuel Patiño.

- Contribución al conocimiento de Los
arácnidos y miriápodos del Valle del
Cauca, a cargo del biólogo Eduardo Flórez.

- Zogeografía de Termites a cargo del
biólogo Germán Parra Valencia.
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LA HISTORIA PREHISPANICA
DEL VALLE DEL CAUCA

. El INCIVA conjuntamente con el BANCO DE LA REPUBLICA, dentro del
"AÑO NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA", realizará un ciclo
de conferencias sobre arqueología del 7 al 28 de octubre del pre
sente año.

El tema central será : "La Historia Prehispánica del Valle del
Cauca" VIII milenio A.C.).

En el Auditorio del Museo de Ciencias Naturales de Cali, se dicta
rán cuatro (4) conferencias esbozadas así :

I. PERIODO PRECERAMICO

1. Las sociedades recolectoras cazadoras.

Conferencista
Fecha

Arqueólogo Héctor Salgado López.
Octubre 7/88

II. LAS SOCIEDADES AGROALFARERAS

2. La Cultura llama.

3.

4.

Conferencista Arqueólogo Héctor Salgado López.
Fecha . Octubre 14/88.
La Cultura Yotoco.

Conferencista . Arque6logo Carlos Armando Rodríguez..
Fecha Octubre 21/88

La Cultura Sonso.

Conferencista . Arqueólogo Carlos Armando Rodríguez..
Fecha Octubre 28/88
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