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No hay duda que el hanbre al hacerse crea
, or y consciente de regir su destino

,, de saber que vive en una época sin
[aración en la historia, donde el
proceso de agotamiento de los recursos
naturales es cada día más arrenazador,
está desarrollando un nuevo trabajo
:le observación y experimentación en
el estudio de los recursos naturales
y sociales. Pues la conservación de
éstos, no es sólo un concepto; esto
significa una explotación adecuada de
los recursos necesarios para la socie
dad.

Experimentos, estudios, análisis y reco
mendaciones sobre la conducta, las cos
tunbres, la inteligeocia y fisiología
de nuestros ante¡::asados y su incidencia
en nuestra actual sociedad por una parte
y la é:onceµ:ién estru:tural, su proceso
de regeneración en un cambio gradual
y continuo, que opera para producir Belly Narváez Urbano 5

%

no solamente cambios progresivos, sino
tanbién variabilidad en los recursos
naturales, por otra, hacen que el hambre
esté atento a la significación de
estos factores que representan en sí
un cúrulo de riquezas que simoolizan,
rn témri.nos generales, progreoo, salud
y bienestar.

Aunque bien es cierto, el habre forzo
samente ingnora rru:.ho de los hechos
positivos que giran a su alrededor;
y al parecer necesita que le des¡::ejen
los camims y le simplifiquen la ciencia
de la vida, pues es el hanbre la clave
de todo canbio y no hay duda que está
avanzando para hacer posible, que los
conocimientos de la cierci.a y la tecno-
1.ogía, logren compactarse en un desarro
llo social positivo.
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ARQUEOLOGIA EN EL AREA DE CALIMA m
Por: HECTOR SALGADO - Arqueólogo

En el infame presentado a la C.V .C.,
en diciembre de 1987, se dieron
a comcer los resultados de una
investigación arqueológica, realiza
da en el área de influencia del
proyecto Hidroeléctrico Calina III.
La investicación contempló la reali
zaciá de una exploración por medio
de la cual se localiz.ó el yoc:imiento
arqueolÓgi.co de El Pi.tal; sitio
de especial importancia para la
arqueología del Sur-occidente colo
biano, pues corresponde a un depósi
to cultural estratificado, cuyas
capas superiores contieren eviden
cias de las culturas alfareras Sonso
y Yotoco, cubriendo un suelo de
ocupación Ilama del Siglo IV A.C.

Debajo se encontraron dos fases
de ocupación precerámica con arte
factos de piedra, de fornas que
poderos asociar con actividades
caro la recoleccién y posiblemente
alguna forna de horticultura incipi
ente de frutas, graoos y raíces;
la más antigua de estas ocupaciones
ta sido fechada en el VI milenio
A.C. y la más tardía en el III A.C.

En terminos generales, los resultados
arqueológicos de El Pital señalan
que la cuenca media del rio Calina

fué habitada por el hambre durante varios
milenios pues fué posible establecer
una secuencia cultural que e inicia
con tandas de cazadores-recolectores
del período preceránico y que firali
za en las sociedades agroolfareras del
formativo tardío.

las evideocias arqueológicas obtenidas
· en el curso de este proyecto indican
la existercia de una adaptacién temprana
del hombre al ecosistena de selva tropi
cal; la cual poderos situar cronológi
carente Entre el VI milenio y el III
milenio antes de Cristo. Además estos
resultados determinaron, por primera
vez un período precerárico para la región
Calima.

Las exploraciones arqueológicas realizadas
dentro de la zona que será afectada por
la constroccién de la represa _ y central
hidroeléctrica de Calina III , permi.tie
ron localizar en el Pi.tal un sitio ar
queológico de especial im¡::ortancia, que
corres¡::onde a un yoc:imiento cultural
estratificado, que en sus capas más super
ficiales contiene cerámica de las culturas.
de Sonso y Yotoco, cubriendo una antigua
superficie de ocupación Ilama , de caien-
z.os del Siglo IV A.C. (310-80 A.C. Be
ta 13349).
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Debajo de estas capas superiores se
encontraron ocupaciones pertenecien
tes a pequeños grupos de cazadores
recolectores arcaicos. la rrÉs antigua
de estas fases ha sido fechada en
5.360+ 140 aros A.C. (Peta 13328) y la
mis tardía e 2.140+ O A.C. (Beta
16839).

loo elarentos culturales de estas
gentes precerámicas son objetos de
piedra de foras apropiadas para la
recolección y el procesarri.ento de
vegetales, por lo cual raros tratado
de sustentar la hipotésis de que estos
grupos incorporaban a su alimentación
productos vegetales cosechados, es
da::.ir que el hanbre tanprano, del
curso medio del rio Calina, era semi
sedentario y practicaba una incipien
te h::>rticultura tropical de raíces
frutos y semilla.

la exploración también permitió loca
lizar un asentamiento IJ.arra sobre
una terraza a orillas de la quebrada
la Cristalina; este sitio es de sura
importancia para ampliar el conoci
miento que tenemos de la oociedad
indigena que introdujo la alfarería
a la región Calina, quizá por los
rios de la vertiente pacífica, duran
te el prirrero o segundo milenio antes
de Cristo.

Igua.lrren te la prospección arqueológi

2

ca de la región sirvió para caprender
las res¡:uestas adaptativas que dió el
hambre prehispánico, de diferentes épo
cas, al espacio natural de la cueoca
rredia del rio Calima, pudiéndose iden
tificar, desde el periodo precerámico,
un patron o asentamiento de tipo disper
so sobre sitios abiertos a lo largo
de las riberas de los rios y quebra
das. las culturas agroolfareras rrÉs
tardías desarrollaron una pauta de asen
tamiento dispersa, pero en plataformas
artificiales, sobre las faldas de las
laas.

En términos generales, la secuencia
de cinc.o ocupaciones culturales meen
de la terraza de El Pital, un sitio
de mucha importancia que puede ayudar
a aclarar los desarrollos historico
cultural del periódo preceráico y del
fonmtivo tardío, En la zona alima
y en otras regiones arqueológicas del
Suroccidmte Colanbiano.

Actualmente sabemos que en Calima hubo
desarrollos culturales de cazadores-
recolectores de la etapa L í t i e a, sin
embargo en el registro arqueológico
hay todavia un vacio que no perite
ver una transición entre -estas sociedad
prota-agrÍcolas terrptanas y las culturas
con alfarería del formativo; las cuales
debieron llegar desde 1a costa pacífica
EOJatoriana
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ción natural de ese tasque.

El rosque seco tropical de Colanbia
definido por la franja que se encuen
tra Entre O y lCXX) m.s.n.m., con
un promedio de lluvia anual Entre
1000 y 2000 mm y una temperatma
media alrededor de 25 grados C. ,
se encuentra presente en Colanbia
principalmen te en los Valles férti
les de los ríos rragdalena y cau:::a
y la llanura del Caribe, ocupando
una extensión aprox:inada de 200.000
Kilámetros cuadrados.

Debido a esa fertilidad el bosque
original ha desaparecido para dar
paso a prósperos cultivos y pastiza
les , ro encontrándose en casi ningún
sitio del país formaciones boscosas
típicas. la amplia variedad de espe
cíes vegetales y fauna asociada
que son utilidad actual y potencial ,
está desapareciendo ante nuestros
ojos. Es por ello que se hace priori
tario conservar los pocos relictos
que aún subsisten.

la Estación BiolÓgi.ca de El Vincu
lo Buga, Valle, si bien tampoco
cuenta con 1a vegetación original
en toda su área, presenta esta clase
de formación en aproximadamente
una tercera parte de sus 75 hectáre
as, mostrando aderás en casi toda
su extensión el proceso de regenera-

la Gobernación del Departamento del
Valle, a través del Inciva, ha acordado
realizar tanto programas que tiendan
a 1a conservación y protección de la
vegetacién rntural, como investigacio
res de los recursos naturales que allí
se encuentran y el desarrollo de acti
vidades que propendan por el uso racional
de los misms recursos.

La Estaciá está situada a solo 3 kilóme
tros de 1a ciudad de Buga, por la carre
tera Panarrericana, cuenta con algunas
facilidades locales caro casa de adinis
tracián y direccién, alojamiento, vías
de penetración, una Estación Metereoló
gica del Himat y un Vivero de la Secreta
ría de Agricultura y Faento.

Dentro del Bosque de recuperación se
encuentran especies valiosas por su
madera camo el guairrar o, de .carocoli,
el laurel ji.gua, el cedro ceoollo, y
la guadua que conviven con el higueron,
el mestizo, el cámbul o y las palmas
z.ancona y palmicha entre otros. En la
zona de regeneración natural que ocupa
casi toda la extens ión de la Estación, 'es caun encontrar otras especies vegeta
les de importancia caro el Velero, el
justarazon, el espina de mono, el guasi
rro, el ciprés de estacón y arrayán.

El prograrr:a de investigación se ha cm
centrado principalmente sobre los recur-



sos florísticos y faunís:ticos; es así
caro el Biólogo-zoológo All::erto Arias
ha realizado un registro prel:iminar
de las6especies de vertebrados de la
zona, encontrándose una buena diversi
dad principalmente en el grupo de las
aves, con 1l5 especies perteneci entes
a 36 familias y se registró la presen
cia de IIEIIri.feros de los cuales 14 per
tenecen al orden de los murcielágos.

Dentro del grupo de los reptiles se
registró un total de l4 especies, la
rrayoría de las cuales pertenecen al
grupo de las serpientes (ll especies).
Las características secas de la zona
no permiten una presencia abundante
de anfibios y solamente se han encontra
do hasta el rrorento 2 especies pertene
cientes a 2 fam:ili.as .

Por otro lado el Biólogo Gernan Parra
Valencia, actual director del Centro,
ha realizado estudios sobre el carrporta
miento fenológico de algunas de las
especies arbóreas más importantes del
sitio y robre los rrecanisro s y agentes
de pol:i.niza:. ión de las mismas, y oc
tualrrente adelanta un registro florísti
co de las especies de la · Estación.
Varios ingenieros forestales han re
gistrado la dinámica de regeneraciónna
tural de la vegetación por mas de 12
años.

Otro de los prograras que se adelantan
en la Estación Biológica, es el de
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educación ambiental, dirigido principal
mente a sectores estuiiantiles de la
citrlad de Buga y SJS alrededores, en
el cual por medio de un recorrido que
atravieza el rosque, los estudiantes
obtiene de manera directa información
robre la carrposición flor:í.stica, habita
tes del bosque, condiciones microclimá
ticas, forrrac:ión de los suelos, :iJnpor
taocia de algunas de las especies, etc,
que luego canparan en una zona degrada
da por practicas erróneas de uso.

En el programa de uros raciooales de
recursos mturales, dirigido por el
Biólogo Alberto Arias Figueroa, adelan
ta proyectos caro el de z.cxx:ría del
chigÜ:iro, en donde se estuiia el canpor
tamiento reproductivo del mayor roedor
del rrundo. Igua]nEnte se adelanta un
program de zoocría de tatabros orientado
princ:i Jlil!IEilte al conocimiento de las
especies vegetales que ellos consuen
y tiene una batería de estanque de pis
cicultura donde se realizan ensayos
de crías de cachara y bocachico. Eh
la parte de agrosilvicultura, el Bió
logo Geran Parra está a cargo de los
cultivos rmderables, caro el nogal can
cacao, nogal con zapayo y frijol y culti
vos de pastos con arboles forrajeros,
teniendo planeado hacer un cultivo de
rraderables con frutales para zonas de
pendiente que han sido erosionadas por
actividades ganaderas , que perrrri.tirán
en un futuro su restablecirrri. ento y re
generocion.



ENTREVISTA CON EL PROFESOR ISIDORO CABRERA
Por : Belly Narvoez U. •
Nuestra entrevista para este número es
con el profesar Isidoro Cabrera, investi
gador autodidacta, docente de la Urri.ver
sidad del Valle en Potánica econémica
y adenás curador y botánico del Herbario
de la Urri.versidad del Valle. .

Cuál es su especialidad en el campo de
la Biología ?

- He estudiado la flora, o nejor he contri
ruido al estu:lio de la Flora en diferen
tes partes del país. Eh la zna de los
l.lams Orientales, en la Sierra de la
Macarena, que es la convergerci.a de las
tres grames foITIBC.iooes que ti.ere Colanbia
La formación andina que converge con la
Sierra de la Ma::arena, la Amazonía, por
la parte nor-oriental. Se empezaron las
investigpc:i.ooes allí y he sido un gran
colaborador de algunos científicos que
han dedicado mucho tiempo al estudio de
la flora colanbiam.

Fn la epoca en que estuvimos haciendo co-
1.ecci.ores en la Sierra de la Macarena
con una mi..s:i. én anglo colanbiara del Jardín
Potánico de Keew, la Urri.versidad Nacional
y el Instituto de Ci.en::ias Naturales de
Pogotá, se colecciomroo cosas muy intere
santes en aquella zona, donde no se habían

hecho investigaciones anteriormente , tan
to es así que salieren algunas especies

para el mundo botánico, camo la planta
de la familia Biloc.ecea que ahora se
llana Belosa macarenense una Llcetada
cea cuyo nombre genérico es dedicado
a mi apellido y tantas otras plantas
nuevas para el mundo botánico, entonces
empecé en esa forma a entrenare con
científicos de mnbre nundial.

Sabemos que usted es un investigador
autodidacta, nos gustaría cooocer caro
la sido ese proceso fornativo?

- Este proceso fommativo tiene varios
aspectos. primero ser de orí.gen campe
siro y haber vivido mi niñez y parte
de ni juventud en contacto directo con
la mturaleza. Aprendí a cooocer cosas
IIlllY interesantes, que no las puede apren
der uno ni en el colegio, ni en la mi
versidad, solanEnte a través del contacto
directo con ella, que es caro eocontrar
un libro abierto y poderlo hojear per
fectamente bien y tener la capacidad
o la visién de interpretar.

De una manera muy clara todos los fenáne
ros que suscitan un ecosistam. Fs lógi
co que uno algunas veces se equivaca
pero puede rectificar estas equivoca
ciores frente a la raturaleza.

Y con este principio empírico cáo ha
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Bueno como te decía anteriormente, fuí
trasladado y viere a hacerne cargo de
un invaluable tral:ajo de reforesta-

Después de que pasó la segunda guerra
mundial, llegué aqui el X> de julio
de 1958 en el últi.rrn vuelo de av:i.an:a,
trasladado .del punto IV de Ibgotá y
después de haber techo otro curso de
taxaunía tropical dictado también en
Medellín con personal de la FAO y 1s
OFA entre las OJales estala el doctor
Holdrige y el doctor Pol y Jhnson,
bueno una cantidad de profesores de la
Urri.versidad Nocicrnl y el Instituto
Forestal de Medellín.

mdo, rrejcr que cualquier can:¡añero de
curro y caoo dice el dicho vulgar "Al
que le gusta le sabe' y a mi me gustaba
mucho la botánica desde cuando estudiaba
el la.::h:illerato y esto fué una gran llD

ti.vación, de ahí en adelante he proseguido
por mi cuenta algunas va::es, otras ayuda
do por botánicos de reronbre y les re
aprendido cosas muy interesantes.

sido el contacto con los estudiantes, por
ejanplo?

- Prinero el entrenamiento fué con cientí
ficos IIllY brillantes en cieocias mtura
les, entre ellos, los doctores jesús Iar obo,
Alvaro Femández y Roberto Janmillo dentro
del área de botánica. Después dentro del
área de zoología con el doctor Federico
Meden, Conde de Letonia, quién al finali
zar la segunda guerra mundial, llegó a

' Colombia y se nacionalizó , tuve la gran - Sabemos que usted es de San Martín
.j StErte de ser su ayudante por espacio de (Meta), hace cuánto que llegó al Valle

un año o almo más. A él le aprendí mochí- del Cau::a y por qué escogió esta zona
sino sobre narerclatura de diferentes ani- del país para vivir ?
males, después me fui con el doctor R:i..clard
Evans para la aazonía a investigar la
flora de esa región, especificanente el
caucho de genero Hevea de la zona de Cola
bia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela •
Todos estos países tienen impacto en la
amazonía. El fué procticarrente mi. canp:iñe
ro, mi profesor, durante este tianpo. Para
canplarentar esto, después viajé a Pogotá
a tral:ajar con el ptmto IV; que era dentro
del plan Truan un programa de ayuda para
los países subdesarrollados en agricultu
ra y gamdería; es decir todo lo que se
refiere al agro para el desarrollo de estos
países. Este grupo me autorizó para hacer
un curso de cap:3citación de agricultura
y gamdería en gereral, en la universidad
Nacionsal en Medellín, tiempo que aproveché.
En este curso dentro del área de Taxaunía
ocupé el prirrer puesto ya que estala entre-



ciéo de los rios ali y Pichinde,
que tenían ese programa con las
Empresas Municipales. le recibí
al doctor Hipolito Camargo, ingeniero
Forestal quién viajo a Alemania,
mientras llegaba un Ingeniero Fores
tal, me quedé trabajando en Cali,
porque encontré un microllano metido
entre estos cerros de los Andes
y después me fuí a trabajar con
Cartón de C.Olanbia en las instalacio
nes del Pajo Calina.

Usted ha canb:inado sus actividades
botánicas y forestales cm las de
zoología, camo saca tiempo para
todo esto?

- Yo he vivido en tase a una autodis
cipl:ina, porque rnmca voy a ver
Futbol, nunca veo 1V, sino en casos
exce¡x:ionales que son de mi. interés
por tratarse de la naturaleza.
No hago vida social y dejé hace
mucho tiempo de ir a cine; aunque
re gustata IIl.!Cho, los temas han
cambiado notablerente por los de
rrarcada violencia, y esos no re
interesan.

Después de haber sido uno de los
pioneros reforestadores del Rio
Ca1i, que opina del estado en que
se encuentra hoy dia?

Opino que es un estado de total
deterioro, que ta verúdo siendo

paulatinamente y re debe precisarEnte
a que no nos han enseñado a conservar
lo que tenenos y bajo un pretexto u
otro, estamos destruyendo la vegetación
y sobre todo los lugares y zonas escarpa
das y pendientes, donde exclusivamente
son sitios para la vida silvestre; es
decir ¡:ara 11a .:.onservoción de la flora
y fauna. En cambio sí tenemos una selva
bien conservada tendraros agua abundante,
fauna abundante, flora autoctona y esta
flora defiende no solamente la escasez
del agua, sino que defiende también los
seres vivos que hay en ella. Si hay vege
tacién existe rranto vegetal que subre
la superficie del suelo y por lo tanto,
el agua no se va ni por correntía, ni
por evaporación y además hay una alta
evaporación por el sistema folial de
la vegetación que va acumulando humedad
en el aire y entonces hay nubocidad cuando
hay cambios de tanperatura, de caliente
a frio, :i.nrediatarrente re precipita y
hay mas lluvia, si no hay esto, hay un
fenáreno de que el agua se evapora, esca
sea demasiado y en ocasiooes cuando hay
aguoceros rruy torrenciales, hay las gran
des inundaciones, el fango que viene
disuelto ro el agua destruye toda la
fauna y la flora.

Por esta razón yo pienso que se debe
conservar a toda costa la vegetacién,
ya sea por la vegetación clima o la vege
tación secundaria. la ganadería debe
ser estimulada con pastos de corte para
que el ganadero tenga más reses de ganado
por hectárea, con pastos para carne que
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en vez de quedarse 3 O 4 aros en cargar
un animal con carne de mala calidad,
lo haga en año y medio o dos años ganan
do el doble de dinero e invirtiendo
menos para la ceca, criando rrÉs reses
en más Has. teniéndolas con rrejares
cui.dados y vendiendo la e.ame a rrejares
precios.

Adeás fuera de esas ventajas tenes
entooces que se puede planificar una
finca de acuerdo con su topografía,
rara que en los lugares que son de
una topografía más escarpada que pase
de 35% entooces se pueda reforestar
con especies útiles al hambre para
rraderas , caminos, aceites, etc. depen
diendo de los clirras. Fuera de esto
yo creo que si se sigue destruyendo
la selva caro se está haciendo en el
rrrundo entero, no solarrEnte en Colanb:ia
sino en todo el trópico, el hombre
está perdiendo una cantidad de espe
cies que en este momento no ha domesti
cado y no se conocen todavía desde
el puntode vista taxonáico.

Se puede decir que el Valle del aua
es uno de los Departamentos más ricos
en flora, por lo que usted acata de

. ?mencionar .

- Bueno yo diría que Colanb:ia es lll10
de los paises más rico del mundo o
por lo menos comparable al archipiéla
go Malasio, por la diversidad de clirras
que tenemos y que todavía no conoces.
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En Colanbia tenaros representados la
rrayoría de los ecosistemas del rrrundo,
desde la zona desértica hasta la selva
fluvial que varía entre 8.10 y 12 mil
milírretros de lluvia al año, la segunda
zona selva lluviooa en el mundo.

Además de tenemos los ecosistemas
que van desde el nivel del mar hasta
las nieves perpetuas , pasando por to
dos loo mi.croclirras que existen en
el mundo. La zona templada la tenemos
nosotros. De ahí que se adapten en
nuestro medio especies foráneas, que
son preferidas por la industria papele
ra y rraderera.

Pero en cuanto al Valle del Cauca con
cretarrente, la verdad es que personal
mente creo que unos 12000 números cole
cionados rrÉs que todo con la zona del
Valle del Cauca, se están procesando
y en este mmento no sé ruantas especies
tenemos.

Dice la Bióloga Nidia Monsalve que
está estudiando la flora del país que
está saliendo una especie nueva rara
el mundo botánico, que se llama Monsal
veae. Eso prueba que en Colabia
queda ITUCho por investigar, por conocer
y mi meta es seguir investigando hasta
donde las fuerzas y el tiempo me lo
permitan.



LA GUAGUA
Por : ALBERTO ARIAS

Biólogo

la guagua es uno de los roedores
de rrayor tarraño en el mundo, después
del chigüiro y el castor. Habita
1a América tropical desde el centro
de México hasta el sur del Brasil,
sus habitats son variados, general
mente prefiere las áreas boscosas
cerca a los cuerpos de agua entre
los O y 150 m.s.n.m.

Según la regién o ptls, recibe dife
rentes nanbres ccm.mes tales caro:
Guagua, lapa, paca, borugo, tinaja,
re, tipezcuite, conejo pintado,
etc. Esta especie tiene un cuerpo
robusto, ·orejas cortas y ojos protu
berantes; alcanza una longitud de
88mm y un peso de 12 kgs. Su habi
tes son nocturnos y durante el dia
permanece en cuevas que pueden es
tar ubicadas en barrancos, entre
las raíces de los árboles o bajo
las rocas.

Sen terrestres pero utilizan el
agua frecuentemente, nadan nruy bien
y cuando se a1arrran utiliz.an los
cuer pos de agua caro via de escape.

•
Durante la noche merodean en busca de
alimento el cual consiste en raíces , fru
tos, semillas , hojas y cortezas de árboles.
En el Chocó y ro general, 1a Costa Pací
fica, es usual cazarlos bajo los árboles
de ¡:an, de·cuya sarri.lla son muy ávidos.

Se producen dos veces por año y general
mente la hembra pare una cría; muy rara
mente dos. La carne de este roedor es
una de las nás apreciadas por su sabor
y suavidad y la caza furtiva de esta espe
cie para abastecer su demanda y la destru
ción de su habitat, la tiene al borde
de la extincién.

los colonos y gentes de la región de la
Costa pacífica nos han permitido estable
cer que cada día se hace 1IBS difícil cap
turar un ejemplar, no porque fallen sus
métodos de caza, sino porque no se encuen
tran faciJJrente como hasta hace algún
tiempo, cuentan que para obtener los del:en
internarse cada vez rrás en la selva y
es cmun decir que se pueden encontrar
con menos trabajo en el Chocó.

hna de las alternativas de uso racional
es el establecimiento de zcxx:ri.adercs
dende los vecinos al igual que tienen
un círculo para engordarlo y venderlo
o consurrirlo, tengan unos cuantos reproduc
tores, de los cuales se obtengan crías
para su venta posterior o para consumo
En estos zd:x:riaderos se adquirirá mayor
conocimi ento de la especie en cautiverio.

l
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En febrero visitó el Jardín Potánico,
la doctora Linda Albert de Escobar,
directora del Herbario de la Universi
dad de Antioquia, con el fin de estu
diar algunas especies de plantas dentro
de su especialidad. Ella está escribi
endo la revisión µira Colanbia del
genero Passiflora (Grupo de curubas,
badeas, maracuyá etc).

En curso del proyecto de investigación
científica que adelanta el Biólogo
Wilson Devia, con patrocinio de Col
ciencias, titulado "Recursos Vegetales
del VAl.le del Cauca", nos visitó el
doctor Rodrigo Pernal, es¡:Eci.alista
en palmas, del Instituto de Cieocias
Naturales de la Universidad Naciooal
y quién tratajará en este proyocto
en este campo.

El doctor Jorge Granados, de la Divi
sión Agraria de Cokieocias, en una
misión evaluativa del proyecto que
adelanta el In::.iva con financiación
de esta Entidad, titulado ''Estudio
Botánico y Silvicultural económico
industrial de las Babusoideas en
Colabia", trabajo dirigido por el
doctor Víctor Marruel Patiño y la Inge
niera Ximena Londoño, como investigado
ra principal, visitó las instalaciooes
del Jardín Botánico "Juán María Céspe
des" donde se encuentra el Banco de
Germmoplasma de las Bambusoideas

El Biólogo Eduardo Florez, quién ade -

6

lanta el proyecto de investigación cien
tífica, finarci.ado por Colciencias, "Con
tribucián al conocimiento de los arácni
dos y miriápodos del Valle del Caoca",
estuvo asesorado por el Biólogo doctor
en Ciencias, Wilson R. Lourenco, delegado
del Museu Naturale D'Histoire Naturelle
de París. El doctor loureoco dictó dos
conferencias sobre artropodoo y su aseso
ría y experieocia profesional ha sido
de gran ayuda a la investigación que
adelanta el Irriva sobre la farrilia de
los arácrú.dos y miriápodos.

Primer Simposio l.atinoanÉricano de Biolo
g:Í.a. Este simposio se celebrará en Bogo
tá del 18al 23 de octubre de 1988, reu
nirá a los biólogs lat:inooméricanos y
demás interesados en el área para discutir
y dar a conocer a la cam.midad científica
en gereral, el estado del coooc:imiento
en Briofitas. Informes: A.A. 7495.

V C.ongreso latinoorrericano de Potánica.

Fste congreso tendrá lugar en la Hatana,
Culta entre el 28y 30 de junio de 1988.
Fste congreso ofrecerá una rrueva oportuni
dad para que los botánicos latinoamerica
nos, asi cano de otros países latinoaméri
canos se reunan y discutan ocerca de
las diferentes ramas de la botánica neo
tropical -Informes A.A. 16046, Zona l6
Habana Cuba.

•



LA DIVULGACION CIENTIFICA, UNA NECESIDAD
Por : Belly Narvaez U
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Todos saberos que por falta de cono
cimiento y trato directo, con los
astmtos de la ciencia y con los cien
tíficos -que son los gestores de
estos temas,- la ciencia juega un
papel decorativo en nuestro medio.

Igt.B].nente es rruy escasa la gente
adulta que teniendo oportunidad de
llegar a ella (ciencia) , esté en
capacidad de entenderla. la gente
tiene una vaga idea, o ignora por
canpleto el contenido de la cieocia,
máxime lo :imp:)rtante que es, que
la sociedad se entere de los cambios
en la investigación científica y
el desarrollo de la misma.

Tenemos las fuentes de información,
ya sea en forna estable, o de Jl3.SO,
pero no la sabemos o no queremos
aprova:har las y nunca antes caro
hasta hoy, el mundo se viÓ tan in
terligado a la cieocia y aunque es
recesarlo recordar que no siempre
los objetivos de la ciencia y la
sociedad coinciden, si debemos aclarar
que los impactos de la ciencia inci
den sobre la sociedad.

El científico es el const:ru:tor si
lencioso del progreso y a partir

dé la ciencia básica, surge la cieocia
aplicada y logicanente sin ciencia apli
cada, no habrá ciencia básica; de tal
forna que es un círculo que ante todo
se ve en la necesidad de reconocer que
los avances-logrados en la ciencia pemri.
tirán llevar el nivel de bienestar de
la población en general y ese potencial
de producción de conocimientos, plantea
recesariarren te la decisiÓn prinordial
de desplegar una difusión rrasiva de
loo resultados obtenidos por nuestro
personal de investigp.dores científicos,
una vez que la investigación de un pais,
depende del número, entusiasmo y cali 
dad de sus investigadores.

El Irciva, caro Instituto creado para
realizar, prarover y divulgar las inves
tigaciones científicas, posee una rique
za iocalculable de ITBterial destacado
en las áreas de los recursoo naturales
y sociales, fruto del tesonero esfuerzo
de su personal de investigp.dores que
dia a dia t:ral::ajan arduatrente en la
realización y culminación de trascenden
tales proyectos que son un aporte valios
ar desarrollo de la sociedad en gene
ral.

Seguira el Inciva aportando para la
carunidad, el resultado de sus investi
gaciones para un futuro prarrisorio de
nuestra juventud.

PGBAO


