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INTRODUCCIÓN

El primer informe de está dividido en tres partes la primera un breve análisis del
estado de las colecciones del Herbario TULV, posteriormente un propuesta del flujo
de Trabajo. adoptado del documento enviado por el Instituto Alexander von
Humboldt y una Tercera parte una propuesta de Cronograma.

Este primer informe se da en el marco del Convenio específico de Cooperación
IAVH - INCIVA NO.13-12-177-060CE que tiene como finalidad Aunar esfuerzos
científicos. técnico y financieros para la digitalización. integración y publicación de
los registros biológicos de plantas de parcelas permanentes de bosque seco tropical
del Herbario TULV del Jardín Botánico Juan María Céspedes (TULV-INCIVA) - en el
Marco del proyecto CERRRANDO LA BRECHA ENTRE LAS PARCELAS
PERMANENTES Y LA CONSERVACIÓN DE LAS PLANTAS EN COLOMBIA- 12-177.
suscrito entre el Instituto Alexander von Humboldt y la Fundación JRS.
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1. CAPACIDAD TÉCNICA

Generalidades

Las colecciones del herbario TULV se dan 1979, con el criterio de ser un banco de
información de la flora regional, en especial del Valle del Cauca.

Mediante la formulación de diferentes proyectos, el herbario se ha convertido en un
centro de información que complementa la ya existente en otros herbarios
regionales como lo son los de la Universidad del Valle, CIAT y Universidad
Nacional de Colombia, Palrnira, Valle e ICES!. Esta colección se ha nutrido de
proyectos de investigación como parcelas permanentes de Investigación (PPI)
establecidas en Escalerete (Buenaventura), Serranía de Paraguas (San José del Palmar
- Chocó), Parque Nacional Natural de Tatamá (Santuario - Risaralda), Parque
Nacional Natural Farallones (Cali), Cerro Morasurco (Pasto - Nariño): además, de
proyectos de investigación como Bambusoideas de Colombia, palmas de Colombia,
Heliconias del Valle del Cauca, Magnoliáceas del Valle del Cauca entre otras.
(INCIVA-2005)

Infraestructura física para el mantenimiento de la colección

Las colecciones del herbario TULV (INClVA - Jardín Botánico de Tuluá), en la
actualidad posee un edificio con aire acondicionado para su funcionamiento. El
grado de ocupación es de un 40%. Cuenta con un computador de escritorio con
procesador intel Core 2 duo, disco duro de 500 gb, 4 gb de memoria RAM,
Monitor LGW1934S, impresora HP LaserJet 1020. Se cuenta con el equipo básico
que se requiere para el mantenimiento del Herbario. En la actualidad la colección se
almacena en armarios metálicos.

Área de influencia
El área de influencia de las colecciones del Herbario TULV es el Departamento del
Valle del Cauca, debido al origen regional y a la función que se le encomendó a
INCIVA; que era ampliar el conocimiento de la flora del Departamento. Su énfasis
se debe a la necesidad de llenar espacios de conocimiento de la flora regional. La
colección se ha nutrido de colecciones de otros sitios de Colombia o del mundo,
debido al desarrollo de proyectos que se salen del marco regional, como son los
proyectos de Bambusoideas (Londoño de la Pava, 1987) o Palmas (INCIVA -
PREBELAC,1994)

Representatividad geográfica
Los registros de las colecciones del Herbario TULV son ampliamente representativos
de la flora regional, Departamento del Valle del Cauca, con un amplio énfasis en
flora del Chocó biogeográfico (municipio de Buenaventura), de páramos (municipio
de Tuluá), selvas andinas subandinas y bosque seco representativo tanto del valle
geográfico del río Cauca, como del piedemonte del departamento del Valle del
Cauca.
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Representatividad por países

Para el análisis se tomaron 16.464 registros, encontrando que los países mejor
representados además de Colombia, son Brasil y Estados Unidos de América.

Tabla 1- Representación de colecciones por países en el Herbario TULV

PAIS Total %

Colombia 15.538 94,38
Brasil 432 2,62
USA 112 0,68
Cuba 78 0.47
Perú 72 0,44
Puerto Rico 53 0,32
Venezuela 36 0,22
México 30 0,18
Guayana 23 0,14
Bolivia 20 0,12
Costa Rica 14 0,09
Ecuador 14 0,09
Paraguay 14 0,09
Surinam 11 0,07
Ecuador 4 0.02
Argentina 3 0,02
Panamá 3 0,02
Honduras 2 0,01
Borneo 1 0,01
Ethiopia 1 0,01
Nicaragua 1 0,01
Republica Dominicana 1 0,01
Trinidad y Tobago 1 0,01
Total general 16.464 100,00

La representatividad de países diferentes a Colombia en las colecciones del herbario
TULV, se debe al proyecto de "Estudio botánico, ecológico, silvicultural y económico -
industrial de las bambusoideas en Colombia" (Londoño de la Pava, 1987) el cual tuvo
una amplia participación e intercambio internacional.

Representatívidad por Departamentos

El Herbario TULV. desarrolla sus actividades en el Departamento del Valle del
Cauca, Colombia. y por ende el mayor número de registros pertenece a este
Departamento.
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Tabla 2 Representación de colecciones por departamentos en el Herbario TU LV

DEPTO TOTAL Ola

Valle del Cauca 11.157 71,97
Chocó 1.051 6,78
Nariño 545 3,52
Risaralda 473 3,05
Antioquia 291 1,88
Cundinamarca 280 1,81
Caquetá 214 1,38
Putumayo 208 1,34
Santander 204 1,32
Cauca 141 0,91
Meta 121 0,78
Amazonas 112 0,72
Bolívar 85 0,55
Norte de Santander 85 0.55
Huila 78 0.50
Quindío 77 0,50
Boyacá 74 0,48
Cesar 74 0,48
Caldas 56 0,36
Tolima 50 0,32
Casanare 48 0,31
Magdalena 36 0,23
sin datos 18 0,12
Vichada 7 0,05
Guaviare 4 0,03
Quindío 4 0,03
Sucre 4 0,03
Córdoba 3 0,02
Vaupés 3 0.02
Total 15.503 100,00

Por Departamentos se dan los siguientes porcentajes: Valle del Cauca (71.97%),
Chocó (6.7°/0), Nariño 3.5°/0), Risaralda (3.050/0), etc.

Debido a proyectos de carácter nacional como el de Bambusoideas (Londoño de la
Pava, 1987) y Palmas (INCIVA - PREBELAC, 1994) especialmente, se tienen registros
de otros departamentos. Los Departamentos de Chocó, Nariño y Risaralda, tienen
una alta representatividad en el Herbario TULV debido a que sus jurisdicciones se
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han establecido Parcelas Permanentes de Investigación (PPI), especialmente para los
que tienen influencia del Chocó biogeográfico:

Parcela Permanente de Investigación de Escalerete. (INCIVA ..Missouri
Botanical Garden - National Geography Society, 1.997)

Parcela Permanente de Investigación de Morasurco. (ISA-INCIVA, 2.002)

Parcela Permanente de Investigación PNN Tatamá. (llAP - INClVA, 1.999)

Parcela permanente de Investigación PNN Farallones. (Ministerio de Medio
Ambiente - Herbario JAUM - INClVA, 2.000)

Parcela Permanente de Investigación Serranía de Paraguas. (INClVA
BIOPACIFICO,1.998)

Se tienen en menor proporción registros de Antioquia, Cundinamarca, Caquetá,
Santander, Putumayo, Cauca, Meta, Amazonas, etc.

Representatividad por Municipios

Los cuatro municipios con mayor representatividad en las colecciones del herbario
TULV son Buenaventura (27.30%), Tuluá (9.67%), Riofrío (6.34%) y Cali (4.89%),
todos ellos del departamento del Valle del Cauca.

Tabla 3. Herbario TU LV - Registros por Municipios

Municipio Total %

Buenaventura 4.219 27,30
Tuluá 1.494 9,67
Riofrío 980 6,34
Calí 756 4,89
Calima 606 3,92
SanJosé del Palmar 599 3,88
Sevilla 440 2,85
Buga 330 2,14
Santuario 294 1,90
Pasto 275 1,78
Palmira 262 1,70
Yotoco 194 1,26
San Pedro 189 1,22
Restrepo 174 1,13
Versalles 168 1,09
Cerrito 150 0,97
Pueblo Rico 142 0,92
Palestina 125 0,81
Yumbo 112 0,72
Bolívar 110 0,71
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Municipio Total %

Zarzal 103 0.67
Tumaco 100 0.65

Se tienen registros de municipios como Calima - El Darien. San José del Palmar
(Chocó), Sevilla (Valle del Cauca), Buga (Valle del Cauca), Santuario (Risaralda).
Pasto (Nariño). estos dos últimos municipios, junto a San José del Palmar. son sitios
donde se establecieron parcelas permanentes de Investigación.

Un caso interesante son las colecciones de Sevilla (Valle del Cauca), municipio en el
cual durante varios años se trató de establecer un Jardín Botánico con el
acompañamiento de la administración municipal.

Representatividad para el Valle del Cauca

Los registros botánicos por municipio para el Valle del (auca. presentes en el
herbario TULV, plantean la misma situación frente al análisis nacional. donde
Buenaventura es el de mayor cantidad de registros con 4.238. seguido de Tuluá con
1.496 y Riofrio con 980 registros. La siguiente tabla muestra los registros para 39 de
los 42 municipios del Departamento.

Tabla 4. Municipios del Valle del Cauca Representados en el Herbario TULV.

No. MUNICIPIO Total o/o No. MUNICIPIO Total %
1 Buenaventura 4238 37,98 21 Toro 75 0.67
2 Tuluá 1495 13.40 22 La Cumbre 66 0,59
3 Riofrío 980 8,78 23 Bugalagrande 62 0,56
4 Cali 757 6.78 24 El Cairo 58 0,52
5 Calima 606 5.43 25 Vijes 43 0,39
6 Sevilla 440 3,94 26 Roldanillo 33 0,30
7 Buga 330 2,96 27 Andalucía 23 0.21
8 Palmira 262 2,35 28 Argelia 22 0,20
9 Yotoco 194 1,74 29 Ansermanuevo 20 0,18
10 San Pedro 179 1,60 30 Cartago 19 0,17
11 Restrepo 174 1,56 31 LaVictoria 18 0,16
12 Versalles 168 1,51 32 Caicedonia 14 0,13
13 Cerrito 150 1,34 33 Sin datos 10 0,09
14 Yumbo 112 1,00 34 Florida 5 0.04
15 Bolivar 110 0,99 35 Argelia 4 0,04
16 Zarzal 108 0,97 36 Pradera 3 0,03
17 Dagua 98 0,88 37 Ginebra 3 0.03
18 Jamundí 96 0.86 38 Obando 2 0,02
19 El Dovio 95 0,85 39 ElCerrito 2 0,02
20 Trujillo 82 0,73 40 El Águila 1 0,01
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------------

No. MUNICIPIO Total % No. MUNICIPIO Total %

TOTAL GENERAL 11.157 100,00

Otros rnurucrpros vallecaucanos representan el 22% de los registros. El análisis
muestra que el Municipio de Buenaventura es el Municipio donde más se han
concentrado colecciones botánicas del Herbario TULV, esto debido al montaje de La
Parcela Permanente de Investigación en Escalerete (INClVA - Missouri Botanical
Garden - National Geography Society, 1997). Como caso especial. se tiene una
amplia colección (más de 500 registros) de flora ornamental del Municipio de Cali
(Devia Álvarez & Patiño Rodríguez, 1.994) debido a trabajos realizados en esta
ciudad, mediante convenio con la Empresa de Servicios varios de Cali (EMSIRVA).

Cantidad de información y evaluación taxonómica
En este numeral se hará una revisión sobre las principales familias, géneros y especies
presentes en la colección. Otros de los aspectos que se evaluarán son los de
determinación taxonómica y fechas de colecta.

Familias presentes en la colección y número de especies

Como se expresa en la tabla siguiente, las familias con mayor representatividad en el
Herbario TULV de acuerdo al número de registros, son las siguientes:

Tabla 5 Herbario TULV - Numero de registros por familias

FAMILIA TOTAL %

POACEAE 2602 15,84
RUBIACEAE 1023 6,23
MELASTOMAT ACEAE 815 4,96
HELlCONIACEAE 675 4,11
LAURACEAE 531 3,23
ARECACEAE 488 2,97
GESNERIACEAE 485 2,95
ASTERACEAE 445 2,71
CLUSIACEAE 429 2,61
MIMOSACEAE 386 2.35
MORACEAE 377 2,29
SOLANACEAE 357 2,17
EUPHORB IACEAE 331 2,01
ARACEAE 288 1,75
FABACEAE 269 1,64
ERICACEAE 248 1.51
PIPERACEAE 230 1,40
ANNONACEAE 229 1,39
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FAMILIA TOTAL %
VERBENACEAE 205 1.25
MYRTACEAE 198 1.21
MYRISTICACEAE 186 1.13
CAESALPINIACEAE 179 1,09
MEUACEAE 167 1,02

Sobresalen las familias Poaceae (15,84%), Rubiaceae (6.23%), iv\elastomataceae
(4,96%), Heliconiaceae (4,11%) con un mayor número de colecciones o registros.
Géneros presentes en la colección
El herbario reporta 1.472 géneros, de los cuales los más representados son
Heliconia, Guadua, Chusquea y Miconia, entre otros.
Tabla 6. Herbario TULV- Numero de registros por género

GENERO TOTAL %

Heliconia 675 4,56
Guadua 583 3,94
Chusquea 534 3,61
Miconia 278 1,88
Inga 213 1,44
Psychotria 199 1.35
Anthurium 183 1,24
Solanum 170 1,15
Piper 166 1,12
Palicourea 160 1,08
Clusia 156 1,05
Arthrostylidium 147 0,99
Ficus 140 0,95
Columnea 136 0.92
Bambusa 129 0.87
Aulonemia 105 0,71
Passiflora 103 0.70
Rhipidocladum 102 0,69

El alto número de registros del género Heliconia se debe al proyecto de Heliconias
del Valle del Cauca (Devia Álvarez. 1994). Para el caso de los géneros Guadua y
Chusquea hacen parte del proyecto Bambusoideas de Colombia (Londoño de la
Pava, 1987)
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Especies mejor representadas en la colección:

La especie mejor representada en la Colección es Guadua angustifolia con 178
registros, seguida de Guadua paniculata Munro con 65 registros. En el grupo de
heliconias sobresalen Heliconia regalis L. Andersson con 65 registros. Heliconia
huilensts Abalo & Morales con 41 registros.

Tabla 7. Herbario TULV- Numero de registros por especie

NUMERO NOMBRE CIENTIFICO REGISTROS
1 Guedue angustifolia Kunth 178
2 Heliconia regalls l. Andersson 65
3 Guedue paniculata Munro 64
4 Chusquea scendens Kunth 51
5 Heliconia huilensis Abalo & Morales 41
6 Heliconia spirslis Abalo & Morales 39
7 Heliconia curtispatha Petersen 36
8 Olyra latifolia L. 35
9 Chusquea spencei Ernst 34
10 Chusquea purdíeana Munro 32
11 Heliconia tercíopela Kress& Bentacur 32
12 Chusquea serrulata Pilg. 31
13 Gusdus weberbaueri Pi/g. 31
14 Rhipidocladum racemiflorum (Steud.) McC/ure 31
15 Heliconia tregilis Abalo & Morales 29
16 Pa/ícourea demisse Standl. 29
17 Chusquea tessellata Munro 28
18 Heliconia mutisiene Cuatrec. 27
19 Chusquea lehmannii Pi/g. 25
20 Guadua glomerata Munro 25

Registros indeterminados en la colección:

Respecto a la cantidad de material indeterminado, en la siguiente tabla se expresan
los porcentajes a nivel de familia, género y especie.

Tabla 7. Herbario TULV - Numero de registros indeterminados
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Al hacer la revisión de los niveles de determinación de los géneros, el que presenta
el mayor número de registros indeterminados es Miconia, seguido de Guadua,
Chusquea, Solanum y Clusia entre otros.

Tabla 8. Géneros con exicados pendientes de curaduría

GENERO REG GENERO REG GENERO REG
Miconia 183 Eugenia 24 Tibouchina 14
Guadua 157 Croton 23 Calatola 13
Chusquea 142 Inga 23 Caraipa 13
Solanum 105 Tournefortia 23 Cremosperma 13
Clusia 100 Dendropanax 22 Macrolobium 13
Columnea 92 Hyeronima 22 Paradrymonia 13
Piper 78 Kohleria 22 Polypodium 13
Pariana 71 Panopsis 22 Protium 13
Nectandra 65 Trichilia 22 Hirtella 12
Heliconia 64 Acalypha 21 Hydrangea 12
Eschweilera 63 Annona 21 Lantana 12
Guatteria 61 Notopleura 21 Leandra 12
Arthrostylídium 59 Oreopanax 20 Marcgravia 12
Besleria 59 Ossaea 20 Renealmia 12
Ficus 54 Atractantha 19 Stigmaphvllon 12
Merostachys 49 Monnina 19 Burmeistera 11
Licania 48 Otoba 19 Clavija 11
Chamaedorea 47 Sapium 19 Cortaderia 11
Cavendishia 45 Siparuna 19 Cupania 11
Cordia 45 Cecropia 18 Gasteranthus 11
Pouteria 44 Chrysochlamys 18 Mikania 11
Bambusa 43 Clidemia 18 Olyra 11
Aegiphila 42 Geonoma 18 Persea 11
Peperomia 41 Licaria 17 Psammisia 11
Alchornea 40 Tococa 17 Psychotria 11
Lasiacis 39 Aphelandra 16 Tillandsia 11
Anthurium 37 Baccharis 16 Weinmannia 11
Cestrum 36 Clusia 16 Agrostis 10
Schefflera 35 Palicourea 16 Brosimum 10
Zanthoxylum 35 Passiflora 16 Centropogon 10
Aulonemia 34 Pitcairnia 16 Epidendrum 10
Blakea 34 Vismia 16 Euphorbia 10
Ocotea 34 Begonia 15 Gunnera 10
Bomarea 33 Citharexylum 15 Heisteria 10
Guapira 32 Epidendrum sp 15 lIex 10
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GENERO REG GENERO REG GENERO REG
5aurauia 32 Marila 15 Justicia 10
Philodendron 31 Myrcia 15 Myrsine 10
Beilschmiedia 30 Tovomita 15 Neurolepis 10
Piper sp 29 Allophylus 14 Selaginella 10
Costus 28 Bunchosia 14 Senna 10
Alloplectus 27 Capparis 14 Viburnum 10
Drymonia 27 Clibadium 14 Zamia 10
Guarea 27 Paullinia 14
Calathea 25 Pleurothyrium 14

En este caso se tomaron solo los géneros que tuvieran al menos 10 registros sin
determinar.

Fechas de colecta

El Herbario TULV posee colecciones desde 1906 hasta la fecha. Vale mencionar que
el herbario inició labores en el año 1977. los registros anteriores a esta fecha
pertenecen a material donado por otras instituciones como herbario COL, el
herbario HUA y el herbario 51.

Tabla 8. Herbario TULV - Número de colecciones por décadas

COLECTA (DECENIOS)
Decenios No. Colectas

1900-1909 2
1910-1919 6
1920-1929 20
1930-1939 5
1940-1949 37
1950-1959 44
1960-1969 322
1970-1979 1495
1980-1989 6589
1990-1999 6479
2000-2009 1501
2010-2012 36
Sin datos 87

Las décadas de 1.980 - 1.989 y 1.990-1.999 fueron las de mayor actividad de
colecta. debido a los proyectos mencionados anteriormente.
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Énfasis taxonómico

Las colecciones del Herbario TULV tienen grupos taxonómicos bien representados
como, las bambusoideas, las Heliconias y Palmas. Estos grupos tienen un énfasis alto
dentro de la colección debido a que dentro de ellos se tiene el acompañamiento de
especialistas que los trabajan, por ser parte de la política de investigación de la
institución o por ser parte de proyectos coyunturales que ellNClVA ha ejecutado.

La familia Rubiaceae tienen una alta representación debido a que es uno de los
grupos mejor curados, contando con la mayoría de los exicados determinados hasta
especie ya que se ha contado con la colaboración de la especialista del grupo, la
doctora Charlotte M. Taylor, del Missouri Botanical Garden: de igual forma sucede
con el grupo de las bambusoideas, donde se ha contado con el apoyo de las
especialistas Ximena Londoño y LinkClark.

2. PROPUESTA DE FLUJO

En cuanto a la propuesta de Flujo, se adopta la remitida por el IAVH, la cual será
evaluada y se harán las adecuaciones necesarias para garantizar una adecuada
manipulación tanto de los especímenes como de las imágenes.

Este es una secuencia de tareas para la digitalización de especímenes de herbario.
Nos referiremos a "digitalización", como la captura y registro de información de
especímenes o colecciones. Típicamente los especímenes incluyen etiquetas y notas
de campo que contienen información sobre al evento de colecta (Ejem: Nombre del
colector, fechas, Localidad. etc.) determinaciones taxonómicas y números de
catalogo o identificación. La digitalización de la información de las etiquetas incluye
captura del texto como caracteres. dividir el texto en propiedades especificas. y
almacenar esta información en bases de datos. La digitalización también incluye
captura de imágenes digitales.

Las tareas típicas en el proceso de digitalización son las siguientes:

1. Curado y pre-digitalización

2. Captura de imágenes (fotografía de especímenes y etiquetas)

3. Procesamiento de las imágenes

4. Captura electrónica de los datos

5. Georeferenciación

El orden en que estas tareas son desarrolladas depende del personal disponible, el
espacio, equipos, objetivos y el tipo de colección con la que se trate. El anterior es
el orden típico para la digitalización en un herbario (Ilustración 1). Algunas
instituciones incluyen un pos-control de digitalización siendo este paso una sexta
tarea en el flujo de trabajo.
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Ilustración 1. Propuesta de Flujo para Especímenes e Imágenes

Es importante mencionar que el control de calidad y la limpieza de los datos deben
ser integrados a cada una de estas tareas.

Curado y Pre-Digitalización

Típicamente constituye el primer paso en la digitalización de especímenes, Incluye la
oportunidad de revisar las siguientes tareas:

);- Inspeccionar y reparar los especímenes dañados y evaluar la salud de la
colección.

);- Remontar especímenes

);- Tratar las pestes

);- Adjuntar un identificador único (Código de barras) a cada espécimen
. - .... :( _ .. - ,

);- Descubrir especímenes perdidos (pertenecientes a otras instituciones)

);- Actualizar la nomenclatura
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~ Reorganizar los contenidos de los gabinetes.

~ Seleccionar los ejemplares para la digitalización cuando es apropiado

Las ultimas 5 tareas pueden requerir un mayor conocimiento de los especímenes por
lo tanto es importante la vinculación de taxónomos expertos y técnicos entrenados
en este campo. Algunas instituciones dejan esta responsabilidad a estudiantes,
voluntario o pasantes, pero ellas deben ser supervisadas al menos por un técnico.
Actualmente es muy probable que la información digitalizada sea publicada, por lo
tanto, es posible la actualización de la nomenclatura posterior a su publicación
proporcionando una oportunidad a los expertos externos de comentar sobre las
muestras. Este nuevo enfoque puede evitar un cuello de botella por la falta de
disponibilidad de expertos en diversas familias.

Por último aunque la postura del código de barras es tratada como un paso en la
pre-digitalización algunas instituciones colocan el código de barras solo después de
la captura de la imagen. Aunque en este caso se colocará el código de barras al
comienzo.

Captura de imágenes

Es recomendable que el formato de publicación de las imágenes en el herbario
virtual sea jpeg o jpg y el formato para archivarlas tiff o tifo Además, usualmente las
imágenes necesitan programas de manipulación como Adobe Systems Inc.
PhotoShop. La captura de la imagen con una alta calidad ofrece oportunidades para
futuros ajustes.

La captura de imágenes requiere un manejo ejemplar y tiene altas probabilidades de
daño por lo que las instituciones deben ser cuidadosas en seleccionar el personal y
crear protocolos detallados para este proceso. Sin embargo una vez una estación de
imagen es instalada y bien configurada la adquisición de la imagen será un proceso
sencillo, y en la mayoría de las instituciones es uno de los pasos más eficientes en el
proceso de digitalización.

Una estación de imagen típica para un herbario debe incluir como mínimo:

o Cámara y lente (cámara entre 17 y 21.5 megapixeles) (lente entre 50-
60 mm)

o Cable de conexión de la cámara al computador

o Software de control de la cámara

o Software para procesar las imágenes (los más comunes, Canon Digital
Photo Professional, Nikon Capture NX2, o PhotoShop) y Software de
apilamiento de imágenes (Helicon Focus o Auto-Montage).

o Disparador remoto (Inalámbrico o dependiente)

o Escritorio o soporte de la muestra
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o Caja de luz (MK Digital's Photo EBox-bio)

o Tabla de colores

o Reglilla

o Códigos de barras y lector de códigos de barra

o Instrumentos asociados (guantes de látex, pincel, etc.)

Para controlar la calidad de la imagen capturada, algunas instituciones ubican la
estación de imagen en una habitación oscura o mínimamente iluminada. De esta
forma se previenen luces extrañas, como por ejemplo las de una ventana o estudio
iluminado. Una elegante solución es utilizar una caja de luz, (como la MK Photo
eBox-bio) la caja de luz es más grande que un especímenes de herbario y descansa
en un soporte. este equipo incluye luz LED. fluorescente y halógena y está equipado
con una puerta superior que permite la vista del espécimen sin ninguna obstrucción.
Los herbarios que utilizan este sistema generalmente colocan dentro de la caja. la
tabla de colores y la reglilla, de esta forma reducen el número de pasos para el
procesamiento de la imagen.

Muchas colecciones utilizan un código de barras o un sello para indicar si un
espécimen particular ha sido digitalizado. Este proceso de identificación de los
especímenes digitalizados debe ser muy ordenado para evitar confusiones.
Mantener un sistema organizado es una tarea indispensable de un protocolo eficaz.

La captura de imágenes generalmente requiere:

);o> Pre-Configuración e Iniciación de los equipos

);o> Organizar los especímenes que serán fotografiados

);o> Toma de la imagen

);o> Mover el espécimen a una nueva estación o reinsertarlo en la colección

Pre-Configuración e Iniciación de 10s equipos:
Esta tarea generalmente se realiza una sola vez al comienzo de cada sesión
fotográfica dado que no se cambia de sección en sección e involucra:

.:. Conectar y asegurar la conexión del computador a la cámara

.:. Iniciar el sistema de luz y comprobar, ejecutar y probar la luz y la unidad
de flash

.:. Iniciar el control de cámara y el software

.:. Iniciar la cámara

.:. Establecer la apertura de la cámara, velocidad de captura y punto foco (O
cargar esta configuración a un archivo previamente) .

•:. Establecer la altura de la cámara
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.:. Cambiar o colocar los lentes

.:. Cargar la imagen al software de procesamiento

Organizar los espedmenes que serán fotografiados:

Este paso suele ser muy sencillo si se asegura la proximidad de los especímenes a la
estación de imagen, Las instituciones en general utilizan carros móviles o gabinetes
para transportar los especímenes del área de la pre-digitalización a un sitio muy
próximo a la estación de imagen.

Los Flujos de trabajo que comienzan con la captura de imagen y extracción directa
de los datos de la imagen en vez que del espécimen físico. elimina la necesidad de
manipular o mover especímenes más allá de la etapa de captura de imagen.
facilitando la almacenamiento inmediato. Para evitar la pérdida del espécimen la
reubicación debe ser hecha por el curador o técnico familiarizado con la colección.

Toma de la imagen:

La adquisición de la imagen se centra en el proceso de funcionamiento de la cámara.
En el caso de los herbarios es un proceso rutinario para cada nuevo ejemplar. aun
así el técnico debe prestar atención a las imágenes para asegurar que:

o La luz, exposición y foco permanecen constantes

o El nombre del archivo es el esperado de acuerdo al plan

o La exposición es la correcta

o El foco permanece correcto

o La imagen no presenta manchas o rayas

o El archivo no está dañado

o El código de barras e indicadores están en su lugar y legibles.

Procesamiento de las Imágenes

El procesamiento de las imágenes incluye todas las tareas o grupo de tareas
desarrolladas sobre una imagen. nueve tareas son las más comunes:

}i;> Control de calidad

}i;> Captura del código de barras

}i;> Conversión de archivos

}i;> Recorte de imagen

}i;> Balance del color y ajuste del nivel de luz
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);> Almacenamiento de imagen

);> Redacclón='

);> Transferencia de archivos

);> Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCRf:t:

Control de calidad:

El control de calidad usualmente se efectúa mediante la selección y el examen de las
imágenes en intervalos regulares, las imágenes seleccionadas se evalúa el enfoque, la
exposición correcta, manchas. desajustes entre los nombres de los archivos, valor del
código de barras o número de identificación y otros signos evidentes de error que
surgen al inspeccionar.

Captura de código de barras:

Existen varias formas de capturar del código de barras y varios propósitos. Muchas
instituciones utilizan el número del código de barras para nombrar los archivos de
las imágenes. Este es un buen mecanismo en casos donde solo existe una foto por
espécimen, en caso contrario no es efectivo. En estos casos generalmente se utiliza
una letra más. Este procedimiento no es un requerimiento pero es una práctica
común que asegura que todas las imágenes tienen un nombre único. Este
mecanismo también incrementa la eficiencia dado que la cámara puede ser
configurada para producir el nombre del archivo ajustado al código de barras, pero
es engorroso cuando el código de barras se encuentra al azar.

Una segunda práctica es utilizar un lector de código de barras. y utilizarlo en el
campo de nombre de archivo. Una Tercera estrategia es utilizar el Reconocimiento
Óptico de Caracteres (OCR por sus siglas en ingles), escanear el archivo con un valor
de código de barras y cambiar el nombre del archivo al valor del código. Un cuarto
y último enfoque utiliza un software personalizado para interceptar el nombre del
archivo generado por la cámara y simultáneamente crear un registro asociado en la
base de datos. De una u otra forma es indispensable que los nombres de los archivos
en las colecciones sean únicos y el archivo sea almacenado en un repositorio y
vinculados a los registros de las bases de datos a través de un software.

Conversión:

Se entiende como convertir la imagen generada por la cámara a otro formato
preferido. En algunas ocasiones la conversión no es necesaria dada la configuración
utilizada por la cámara que genera las imágenes en el formato preferido
generalmente tifo
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Recorte de imagen:

El recorte es utilizado para quitar los excesos con el fin de lograr un aspecto
aceptable o reducir bordes innecesarios. Cuando los cortes son utilizados. se hacen
en grandes cantidades y sin necesidad de monitoreo.

Balance del color y ajuste del nivel de luz:

En la práctica general. se considera imprudente utilizar software de manipulación de
fotos para alterar el equilibrio de color. saturación. nitidez. u otras características de
la imagen. Si se hace. corre el riesgo de crear una imagen que no representa
fielmente el modelo de origen. En base a algunas observaciones. el ajuste de los
niveles de luz es una excepción a esta regla. Los especímenes de herbario. en
particular. a veces se benefician de un ajuste automático de niveles. Un ajuste
automático establece los puntos blancos y negros de la imagen y el espectro
disponible se propaga entre estos dos extremos. El auto Ajuste funciona mejor
cuando la imagen contiene una tabla de colores que incluye los puntos de referencia
blanco y Negro. Estos le dan una mejor representación a los valores tonales entre
los extremos y por lo general una imagen más real sin distorsión de color u otros
atributos.

Captura electrónica de los Datos

La captura electrónica de datos involucra la extracción de datos de las etiquetas y la
digitalización de estos datos en una base de datos electrónica. Dependiendo del
protocolo la captura de datos puede ser antes. después o simultaneo con la captura
de imagen. Generalmente en las colecciones donde todos los especímenes son
fotografiados los datos son tomados de las imágenes. reduciendo las posibilidades
de daño y los múltiples viajes de los especímenes. en el caso de las colecciones que
no toma fotografías del espécimen. la captura de datos es usualmente el segundo
paso en la digitalización.

Existen muchas formas de capturar la información pero la más común es mediante la
digitalización directa con el teclado. otra opción es utilizar nuevas tecnologías para
el reconocimiento de voz o el reconocimiento óptico de caracteres aCR.

Georeferenciaci6n:

La georreferenciación es el proceso de transformar la descripción textual de los
datos geográficos en coordenadas X y y con un estimador de precisión. (Como país.
parque, ciudad, rango, vereda). Las mejores prácticas sugieren que cada punto
georeferenciado debe incluir la notación de punto de referencia. el sistema de
coordenadas geográficas. y georeferenciar las observaciones que explican la
estimación de la precisión. Lascoordenadas que no incluyen los datos subyacentes a
la precisión pueden incluir errores de 3.5 km.
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3. PLAN DE TRABAJO

El siguiente plan de actividades es hasta finales de 2013, razón por la cual se hará
una evaluación a fin de año y se procederá a elaborar el plan de trabajo para el
2014

ACTIVIDAD MES1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES6 MES? MES8
Selección de espeámenes X X
Montaje de Espeámenes X X X

Curación taxonómica X X X X
Preparación carpeta espécimen X X X
Sistematización de datos X X X X X X X
Reconstrucción de coordenadas X X X X X
Elaboración de Código de
Barras X X X
Captura de Imagen X X X X X X
Adecuación de la imagen X X X X X X
Control de calidad X X X X X X
Informe X
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INTRODUCCiÓN

Este segundo informe está dividido en tres partes, la primera, un breve análisis del
estado de avance la sistematización, digitalización y divulgación de los especímenes
de herbario de las Parcelas permanentes de monitoreo depositados en TULV,
posteriormente está el protocolo para la digitalización de los especímenes de las
parcelas permanentes de monitoreo y por último el protocolo para la elaboración
de la base de datos en DARWIN (ORE (DwC) y la toma de rasgos funcionales.

Este segundo informe se realiza en el marco del Convenio específico de
Cooperación IAVH - INClVA No.13-12-177-060CE que tiene como finalidad Aunar
esfuerzos científicos, técnico y financieros para la digitalización, integración y
publicación de los registros biológicos de plantas de parcelas permanentes de
bosque seco tropical del Herbario TULV del Jardín Botánico Juan María Céspedes
(TULV-INCIVA)- en el Marco del proyecto CERRRANDO LABRECHA ENTRELAS
PARCELAS PERMANENTES Y LA CONSERVACiÓN DE LAS PLANTAS EN
COlOMBIA- 12-177, suscrito entre el Instituto Alexander van Humboldt y la
Fundación JRS.
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1. CAPACIDAD TÉCNICA

1.1 Generalidades

Las colecciones del herbario TULV se desarrollan a partir de 1979, con el criterio de
ser un banco de información de la flora regional, en especial del Valle del Cauca.

Mediante la formulación de diferentes proyectos, el herbario se ha convertido en un
centro de información que complementa la ya existente en otros herbarios
regionales como lo son los de la Universidad del Valle, CIAT y Universidad
Nacional de Colombia, Palmira, Valle e ICES!. Esta colección se ha nutrido de
proyectos de investigación como parcelas permanentes de Investigación (PPI)
establecidas en Escalerete (Buenaventura), Serranía de Paraguas (San José del Palmar
- Chocó), Parque Nacional Natural de Tatamá (Santuario - Risaralda), Parque
Nacional Natural Farallones (Calí), Cerro Morasurco (Pasto - Nariño): además, de
proyectos de investigación como Bambusoideas de Colombia, palmas de Colombia,
Heliconias del Valle del Cauca, Magnoliáceas del Valle del (auca entre otras.
(INCIVA-2005)

1.2 Infraestructura física para el mantenimiento de la colección

Las colecciones del herbario TULV (INCIVA - Jardín Botánico de Juan María
Céspdes), en la actualidad poseen un edificio con aire acondicionado para su
funcionamiento. Con aproximadamente 2.000 metros cuadrados. El grado de
ocupación es de un 40%.
Ilustración 1. Espacio de trabajo para el proceso de digitalización en el Herbario TULV

Se cuenta con el equipo básico que se requiere para el mantenimiento del Herbario.
En la actualidad la colección se almacena en armarios metálicos.
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1.3 Área de influencia

El área de influencia de las colecciones del Herbario TULV es el Departamento del
Valle del Cauca, debido al origen regional y a la función que se le encomendó a
INClVA; que era ampliar el conocimiento de la flora del Departamento. Su énfasis
se debe a la necesidad de llenar espacios de conocimiento de la flora regional. La
colección se ha nutrido de colecciones de otros sitios de Colombia o del mundo.
debido al desarrollo de proyectos que se salen del marco regional. como son los
proyectos de Bambusoideas (Londoño de la Pava. 1987) o Palmas (INClVA -
PREBELAC,1994)

1.4 Representatividad geográfica

Los registros de las colecciones del Herbario TULVson ampliamente representativos
de la flora regional. Departamento del Valle del Cauca, con un amplio énfasis en
flora del Chocó biogeográfico (municipio de Buenaventura), de páramos (municipio
de Tuluá), selvas andinas subandinas y bosque seco representativo tanto del valle
geográfico del río Cauca. como del piedemonte del departamento del Valle del
Cauca.

1.5 Énfasis taxonómico

Las colecciones del Herbario TULV tienen grupos taxonómicos bien representados
como, las bambusoideas, las Heliconias y Palmas. Estos grupos tienen un énfasis alto
dentro de la colección debido a que dentro de ellos se tiene el acompañamiento de
especialistas que los trabajan. por ser parte de la política de investigación de la
institución o por ser parte de proyectos coyunturales que ellNClVA ha ejecutado.

La familia Rubiaceae tienen una alta representación debido a que es uno de los
grupos mejor curados. contando con la mayoría de los exicados determinados hasta
especie ya que se ha contado con la colaboración de la especialista del grupo, la
doctora Charlotte M. Taylor, del Missouri Botanical Carden: de igual forma sucede
con el grupo de las bambusoideas. donde se ha contado con el apoyo de las
especialistas Xi mena Londoño y LinkClark.

1.6 Capacidad instalada a partir del Proyecto JRS

El Herbario TULV cuenta con un computador de escritorio con procesador intel
Core 2 duo. disco duro de 500 gb, 4 gb de memoria RAM, Monitor LGW1934S,
impresora HP LaserJet 1020 y un computador personal marca COMPUMAX,
procesador Core2 , con 250 gb en disco duro y memoria de 2 gb.

Sumado a lo anterior el proyecto CERRRANDO LA BRECHA ENTRE lAS PARCELAS
PERMANENTES Y LA CONSERVACiÓN DE LAS PLANTAS EN COLOMBIA, se dotó
al herbario TULVde los siguientes equipos:

Una cámara digital Canon EOS 5D Mark 11:esta cámara ha sido seleccionada
para satisfacer el tamaño de imagen requerido (21 megapixeles). Con una
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resolución de 5616 x 3744 pixeles o 21.1 megapixeles, la imagen se puede
ampliar hasta 78 x 52 pulgadas, cuatro veces su tamaño origina!.
Un lente Macro de 50mm, con una longitud focal normal que produce muy
poca distorsión.

Ilustración 2. Estación de Imagen

Cable de conexión de la cámara al computador.
Software de control de la cámara.
Software para procesar las imágenes.
La columna o soporte "Kaiser"; Esta apoya la cámara de modo que el plano
focal es de 81,3 cm por encima del espécimen. Esto proporciona una imagen
completa con un cuarto de pulgada (0,6cm) en tres bordes y un borde de una
pulgada (2,54cm) en la parte superior de la muestra. Una regla métrica y una
tabla de colores "Munsell" son puestas en este borde
Caja Photo e-box con iluminación; las muestras se iluminan por la inclusión
dentro de la Caja Photo EBox-bio de luz fluorescente de 5000 kelvin, esto
proporciona una iluminación uniforme en toda la superficie de la muestra, con
calor mínimo. Suplementariamente esta caja incluye luz LEDde 5500 kelvin que
se utiliza para acentuar la apariencia de la textura de la superficie de la muestra.
Lector de códigos de barras y cable de conexión del lector al computador.

Producto del trabajo el herbario TULV ha logrado digitalizar 300 especímenes, así
como la generación de las nuevas etiquetas para los ejemplares.

1.7 Parcelas permanentes
El Parque Natural Regional ElVínculo y el Jardín Botánico del Valle Juan María
Céspedes tienen áreas conservadas de Bosque seco tropical, estos dos centros de
investigación hacen parte del Instituto para la Investigación y la Preservación del
Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA.

En la actualidad INClVA ha montado tres parcelas permanentes de Monitoreo, dos
en el Parque Natural Regional ElVínculo y una en el Jardín Botánico del Valle Juan
María Céspedes. Estas parcelas han contado con el apoyo económico del Instituto
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de Investigaciones Alexander von Humboldt y apoyo técnico de las Universidades
ICESI y UNIVALLE.

1.8 Procedimientos
El herbario TULV dividió en tres momentos el proceso de digitalización y
sistematización de las colecciones de bosque seco tropical.

La primera fase está destinada al proceso de curaduría de los especímenes de
Herbario, la segunda fase orienta la captura de imágenes y la tercera fase la
publicación de los ejemplares de bosque seco en la página que para tal fin se creó en
Flicker.

Ilustración 3. Diagramade flujo de trabajo para el proceso de digitalizaciónen el Herbario TUlV

1.9 Inclusión de 400 nuevos registros a! Herbario TULV
El establecimiento de las 3 parcelas permanentes de monitoreo le ha permitido a
INClVA y al herbario TULV reiniciar sus actividades de colecta en los bosques secos
del Valle del Cauca.
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Esto ha permitido colectar y sistematizar 400 nuevos registros de este ecosistema. lo
que le ha permitido al herbario reiniciar su labor de inventariar la flora del Valle del
Cauca.

Este proceso incluye el montaje. elaboración de etiquetas. curaduría y la
digitalización de los especímenes en la base de datos del herbario TULV.
Ilustración 4. Sistematización de las colecciones

1.10 Digitalización de especímenes de parcelas permanentes de Monitoreo
Para la digitalización de los especímenes se utilizó el equipo de fotografía adquirido
mediante el proyecto y que fue descrito anteriormente.

En el momento se ha digitalizado 44 familias y 218 especímenes de las parcelas
permanentes de monitoreo.
Ilustración 5. Ejemplares digitalizados

o', ¡ ~ H,:,. .. 1[
• ~-- .., ...."!:

1lI1¡¡UI
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Tabla 1. Espedmenes por familia digitalizados.

FAMIUA No. REGISTROS FAMILIA No. REGISTROS
LAURACEAE 25 CAESALPINIACEAE 4
MYRTACEAE 21 CAPPARACEAE 2

FABACEAE 19 CLUSIACEAE 2
SAPINDACEAE 16 ERYTHROXYLACEAE 2

RUBIACEAE 15 PRIMULACEAE 2

RUTACEAE 10 RHAMNACEAE 2

EUPHORBIACEAE 9 SALlCACEAE 2

MORACEAE 9 THYMELAEACEAE 2
NYCTAGINACEAE 7 VERBENACEAE 2
SOLANACEAE 6 ANACARDIACEAE 1
MALPIGHIACEAE 5 ARALlACEAE 1
MELlACEAE 5 ARECACEAE 1
MIMOSACEAE 5 ARISTOLOCHIACEAE 1
ORCHIDACEAE 5 BOMBACACEAE 1
PHYTOLACCACEAE 5 CANNABACEAE- 1
ASTERACEAE 4 COMMELlNACEAE 1

MALVACEAE 4 MEN ISPERMACEAE 1

URTICACEAE 4 PASSIFLORACEAE 1

ANNONACEAE 3 PIPERACEAE 1

BIGNONIACEAE 3 POLYGONACEAE 1
BORAGINACEAE 3 SAPOTACEAE 1

ACHATOCARPACEAE 2 ULMACEAE 1

Como se puede observar en la tabla anterior, la familia Lauraceae es una de las más
colectadas debido al poco conocimiento que se tienen de estas.

1.11 Base de datos Darwin Core
Esta base de datos del proceso de digitalización y sistematización de las colecciones
se desarrolló a partir del protocolo Darwin Core (ver numeral 3), para lo cual se
seleccionaron 121 campos de información y se los aplicaron a los 218 registros a los
cuales se les generó una imagen digital.
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Sumado a los datos que se extrajeron de los ejemplares de herbario, se hizo la toma
de Rasgos funcionales a partir de las hojas y de las etiquetas.

1.12 Creación de un portal en FUCKR
Para poder hacer una difusión del proceso y de permitir la consulta de los
especímenes de las parcelas permanentes de monitoreo localizadas en el Parque
Natural Regional ElVínculo y el Jardín Botánico del Valle Juan María Céspedes, se
creó una cuenta en Flickr (http://www.f1ickr.com/photos/98771984@N05/). que en
la actualidad cuenta con 236 imágenes y 45 álbumes.
Ilustración 6. Imagen del Herbario Virtual TUlV
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Cada álbum tiene a su interior los especímenes, que cuentan con información sobre
Nombre del espécimen, identificador, País, departamento y municipio de Colecta.
La información está localizada en la parte inferior izquierda.
Ilustración 7. Espécimen y localización de información
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Aunado a lo anterior, cada espeornen cuenta con una serie de etiquetas que
permitirán su identificación taxonómica. Esta información localizada en la parte
posterior derecha de cada espécimen se obtuvo a partir de la base de datos Darwin
Core y fundamentalmente consiste en Reino, Filo, Clase, Orden, Familia, Género y
epíteto específico.

Ilustración 8. Etiquetas para cada espécimen
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1.13 Un recurso IPT en Ifnea
La base de datos de Darwin-core en Excell se convirtió en un archivo de texto
separado por tabulaciones y posteriormente se alojó en la página de prueba del SIB
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para los recursos IPT en la siguiente
(http://ipt.sibcolombia.net/test/manage/resource-makePublic.do)

Ilustración 9. Basede datos del Herbario Virtual cargada en el SIB

dirección
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El recurso IPT de la base de datos quedó alojado en la página de prueba de GBIF
INTEGRATEDPUBLlSHINGTOOL KITS(http://ipt.sibcolombia.net/test/)
Ilustración 10. Herbario virtual sección TULV - INCIVA alojado en GBIF

Recursosalojados disponibles a través de este IPT
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1.14 Metadato de la base de datos
Sumado a la creación del recurso IPT del Herbario Virtual Sección TULV. se crearon
los metadatos de estos. los cuales se encuentran alojados en la siguiente dirección
(http://ipt.sibcolombia.net/test/manage/metadata-basic.do?r= herbario-virtual
tulv&edit= Editar)
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Ilustración 11.Metadatos del Herbario Virtual sección TULV
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1.1S Rasgos funcionales de 20 especies
Para el caso de los rasgos funcionales se evaluaron 20 especímenes de las colecciones
de parcelas permanentes de monitoreo. Para el ejercicio se tomaron tres hojas por
individuo. se aplicó la metodología que para tal fin se discutió en varios de los
talleres. Los rasgos funcionales tomados fueron forma de crecimiento. altura
máxima. Diámetro, tipo de hoja, área foliar en milímetros. Para el caso del área
foliar se realizaron las mediciones con ImgeJ para lo cual se tomaron 3 hojas por
espécimen se sumaron sus áreas y después se promediaron. Esta base de datos se
incorporó a la base Darwin eore para el herbario virtual TULV.
Ilustración 12. Base de datos de rasgos funcionales para TULV
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2 Protocolo de Digitalización de Imágenes

2.1 Introduccíón
La digitalización de especímenes se refiere a la captura fotográfica y el registro de
información de especímenes o colecciones. Típicamente los especímenes incluyen
etiquetas y notas de campo que contienen información sobre el evento de colecta
(Ejemplo: Nombre del colector, fechas, Localidad, etc.) determinaciones
taxonómicas y números de catalogo o identificadores. La digitalización de la
información de las etiquetas incluye captura del texto corno caracteres, y
almacenamiento de esta información en bases de datos, igualmente la digitalización
también incluye la captura de imágenes digitales.

El proceso de digitalización incluye las siguientes tareas:

1. Curado y pre-digitalización
2. Captura de imágenes (fotografía de especímenes y etiquetas)
3. Procesamiento de las imágenes
4. Captura electrónica de los datos

El orden en el que estas tareas son desarrolladas depende del personal disponible, el
espacio, los equipos, los objetivos y el tipo de colección con la que se trate. El
anterior es el orden normal para la digitalización de especímenes de herbario.
Algunas instituciones incluyen un pos-control de digitalización, siendo este paso una
quinta tarea en el flujo de trabajo; aun así es importante mencionar que el control
de calidad y la limpieza de los datos deben ser integrados a cada una de estas tareas.

Los especímenes para la digitalización pueden proceder de tres fuentes diferentes:
Especímenes nuevos para la colección, especímenes con actualizaciones taxonómicas
recientes o especímenes ya existentes en la colección que serán digitalizados de
acuerdo al proyecto en el que se esté trabajando. Independientemente de la
procedencia de los especímenes. comúnmente la digitalización debe seguir cada uno
de los pasos indicados a continuación.

2.2 Curado y pre-dígttallzadón
Constituye el primer paso en la digitalización de especímenes y brinda la
oportunidad de realizar las siguientes actividades:

Inspeccionar y restaurar los especímenes dañados y evaluar la salud de la
colección.
Tratar las pestes.
Descubrir especímenes perdidos pertenecientes a otras instituciones o tipos no
conocidos en la colección.
Actualizar las determinaciones taxonómicas.
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Reorganizar los contenidos de los gabinetes o compactadores.
Seleccionar los ejemplares para la digitalización.
Adjuntar un identificador único (Código de barras) a cada espécimen.

A continuación se aclaran algunos aspectos relacionados con la preservación de los
especímenes y el código de barras:

2.3 Transporte:
Los especímenes deben ser llevados al salón de digitalización en el carro que se ha
adecuado para tal fin, manteniendo una secuencia en cada carro. Dentro del carro
transportador los especímenes deben ir en un orden consecutivo. Cada carro de
digitalización tendrá pegado un formato que deberá llenar la persona que lo
recargó, el cual incluye: fecha, determinación taxonómica del primer ejemplar de la
secuencia que está en el carro (ejemplar de esquina superior izquierda),
determinación taxonómica del último ejemplar de la secuencia que está en el carro
(ejemplar de esquina inferior derecha) y responsable (quien subió el material).

2.4 Código de barras a cada espécimen:
Este proceso consiste en identificar los ejemplares del herbario con un código de
barras que corresponderán para este caso al registro del Herbario TULV. Los cuales
tendrán para este caso el prefijo TULV, seguido de la numeración, ejemplo:
TULV17567.

1. Se retiran del carro los especímenes a trabajar y se coloca una cartulina
marcando el sitio de donde se han tomado los ejemplares.

Observaciones:
- Se deben tomar del carro los entrepaños completos de arriba hacia abajo y

de izquierda a derecha.
- Los armarios deben estar marcados con el siguiente letrero: "Recuerde que

los especímenes actualizados y con código de barrasdeben ser depositados
en el sitio señalado por el curador del herbaría, para su actualización en la
base de datos. Por favor no incluya los especímenesantes de este proceso".

- Al transportar los ejemplares en el carrocada entrepaño debe ser depositado
en una bolsa plásticade alto calibre. esto con el fin de evitar la dispersión de
plagaspor toda la colección.

2. Para la elaboración del código de barras se utilizará el programa Dataware
BarCode.
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El código generado se guarda como imagen (Saved as image), se pega en la etiqueta
y se procede a imprimir. Las etiquetas deben ser impresas en impresora Laser para
garantizar la lectura del escáner de barras
Ilustración 13. Etiqueta del herbario TUlV con código de Barras
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3. Se toma el primer ejemplar de la primera carpeta (a) y se limpia especialmente la
esquina posterior derecha o donde se vaya a colocar la nueva etiqueta o código
de barras (b). Si hay huellas también deben limpiarse. Para ello se debe contar
con algunos pinceles. Se deben recoger la mayor cantidad de partes desprendidas
del espécimen y se deben depositar en el bolsillo que el espécimen tiene para
ello.
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(a) (b)

4. La nueva etiqueta se debe pegar preferiblemente en la esquina posterior derecha
del espécimen (a).

, ,i'"": --: ~~~ 01- _ .....
(a)

5. Una vez pegadas las nuevas etiquetas con el código de barras. los especímenes
serán ordenados dentro de cada carpeta y dentro de cada entrepaño. deben
ubicarse en el carro en estricto orden consecutivo de códigos de barras para
facilitar el posterior marcaje automático de las fotografías (a).

(a)
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Observaciones:
- Las etiquetas que por alguna razón sufren un daño antes de ser pegados en

los especimenes deben ser desechados.

Aspectos a tener en cuenta relacionados con la preservación de los especímenes:
Las puertas del armario (o el compactador) deben permanecer abiertas el menor
tiempo posible.
No se deben cargar muchos especímenes al mismo tiempo o hacer montañas
inestables.
Al colocar los códigos de barras o limpiar los especímenes es necesario que estos
estén sobre una mesa o una superficie estable (no el suelo). La persona
encargada de esta labor no debe hacer esto sobre su cuerpo.
Los especímenes deben tomarse y moverse con cuidado sin que choquen con
otros objetos.
Al colocar los especímenes unos sobre otros, es necesario que estos no queden
torcidos, ya que enderezarlos cuando están apilados puede deteriorarlos.
No comer ni beber cerca de los especímenes ni en el herbario para evitar daños
y plagas.
Ser cuidadoso al introducir las carpetas apiladas en el entrepaño.
Si es un compactador lo que está utilizando, se deben abrir completamente los
cuerpos del compactador, uno por uno.
Mantener las manos tan limpias como sea posible.

2.5 Captura de imágenes (fotografía de especfmenes y etiquetas)
La captura de imágenes consiste en fotografiar los ejemplares codificados
previamente y descargar las imágenes en el computador destinado para la edición y
marcaje. Durante el proceso de fotografía de una familia se debe llevar un registro
detallado de las diferentes actividades realizadas. A continuación se explican los
pasos y se dan las instrucciones necesarias para el proceso de Capturade imagen.
La captura de imágenes generalmente requiere:

Pre-configuración e iniciación de los equipos.
Organización de los especímenes que serán fotografiados.
Toma de la imagen.
Descarga y almacenamiento de la imagen.
Captura del código de barras.
Mover el espécimen a una nueva estación o incluirlo nuevamente en la
colección.

2.6 Pre-configuraci6n e iniciadón de los equipos:

Este proceso se realiza en un salón de fotografía con una mesa de aproximadamente
70-90cm de altura para apoyar la estación de imagen y otra mesa amplia que
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servirá como soporte de un computador para la edición de las fotografías y para
depositar los especímenes de una sesión fotográfica (a).

(a)

El equipo de fotografía preferiblemente debe estar compuesto por:

Una cámara digital Canon EOS 50 Mark 11:esta cámara ha s-ido seleccionada
para satisfacer el tamaño de imagen requerido (21 megapixeles). Con una
resolución de 5616 x 3744 pixeles o 21.1 megapixeles, la imagen se puede
ampliar hasta 78 x 52 pulgadas, cuatro veces su tamaño original.
Un lente Macro de 50mm, con una longitud focal normal que produce muy
poca distorsión.
Cable de conexión de la cámara al computador.
Software de control de la cámara.
Software para procesar las imágenes.
La columna o soporte "Kaiser": Esta apoya la cámara de modo que el plano
focal es de 81,3 cm por encima del espécimen. Esto proporciona una imagen
completa con un cuarto de pulgada (0,6cm) en tres bordes y un borde de una
pulgada (2,54cm) en la parte superior de la muestra. Una regla métrica y una
tabla de colores "Munsell" son puestas en este borde
Caja Photo e-box con iluminación: las muestras se iluminan por la inclusión
dentro de la Caja Photo EBox-bio de luz fluorescente de 5000 kelvin, esto
proporciona una iluminación uniforme en toda la superficie de la muestra, con
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calor mínimo. Suplementariamente esta caja incluye luz LEDde 5500 kelvin que
se utiliza para acentuar la apariencia de la textura de la superficie de la muestra.

Además del equipo de fotografía, también son indispensables las siguientes
componentes:

Lector de códigos de barras y cable de conexión del lector al computador.
Computador preferiblemente con las siguientes especificaciones: Procesador: i7,
RAM: 8gb. Disco duro: 1 TB, Monitores: uno de 23" pulgadas con rotación
ajustable y otro de 19" normal. Licencia para Office 2013, dos discos duros
porta bies de 4 TB.
Instrumentos asociados (guantes de látex. pincel. etc.)

La pre-configuración de estos equipos debe seguir los siguientes pasos:

1. La caja de luz es encendida y se le permiten unos minutos para que la luz se
estabilice.

2. El sistema de luz de la caja se comprueba y ejecuta.
3. El computador y la cámara son encendidos y el software de la cámara es

iniciado.
4. Se conecta y asegura la conexión del computador a la cámara.
5. Se conecta y asegura la conexión del lector de códigos de barras al

computador.
6. Se establece la altura de la cámara (813 cm).
7. Se establece la apertura del diafragma, velocidad de obturación y punto

focal: o se carga esta configuración en un archivo previo. de la siguiente
forma:

a. 5000 Kelvin con balance de blancos.
b. ISO 100.
c. l/50 de segundo de captura (velocidad de Obturación)
d. f:9 (apertura del diafragma)

8. Se establece el estilo de la imagen como: Fiel.
9. Se determina el propietario, Autor y Copyright de las imágenes.
10. Se establece el tipo de archivo de guardado como RAW.

2.6.1 Organizar los espedmenes que serán fotografiados:
Los especímenes son transportados hacia la estación de imagen siguiendo el orden
del código de barras y el material se descarga sobre una mesa. El trabajo debe ser
sobre un solo carro.

1. Un espécimen es depositado en la caja de luz.
2. Se ubica la regla métrica y tabla de colores "Munsell" en el borde superior de

la muestra.
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3. El digitalizador ajusta el espécimen con la plantilla y cierra el panel frontal de
la caja de luz.

2.6.2 Toma de imagen:
Este protocolo captura y extrae directamente los datos de las imágenes, no del
espécimen en físico, tal como lo hacen en el Jardín Botánico de Nueva York. Este
proceso elimina la necesidad de manipular o mover los especímenes más allá de la
etapa de captura de imagen, facilitando el re-almacenamiento inmediato. Para
evitar una ubicación errónea del espécimen, la re-ubicación debe ser hecha por el
curador o técnico familiarizado con la colección. Finalmente, para este proceso es
necesario la descarga de los software de la cámara EOS Utilitv y Digital Photo
Professional en sus versiones más recientes.

Para llevar a cabo la toma de la imagen se debe proceder de la siguiente forma:

1. La cámara es colocada en la opción enfoque automático.
2. En el software EOS Utility, se elije la opción disp. visión directa, se selecciona

un enfoque automático y se oprime el botón ON, de esta forma enfocamos
la imagen. Este proceso solo lo realizamos al iniciar una sección fotográfica.

3. Se cierra el disp. visión directa y se ubica en "otras funciones" el disparo de
prueba.

4. Se realiza el balance de blancos hasta adquirir una proporción aproximada
del tono blanco de: 245x245x245.

5. El digitalizador ubica la carpeta para guardar la imagen y toma el código de
barras del espécimen, guardando la imaginen en formato RAWy JPG.

6. Para hacer más eficiente el control de calidad y la post-producción todas las
imágenes producidas tendrán configuraciones idénticas, con el fin de producir
imágenes consistentes.

7. La primera imagen grabada es abierta e inspeccionada para confirmar el
enfoque, exposición y balance de color.

8. Lassiguientes imágenes son inspeccionadas periódicamente.

Este proceso llevará a una tasa de imágenes promedio de 85 fotografías por hora.
Esto significa que una completa dedicación a la digitalización de imágenes, con un
total de 150 horas al mes. podría producir 12 mil imágenes mensuales. Cada imagen
pesa aproximadamente 25MB-30MB en formato RAW. para un total de más de
300 GB de datos mensuales.

La adquisición de la imagen se centra en el proceso de funcionamiento de la cámara.
En el caso de los herbarios es un proceso rutinario, aun así el técnico debe prestar
atención a cada imagen para asegurar que:
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La luz. exposición y foco permanecen constantes y correctos.
El nombre del archivo es el esperado de acuerdo al plan.
La imagen no presenta manchas o rayas.
El archivo no esta dañado.
El código de barras e indicadores están en su lugar y son legibles.

2.6.3 Descarga y almacenamiento de la imagen:
La foto se debe descargada en una ruta pre-establecida. En esta ruta se crean
carpetas por familias taxonómicas y dentro de cada familia sus respectivos géneros.
la foto deberá quedar rotulada y guardada en la carpeta correspondiente.

Ejemplo:
Melastomataceae (Familia)

Clidemia (género)
IndetGen (determinadas a familia pero sin género)
Miconia
Mouriri
Tococa

J[Uh'ftodo3'4!_

Si por alguna razón se obtuvieron varias fotos para el mismo espécimen (por algún
detalle especial). los rótulos de las fotos deben ser como en el siguiente ejemplo:

Melastomataceae (Familia)
Clidemia

~~~~~~~~~

El fotógrafo diligencia un formato en el que se detallan las fotos adicionales que se
tomaron de un espécimen (detalles) para sacarlas de la secuencia y marcarlas
manualmente. En ese formato se detalla: Nombre del fotógrafo. número de foto
(consecutivo de la cámara). los últimos dígitos del código de barras y la fecha.

Las imágenes son almacenadas en formato RAW que es el formato en el que la
cámara descarga las imágenes al computador. en este formato los datos son
mínimamente procesados. este es un negativo digital.

2.6.4 Captura del código de barras:
Existen varias formas de capturar del código de barras pero para nuestro propósito
es ideal contar con un lector que leerá los códigos de cada uno de los especímenes
tomándolos como el nombre de cada una de las fotos. En casos en donde existen
más de dos imágenes por espécimen se utilizará una letra más como se indico
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anteriormente. Este procedimiento no es un requerimiento pero es una práctica
común que asegura que todas las imágenes tienen un nombre único.

Observacionespara la capturade imagen:

Se debe asegurar que el lector de código de barras este conectado al
computador.
El lector de códigos leerá el código y dará "enter", lo que guardara de
inmediato la imagen. por lo tanto debe asegurarseque está trabajando sobre
la imagen que desea almacenarpara evitar replicas.
Se debe revisarperiódicamente que los códigos de barrasde los ejemplares se
encuentren en orden consecutivo para evitar confusiones y problemas en el
marcajeautomático.
Cuando se va a fotografiar material sin flores o frutos. se debe revisar si
existen fragmentos de lasestructurasreproductivasen el bolsíllodel ejemplar.
lascualesse deben ubicarsobre el ejemplarpara ser fotografiado.
Una vez finalizadacadasesión de trabajo. se debe dejar limpia y ordenada la
mesa y los elementos de trabajo en su lugar (pinzas.pincel. bata). Se deben
apagar los equipos en el siguiente orden: cámara. estación de luz y
estabilizador.Lacámaradebe quedar con tapa-lente.
Los fotógrafos deben terminar entrepaños completos.
Sí al empezar el proceso en cada familia o género se observa que las
fotografías no tienen la calidad requerida. se debe evaluar el estándar
establecido y si éste no se ajusta. se debe modificar hasta lograr la calidad
deseada de las imágenes. Este cambio temporal en el estándar debe ser
anunciado al equipo de trabajo.
Si por alguna razón el digitalizador nota que no terminará un entrepaño
completo. debe marcarcon una cartulinaen donde va el proceso para evitar
confusiones.

Finalmente es indispensable llevar un formato de los ejemplares fotografiados en
cada sesión. En este formato se incluye: Fecha, código de barras de primer ejemplar
fotografiado. código de barras del último ejemplar fotografiado. familia. armario y
responsable.

2.7 Procesamiento de las imágenes
El procesamiento de las imágenes incluye todas las tareas o grupo de tareas
desarrolladas sobre una imagen. seis tareas son las más comunes:

1. Control de calidad.
2. Procesamiento de la imagen.
3. Conversión de archivos.
4. Copia de Seguridad.
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Durante el procesamiento de la imagen se debe llevar un registro detallado de las
diferentes actividades realizadas. Para este proceso se parte de la fotografía
descargada en rutas preestablecidas.

2.7.1 Control de calidad:
El control de calidad usualmente se efectúa mediante la selección y el examen de las
imágenes en intervalos regulares, las imágenes seleccionas son evaluadas en el
enfoque, la exposición correcta, manchas, desajustes entre los nombres de los
archivos, valor del código de barras o número de identificación y otros signos
evidentes de error al inspeccionar. Este control se realiza de la siguiente manera:

1. El control de calidad de las imágenes se realiza en un solo espacio y un solo
computador con dos monitores, preferiblemente calibrados, para asegurar
una visualización óptima. Este control debe llevarse a cabo aproximadamente
cada 20 imágenes.

2. Los archivos de imagen son visualizados utilizando el software de edición de
imágenes de la cámara (Digital Photo Professional).

3. Las imágenes se magnifican a 100% para verificar que contengan todos los
elementos necesarios (reglilla, tarjeta de color, etiqueta completa), la calidad
requerida, confirmar el enfoque, la exposición correcta, manchas o rayas.
desajustes entre los nombres de los archivos y valor del código de barras del
espécimen.

2.7.2 Procesamiento de la imagen:
Una vez es realizado el control de calidad, los archivos de las imágenes son
mejorados usando herramientas de edición. Para ello se utiliza el software antes
mencionado (Digital Photo Professional).

1. Las imágenes generadas en formato JPEG son eliminadas de la carpeta donde
también se encuentran los archivos en formato RAW.

2. Una imagen es seleccionada para hacer los cambios necesarios en la imagen
3. Se selecciona la opción "paleta de herramientas" y se ajustan los valores de

nitidez de la foto de la siguiente forma: fuerza 2. radio 3, umbralO.
4. Las modificaciones son grabadas en una receta haciendo dick derecho y

eligiendo la opción "Guardar receta en archivo".
5. Se seleccionan todas las imágenes y la receta se aplica al resto de imágenes

en bloque con la opción "leer y pegar receta de archivo".
6. Finalmente se guarda la secuencia y se generan los archivos JPEG con la

opción" Archivo. procesamiento en lotes". Eligiendo una calidad de entre 6-
8.

En la práctica general. se considera imprudente utilizar software de manipulación de
fotos para alterar el equilibrio de color. saturación. nitidez. u otras características de
la imagen. Si se realiza este proceso, se corre el riesgo de crear una imagen que no
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representa fielmente el modelo de origen. En base a algunas observaciones, el ajuste
de los niveles de luz es una excepción a esta regla. En particular, los especímenes de
herbario a veces se benefician de un ajuste automático de niveles de luz. Un ajuste
automático establece los puntos blancos y negros de la imagen y el espectro
disponible se propaga entre estos dos extremos. Este ajuste funciona mejor cuando
la imagen contiene una tabla de colores que incluye los puntos de referencia blanco
y negro, estos colores le dan a la imagen una mejor representación a los valores
tonales entre los extremos y por lo general una fotografía más real sin distorsión de
color u otros atributos.

2.7.3 Conversión de Archivos:

Una vez la imagen ha sido procesada podemos realizar la conversión de formatos,
para ello es necesario realizar los siguientes pasos:

1. La imagen es salvada en un disco duro portable en formato RAW (esta
imagen tiene un peso aproximado de 25-30MB).

2. Una vez salvada la imagen en RAW, las imágenes de los especímenes se
guardan en calidad ente 6-8 (5616 x 3744 píxeles) en formato JPEG. Cada
JPEG tiene aproximadamente entre 8-lOMB. Este proceso se realiza Digital
Photo Professional.

3. LosJPEG son importantes dentro de la base de datos en línea, el nombre del
archivo corresponde con el código de barras del registro del catalogo y las
imágenes son puestas a disponibilidad del publico inmediatamente.

El proyecto "Cerrando la brecha entre parcelas permanentes y la conservación de
plantas en Colombia" generará menos de un lTB de imágenes JPEG que serán
depositados en una cuenta Flickr (Herbario Virtual), cada URLde las imágenes será
ligada al formato DwC de los especímenes.

2.7.4 Copia de seguridad:
Para asegurar una copia de seguridad de las imágenes generadas del herbario TULV,
es necesario contar con un segundo disco duro para realizar los backups de las
imágenes de la colección. Para ello, cada mes se realizará un backup de la
información que se encuentra en el primer disco duro y se guardará en el segundo
disco duro. Lascopias de seguridad de las imágenes en el segundo disco duro, deben
ser revisadas por lo menos una vez anualmente. Ambos discos duros deben ubicarse
en espacios diferentes, para evitar su pérdida simultanea. En un documento adjunto
a la copia de seguridad, debe registrarse cualquier cambio, adición, reemplazo,
consulta, actualización, reubicación o cambio de nombre de cualquier índole. Se
recomienda que estos equipos y su información sean considerados como parte de
las colecciones biológicas y reciban un manejo de igual importancia al de los
ejemplares Tipo.
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2.7.5 Incluirel material:
Una vez tomadas las fotografías, el material debe ser llevado a su lugar de origen. Es
importante realizar la desinfección de los especímenes que van a ingresar
nuevamente a la colección, la cual puede llevarse a cabo por congelación ylo
desinfección química dependiendo de la institución. Para el re-ingreso debe tenerse
en cuenta lo siguiente:

1. Prestar atención a qué lugar pertenecen los ejemplares que se van a incluir para
evitar confusiones y extravíos.

2. Se debe asegurar que en el trayecto de manejo del carro, no se tengan plantas a
punto de caer.

3. Al descargar los entrepaños del carro no se deben hacer montañas, pues estas
pueden ser peligrosas. El material se debe descargar sobre una mesa o
directamente a los gabinetes uno por uno.

4. Antes de incluir los especímenes en el gabinete, se debe asegurar que las plantas
que hay dentro de cada carpeta pertenecen a la especie (o al género) escrito
sobre la carpeta; por esto es necesario revisar cada una.

5. Las carpetas dentro de los gabinetes deben quedar en orden alfabético según la
especie (y/o el género)

6. Se debe incluir cada entrepaño en el armario cuidadosamente y confirmar que
entre los entrepaños exista correspondencia para conservar el orden alfabético
de la especie (y/o el género). Si los ejemplares no han sufrido ningún
contratiempo (por ejemplo repetir foto) estos llegarán de manera ordenada; sin
embargo se debe confirmar.

7. Colocar una cartulina en el entrepaño que ya fue digitalizado, de tal forma que
para una siguiente sesión de trabajo pueda saberse hasta donde esta digitalizado.

Es responsabilidad de la persona encargada de la digitalización que el herbario
quede ordenado y que cada espécimen digitalizado tenga su propio autoadhesivo.
Así, este proceso será eficiente y no generará daños en los ejemplares. Finalmente,
para la captura de imágenes se requiere un manejo ejemplar de la colección, por lo
que las instituciones deben ser cuidadosas en seleccionar al personal y crear
protocolos detallados para este proceso. Sin embargo una vez la estación de imagen
es instalada y bien configurada, la adquisición de la imagen será un proceso sencillo,
y en la mayoría de las instituciones es uno de los pasos más eficientes en el proceso
de digitalización.

2.8 Captura electrónica de los datos
La captura electrónica de datos involucra la extracción de datos de las etiquetas y la
digitalización de estos datos en una base de datos electrónica. Según este protocolo
la captura de datos debe ser después de la captura de la imagen. En las colecciones
donde una gran cantidad especímenes son fotografiados, los datos son tomados

30



directamente de las imágenes, reduciendo las posibilidades de daño en los múltiples
viajes de los especímenes.

Existen muchas formas de capturar la información de las etiquetas de herbario, pero
la más común es mediante la digitalización directa en una plantilla estándar, como
las ofrecidas por el formato DarwinCore. En nuestro proyecto "Cerrando la brecha
entre parcelas permanentes y la conservación de plantas en Colombia" trabajaremos
con las plantillas DwC para la documentación de registros biológicos. Esta plantilla
se encuentra adjunta a este documento. El estándar Darwín Core (Versión 2011-10-
26) está conformado por 175 elementos, de los cuáles solo cinco son obligatorios
(ID del Registro biológico, Base del registro, Código de la institución, Código de la
colección, Número de catálogo). Nosotros trabajaremos con 92 elementos comunes
y 36 elementos de extensión que incluirán información sobre las imágenes y los
rasgos funcionales tomados de los especímenes de herbario. Protocolo DARWIN
caRE (DwC) para ejemplares de herbario

Antes de iniciar con la definición de cada una de las categorías que serán
incorporadas en la base DwC para la publicación de datos a través del SIB, es
importante mencionar que esta guía presenta una serie de contenidos transversales a
todos los ejemplares botánicos consignados en los herbarios botánicos del proyecto
digitalización del herbario virtual de bosque seco colombiano (FMB, HUC, TULV,
ICESIy TOLl). Adicionalmente, pretende presentar una ruta para la incorporación y
publicación de información estandarizada y con lenguaje controlado, de estas
colecciones, sobre un estándar internacional, y promueve la publicación de datos
con acceso completamente abierto y gratuito conservando los derechos de autor,
Los textos guías de elaboración de esta sección y fuentes detalladas sobre estándares
DwC, que pueden ampliar los temas tratados a continuación fueron elaborados por
Wieczorek et al. (2012) y TDWG (2011).

2.9 Categorías DWC para ejemplares de herbario
Como se observa en la tabla 9, la base DwC que se genera con este recurso
metodológico es de tipo relacional. Adicional a las 6 categorías para una base DwC
simple (Elemento de registro, Registro biológico, Evento, Ubicación, Identificación y
Taxón) incluye una categoría relacional que contiene la información sobre rasgos
funcionales de los ejemplares de herbario (Mediciones o hechos).
Tabla 2. Categorías de la base DwC relacional para ejemplares de herbario Bs-T

DwC Simple

, .~~~iT;.,:'::;:¡ - Esta di!,~gorai,co,> fut, ie,ne.,elém"entos retacionados con las institucionesler¡::lentok,ue " !" !1,' ; ," >", -s '. '." " > , • ,lstro y coleC\;lfmes,que custodian el e)e~plar botánico, as! como la
" naturaleza de los datosde cada exicado

DescripciónTipo de base

Registro
biológico

La categoría registra información relacionada con la evidencia de la
naturaleza de la especie en el espacio donde se colectó el ejemplar
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Tipo de base Categoría Descripción

. ~Enesta categoría se registran los protocolos de muestreo y
}'néto~~s. fecha y datos de campo asociados al ejemplar colectado

Ubicación Esta categoría indica la ubicación geográfica. las descripciones de la
localidad y los datos espaciales asociados al ejemplar colectado

; 'En est'a categoría se consigna la información que relaciona la
Jt::fentificación definic;:lé!'ltaxgn6f11ka del ejemplar colectado con el ejemplar en
~c' . . ~." t ,;~"'.< ", .,. .•h.,i, . :,- . h. :'"

Go'lecci'0nfísi¡Z~ . . ~.
Esta categoría incluye toda la información relacionada con la
determinación taxonómica del ejemplar donde se detallan
nombres científicos. nombres comunes. conceptos del taxón, entreTaxón

otros.

DwC Relacional Mediciones
~·hechbs

~nestacetegona se consigna el conjunto de mediciones asodadas a
"los rasgos fUndonal~s tomados a partir de ejemplares botánicos

Adaptado de: TDWG (2011)

2.10 Elementos DWC para ejemplares de herbario

2.10.1 Elementos de registro
En la tabla siguiente se presenta la serie de elementos que componen la categoría
"Elementos de registro" de base DwC. Todos los elementos son obligatorios para el
ingreso a la base.

Tabla 3. Elementos DwC para ejemplares de herbario Bs-Ten la categoría elementos de registro

Categ
oría

Elemento
(traducción) Descripción Ejemplo

Representa la naturaleza del registro •
. tipo de ejemplar.

e
t:

(lJ '00o. ~ language
E
¡;;¡
u
3o

lenguaje controlado "Espécimen
" .Preservado" "

Corresponde al idioma del recurso.

Espécimen
preservado

Idioma

collectionCode Código de la
Colección

lenguaje controlado norma ISO 639-1
"es"español "en" ingles

Es un número identificador de la
jnstítü~ón que custodia el espécimen.

Recomendado el N ITde la
institución

Indica el nombre. acrónimo. código
alfanumérico. o iniciales que

identifican la colección o conjunto de

es

Identificador de lá
Institució~ ':iF

8200001422-
Ol

FMB
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Categ
oría

Elemento
(idioma original)

EjemploElemento
(traducción)

Descripción

datos del que procede el registro.

Lenguaje controlado código de cada
colección "FMB" "ICESI" "HUC" "TOLl"

"TULV"
Adaptado de: TDWG (2011)

2.10.2 Registro biológico
En la tabla siguiente se presenta la serie de elementos que componen la categoría
"Registro biológico" de base DwC. Todos los elementos que no son obligatorios se
indican con un asterisco (1').
Tabla 4. ElementosDwCpara ejemplares de herbario Bs-Ten la categoría registro biológico

Cat
ego
ria

Elemento
(traducáón) Descripción Ejemplo

catalogN
umber

Número de
Catálogo

ComentariosoCCUrrenCiL: . ..
< ,-r" og¡rg-delregtstro

o "eB:emarks,\'b'··'.'· IX":
.~ - '; ,¡"l fO/{;)glco

aJOO

]- ~ recordNu Número del
v;:O mber registro
U o .~'
3 .!: .-
O .~ ~ecordeé ' ; ., ..,

~ ¡f';'$ "Regifttádo poi'
'i

reproduct Condición
iveCondit reproductivaion

asseclated Identificador de
Media ,la imqgen
2rt ~ 'T*'
':p~~

.. ,

~onstjtuy;eel identificador del registro
bióí6gico. Sedebe construir a partir de una
combinación de identificadoresdependiendo

cada institución.

Combínadon "código de la institutción: código
de-la colección: número del catalogo"

Identificador de cadaejemplar botánico.

RecomendadoCódigo de barras

Comentarios o anotacionessobreel ejemplar
;;;' .. ; botánico*

Correspondeal identificador o número de
colecciónasignadoal momento de la colecta

Contiene el listado continuo separadopor (;) y
organizados (conforme a lasnormasde

noJioenclaturabotánica) de los colectoresde
cada-éjemplarbotánico. Elcolector principal se

d~,perelaclonar siempre en primer lugar
Refiereel estado reproductivo registradoen

campo u obtenido del ejemplar*

lenguaje controlado "No reproductiva"
"Floración" "Fructificación"

Contiene'la dirección únicade identificador
(destino URI) de los ejemplaresdigitalizados

lenguaje controlado "URLde cada imagen"

INCIVA:TULV17
553

TULV17553

Ejemplar de una
especiecon
distribución
restringida

1038

J. Adarve

No reproductiva

http://www.fIic
kr .corn/photos/
98771984@NO
5/1108932064
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Cat Elemento
ego (idioma
ría original)

Elemento
(traducción) Descripción Ejemplo

•
Contiene la dirección únicadel herbario virtual

de bosquesecoColombiano http://www.flick
r.com

/groups/228760
5@N22/

associated Identificador
Reference del portal

virtual Lenguajecontrolado ..http://www.flickr.com
/groups/228760S@N22t'

Adaptado de: TDWG (2011)

2.10.3 Evento
En la tabla siguiente se presenta la serie de elementos que componen la categoría
"Evento" de base DwC. Todos los elementos que no son obligatorios se indican con
un asterisco (*).

Tabla 5. Elementos DwC para ejemplares de herbario 8s-T en la categoría evento

Categoría Elemento Elemento
(idioma original) (traducción) Descripción Ejemplo

Q)

Q.
E
Vi
u
3
O

, ,

evento Recon,endado"año" "año-mes""año-mes-día"
dependiendo el nivel de información

Descripcióndel hábitat en el que serealizó la
colectabotánica*

Bosqueseco
tropical

Periodode
lluvias

Fechaen la que secolectó el ejemplar botánico*
Fecha del 1986-12-07

o.....e
Q)
>w Habitat

'i¡~enfRéfu~~ks.

Hábitat

Comentsrio Gorñeníarlós o anotacíones.sobre el momento de
del' evento colecta*

Adaptado de: TDWG (2011)

2.10.4 Ubicación
En la tabla siguiente se presenta la serie de elementos que componen la categoría
"Ubicación" de base DwC. Todos los elementos que no son obligatorios se indican
con un asterisco (*).

Tabla 6. ElementosDwC paraejemplaresde herbario Bs-Ten la categoríaubicación

Categoría Elemento
(idioma original) Ejemplo

Elemento
(traducción) Descripción

El nombre del continente en el
quetiene lugar la ubicaciónde la

colecta.
SAContinente.Q)

Q.
E
.."

U
3o

lenguaje controlado norma ISO
. 3166"SA"

Elnombre del paíso unidad
administrativa de mayor jerarquía

de la colectadentro de un
continente.

ColombiaCountry País
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Categoría Elemento
(Idioma original) Ejemplo

Elemento
(traducci6n) Descripci6n

County

Lenguaje controlado norma ISO
3166 "Colombia"

El nombré de la siguienteregión
, +-:, administrativa de menor jerarquía
:!"';

,~EgiJ1tQYProvinCi~il¡;i,...¡ '\ que País: 5ucre

.L.engUajeeentroledo
departamento segúnDANE

Municipio

El nombre completo, sinabreviar
de la siguienteregión

administrativa de menor
jerarquía que Estado/Provincia*

Locality

maximumElevation
InMeters

Localidad

Elevación
minimae/:?
metros
Elevación
máxima en
metros

"¡'

d' . 't' "Coorden{JdaslOa es '" I.,r. ongmstes-,»

verbatimCoor
dinateSystem

Sistema original
de coordenadas

Corozal

,El nombre completo, sinabreviar
de la $iguienteregión

';'·,admiHiStrativade menor
jera~quíaque condado

(corregimiento, vereda, cabecera
·c municipal, inspección

de policía, centro poblado,
caserío,etc.)*

Ladescripciónespecíficadel lugar.
Información geográficade menor
especificidadpuedeserprovista en

otros elementosgeográficos
(Geografía Vereda Garrochero

Superior,Continente, País,
Estado/Provincia,Condado,
Municipalidad. Cuerpo de
Agua, Isla,Grupo Islas)*

Correspondeal límite inferior del
,tango de elevación (en m) donde 250
,sé' realizo la colección botánica=
Correspondeal límite superior del
rango de elevación (en m) donde
serealizo la colecciónbotánica*
'Indica lascoordenadastextuales

. del sitio de colección*
,.;'<

Recomendadousarcoordenadas
geográficasWGS84

Presentael sistemade
coordenadasespacialespara
Latitud original y Longitud

original*

Corozal

500

9°19'34.74"N
75°18'6.18"0

Grados,minutos.
segundos
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Categoría
Elemento

(idioma original)
DescripciónElemento

(traducdón)
Ejemplo

decimalLongitude

lenguaje controlado "grados
minutos segundos"

Contiene la latitud geográfica del
sitio-puntual de colecta*

. .' i 9.32631666666667
lenguaje controlado "grados

decimales"
Contiene la longitud geográfica
del sitio puntual de colecta*

. latitud/tjedmai

Longitud decimal 75.3017166666667
lenguaje controlado "grados

decimales"
Una lista (continua separadapor
";") de los nombresy apellidos de

Georretecendedo; laspersonas,gruposu
por : "';;Ij;o~ganiza¿ionesque determinaron

, la georreferencia(r:epresentación
espacial)para la ubicación*

Roy. González

Adaptado de: TDWG (2011)

2.10.5 Identificación
En la tabla siguiente se presenta la serie de elementos que componen la categoría
"Identificación" de base DwC. Todos los elementos que no son obligatorios se
indican con un asterisco (1<).

Tabla 7. Elementos DwC para ejemplares de herbario Bs-Ten la categoría identificación

Categoría

_.-~ .,._":: ..
Q)

Ci.
E
VI

u
6

e
'o·ü
(9
~.....
~ dateldentified
:2

Descripción Ejemplo

Una llsta (continua y separada
por ";") de los nombresy

ldentiticsdo por . apellidos de laspersonas.grupos
'u organizacionesque identificáron

la entidad biológica*

Romero. Carolina

Fecha de
identificación

Indica la fechaen la que fue
determinado el ejemplar botánico

como representativodel
taxón* 2004

Recomendado"año" "año-mes"
"año-mes-día"dependiendo el

nivel de información*

Comentados de
la identíficación

Comentariosde la personaque
realiza la determinación del

ejemplar botánico

Ejemplar
inicialmente

clasificadoen un
grupo erróneo
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Indica el estado del tipo de
nomenclatura aplicados al

ejemplar botánico*

typeStatus Estado del Tipo
lenguaje controlado "Holotipo"
"Paratipo" "Neotipo" "Sintipo"
"Lectotipo" "Paralectotipo"

"Hapantotipo

Isotipo

cf.

Adaptado de: TDWG (2011)

2.10.6 Taxón
En la tabla siguiente se presenta la serie de elementos que componen la categoría
"Taxón" de base DwC. Todos los elementos que no son obligatorios se indican con
un asterisco (*).

Tabla 8. Elementos DwC para ejemplares de herbario Bs-Ten la categoría taxón

Categoría Elemento Elemento
Ejemplo

QJ

o.
Ev;

e
'ox
ctl
1-

información de
·w ."'".,,, sise cdnocé*

nGenero
étcheSÓe(:ífic:o+ Autoría

Acada <:QUinsiiSaff.

namePublishedln Nombre
publicado en

Referencia para la publicación
en que seestableció

originalmente el nombre
científico bajo las reglas del

Código Nomenclatural
asociado*

Seigler, D.S.& J.E.
Ebinger. (1995).

Taxonomic Revision of
the Ant-Acacias

(Fabaceae,
Mimosoideae, Acacia.
SeriesGummiferae) of
the New World. Annals

of the Missouri
Botanical Garden. 82(1):

117-138
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Categoría Elemento
Descripción Ejemplo(traducción)

.Presenta el nombre científico
completo del reino al que

Reino perteneceel taxón Plantae

l-enguajecontrolado "Plantae"
Presentael nombre científico
completo del filo o división al

Phylum Filo que perteneceel taxón Magnoliophyta

Lenguajecontrolado "_phyta"
. "Presentael nombre científico

,completo de la claseal que
Clase perteneceel taxón Magnoliopsida

M'

:·'b,.L.~ngúajecontrolado "_psida"
Presentael nombre científico
completo del orden al que

Order Orden perteneceel taxón Solanales

Lenguajecontrolado "_ates"
'Presentael nombre científico

Familia " éqmpleto de la familia al que Solanaceae'pertenece el taxón lenguaje
,- controlado ". aceae"

Presentael nombre científico
completo del géneroal que

Genus Género perteneceel taxón* Solanum

Lenguajecontrolado "género"
Presentael nombre científico

.completo del subgéneroal que

fabgéne'ra, ,;,perteneceel taxón * Geminata

,"Lenguajecontrolado
"subgénero"

Presentael nombre del epíteto
específicode nombre

specificEpithet Epíteto científico*
malletiiespecífico

Lenguajecontrolado "epiteto
especie"

.~r~.seritael nombre détepít~to
<infr'áespecíficomás "ajo o

Epíteto terminal del nombre '

infraespedfico científico* barbouriana

- Lenguajecontrolado'
"subespecie" 'variedad" i

taxonRank Categoríadel Laclasificacióntaxonómica del especie
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Categoría Elemento
(idioma original) Descripción Ejemplo

Elemento
(traducdón)
faxón nombre más específico en el

nombre científico*

vernacularName nombre
común

lenguaje controlado
"subespecie", "variedad",

"forma", "especie", "género"
.... , Iár~formación de

l,homb.~~~4~riHfico
l<:::,"'l-Ác\J;jI.;l.<: acuerdo a las
\/P''l'",,¡rln,''< gelqSdigo

I'aplkable* .
Indica uno o varios nombres
comunes o vernaculares del

ejemplar en el sitio de colecta*

Recomendado consultar la
lista de nombres comunes de
las antas de Colombia (ICN)
~ .... notas sobre el

ni'\r"nh~r",'del ejemplar .

S. Knapp

Tomatillo

nombre valido

2.10.7 Mediciones o hechos
En la tabla siguiente se presenta la serie de elementos que componen la categoría
"Mediciones o hechos" de base DwC, correspondientes a los elementos que
consignan la información sobre rasgos funcionales de los ejemplares digitalizados.
Todos los elementos que no son obligatorios se indican con un asterisco (t:).

Elemento Elemento

Tabla 9. Elementos DwC para ejemplares de herbario Bs-T en la categoría mediciones o hechos

Categoría Ejemplo

. rriedíción o rasgos
·c '.'....•... definido

<Oe
O
'ü
<O
Qj
a:
U
3
Q

V\
Os:u
Q)
..c.
O

::.,iD"íámetro má~ámo" "Flor" "Fruto" .
~Tipbde hola;'.,'~AreaFoliar" 'Unidad

, riífñíma 'fól:iat" '''Dimensió,6 de··fruto"
. :"Qimensión de senililla"

El valor de la medición cuantitativo o
cualitativo del rasgos funcional

definido*
Va/arde /ameasurementValue medida

lenguaje controlado "unidad solo en

Forma de
credrniento ó

Diámetro máximo

Arbustivo ó 10
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Categoría Elemento Elemento Descripción Ejemplo(idioma orig!nal) (traducción)
variables continuas, el valor será el

promedio"
El valor del error estándar de la

,'.'

rnedkión cualitativa de un rasgo

nt funcional definido=
3

.prornedlo"
El valor de las unidades asociadas con

valor de la medición y su error

Unidades de estándar *
measurementUnit medición mm

Recomendado utilizar el Sistema
Internacional de Unidades (SI), solo en

rasgos cuantitativos

_~.~J!!:t Comentarios o notas que acompañan

"'Measurement Comentarios al rasgo medido*

Rernarks de la 4
e medida Recomendado n para un dato

cuantitativo
Una descripción o referencia

(publicación, URI) del método o
protocolo utilizado

Indirecto. IAvH-Measurement Método de para determinar la medición del rasgo
ICESI-UC-UT-Method medición funcional*
INClVA (2013)

Recomendado "Indirecto" "directo",
IAvH-ICESI-UC-UT-INCIVA (2013)

Indica la fecha en la que se realizó la
:Measurement Fecha de la medición del rasgos* 2012-11-23:OetermínedDate medición

Recomendado "año-mes-día"

Measurement Medida Una lista (en una fila continua y

DeterminedBy determinada separada por n;n) de los nombres de las J. Adarve
por personas=

Adaptado de: TDWG (2011)

2.11 Definición de rasgos funcionales para ejemplares de herbario
Los rasgos funcionales que se tomaran deben ser transversales a todos los ejemplares
de herbario (Figura siguiente), registrados un una sola base de datos (DwC
relacional con las celdas predefinidas) y deben conservar las unidades y lenguaje
controlado para su inclusión en la plataforma de publicación. Se subdividen en dos
grupos el primero corresponde rasgos funcionales indirectos capturados de la
información presente en la etiqueta y el segundo grupo corresponde a rasgos
funcionales directos, tomados de cada ejemplar digitalizado o en muestra física.
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Ilustración 14. Ejemplar botánico

4~<; ; ~ !-! ~~~ #
,.- ~ ',::Mt

2.11.1 Rasgos funcionales indirectos
Estos rasgos corresponden a la información capturada por el colector en campo una
vez toma la muestra y son reportadas en la etiqueta (Figura siguiente) con la que se
consigna el ejemplar en cada herbario. Las principales variables a registrar como
rasgo funcional son altura máxima. diámetro máximo. flor y fruto.

Ilustración 15. Etiqueta
-i~'~J~l,;t~tr: (,;'~,~Bl~

¡!lel"./':'
.iA"\i...'~1lEqy;'t,.,..t...o.wp:~~~ C(S~OO$

~<"eáll!(>r"lV

UM"tw. t~~iQi
1r~tio.l. '\~·~jf;h
f,,':n

1t;~J:o.IU;t~l!il:<" !" '

Gt>i-':"I!t;~tl;.Jit~'~ ' ..,¿ ,
t\'11 ,,4~"',
~1OI'!'n t1ft
l.1 ~ : j;~+:::t ; 11'1' :,;'T'~l,t ;
fo...'t'h .. -: 5.:~.Ht
Ct 1"( "" ~+:~"'t."\ N:!: t.'!i ,{t

1111~1II11~11! '~lllllllflm¡I~1111l

2.11.1.1 Forma de crecimiento
Se debe incluir solo si la etiqueta cuenta con la información. sin embargo cuando
esta exista es importante evaluar la veracidad del dato con un experto. con el
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objeto de no incluir formas de crecimiento erróneas para cada especie (Tabla
siguiente).

Lenguaje controlado "basal" (incluye subfrútice y herbáceo) "acojinado"
"cespitoso" "arbustivo" "arbóreo" "suculento" "corto" "suculento alto"
"palmoide" "epífíto" "liana/trepadora" "herniepíñto" "herniparásito"
"acuático sumergido" "acuático flotante" (Cornelissen et sl.. 2003; Díaz &
Cabido, 1997; Maclntyre & Lavorel, 2001).
Recomendación en caso de no correspondencia con las categorías del
lenguaje controlado indicar la inclusión de una nueva con soporte
bibliográfico.

Tabla 10. Ejemplo de ingreso a la base de datos para el rasgo "Forma de crecimiento"

measuremeñt:fy
pel ..
Tipo de medida
1

rnéasurernentva
luel measurementMethod1
Valor de la
medida 1 Método de medición 1

Indirecto. AAvH"ICESI-UC-UT
INCIVÁ(2013)

measurementRemarks1
Comentarios de la medida
1
Tomado de la etiqueta de
herbario

2.11.1.2 Altura máxima
Se registra la altura del árbol si el especrrnen contiene el dato, finalmente se
analizara si se cuenta con suficientes datos por especie en cada herbario para
considerar la pertinencia del rasgo (Tabla siguiente). En la base de datos solo se
debe incluir el valor de la altura, omitir las unidades, la unidad de medida debe ser
metros (m).
Tabla 11.Ejemplo de ingreso a la base de datos para el rasgo "Altura máxima"

measure asurernent . measuremeñtM~thód2 rneasurementkernarks measurementU
tType2 .. Value2 2 nit2-Tipo de Valor de la Método de medición 2 Comentarios de la Unidades de
medida 2 medida 2 medida 2 medición 2
Altura ~.~:.~+ Indirecto. IAvH-ICESI-UC- Tomado de la etiqueta
máxima 10

UT-I~_CIVA(2013) de herbario m

2.11.1.3 Diámetro máximo
Si el ejemplar cuenta con el dato de diámetro se debe registrar, conservando las
mismas indicaciones de la altura máxima (Tabla siguiente). En la base de datos solo
se debe incluir el valor del diámetro, omitir las unidades. la unidad de medida debe
ser cm.

Tabla 12. Ejemplo de ingreso a la base de datos para el rasgo "Diámetro máximo"

measuremen'~"'measurernent
tTypeª. "'- Value3 measurementMethoé13

-
measurementRemarks measurementU

3 nit3
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Tipo de
medida 3
Diámetro
1j1},~~imo;

Valor de la
medida 3

-
Comentarios de la

medida 3
Tamado de la etiqueta

de herbario

Método de medición 3

25.5 Indirecto, IAvH~ICESI-UC
UT-I~fIVA (2013)

Unidades de
medición 3

cm

2.11.1.4 Flor
Solamente se deben incluir 105 rasgos que contengan la etiqueta de la muestra,
posteriormente se determinara la revisión de literatura para catalogar las
características particulares de cada sistema floral, incluir datos de tipo y simetría
(Tabla siguiente).

Lenguaje controlado "gamopétala.actlnornorfa" "gamopétala:cigomorfa"
"dialipétala:actinomorfa" "dialipétala:cigomorfa"
Recomendación en caso de no correspondencia con las categorías del
lenguaje controlado indicar la inclusión de una nueva con soporte
bibliográfico.

Tabla 13. Ejemplo de ingreso a la base de datos para el rasgo "Flor"

r:!1~a:ure;!'fl¡rtT:,ffleasúrementValue
!_:tCype~J~~v·;;·'..,hT:tdJ:i ~'4

Tipo de Valor de la
medida 4 medida 4

gamopétala:actino
. .. morfa

, rneasurernentjvlethodq

Método de medición 4

'fhdiredo. IAvH-ICESI-UC-UT
JNCIVA (2013)

measurementRemarks4

Comentarios de la medida
4

Tomado de la etiqueta de
herbario

2.11.1.5 Fruto:
Se debe incluir el tipo de fruto de acuerdo con las categorías definidas en el lenguaje
controlado (Tabla siguiente)

Lenguaje controlado "Cápsula" "Baya" "Drupa" "Folículo" "Legumbre"
"Sámara" "Aquenio"
Recomendación en caso de no correspondencia con las categorías del
lenguaje controlado indicar la inclusión de una nueva con soporte
bibliográfico.

Tabla 14. Ejemplo de ingreso a la base de datos para el rasgo "Fruto"

rneasurement'I
. 'Ype5F•
Tipo de
medida 5

measur:ementVaI
. 'UéS
Valorde la
medida 5

CápsulaFruto

measurementMethod5
,.

Método de medición 5

Indirecto. IAvH-ICESI-UC-UT
INCIVA(2013)

measurementRemarks5

Comentarios de la medida
5

Tomado de la etiqueta de
herbario

2.11.2 Rasgos funcionales directos
Estos rasgos corresponden a la información capturada directamente del ejemplar
botánico. Las principales variables a registrar como rasgo funcional son área foliar,
unidad mínima foliar. tipo de hoja. dimensión de fruto. dimensión de semilla.
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2.11.2.1 Tipo de hoja
Es la composición más general de la hoja de cada ejemplar objeto de análisis (Tabla
siguiente) .

Lenguaje controlado "simple" "compuesta" "recompuesta" (Figura siguiente)
Recomendación en caso de no correspondencia con las categorías del
lenguaje controlado indicar la inclusión de una nueva con soporte
bibliográfico.

Ilustración 16. Tipo de hoja. simple (izq.), compuesta (centro), recompuesta (der.)

Tabla 15. Ejemplo de ingreso a la base de datos para el rasgo "Tipo de hoja"

measur:emenJl)y measUrementVal
_t~6 iY ,:~~ni1~iv~_ .1-~:üe6

Tipode medida Valorde la
6 medida6

-L· measurementMethod6 measurementRemarks6

Método de medición6 Comentariosde lamedida6
[;)irecto; IAvH-ICESI-UC-UT

INCIVK(2913)
TOmado de la etiqueta de

herbario

2.11.2.2 Área foliar
Es el área que tiene la hoja como unidad morfológica y fisiológica, se tendrá en
cuenta tanto hojas compuestas como hojas simples (Figura siguiente, Tabla
siguiente). Para su medición se presenta más adelante una secuencia con el uso del
software ImageJ. Se recomienda definir bien el área que es de hoja y dependiendo
de cada caso la muestra tendrá que ser manipulada, se debe conocer bien la
morfología de la hoja para no tomar datos erróneos. La unidad de medida será
mm2.
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Ilustración 17. Área Foliar

Tabla 16. Ejemplo de ingreso a la base de datos para el rasgo "Área Foliar"

meá$Gr~me¡jt~~II.J~7á:Wie~k~¡,emel'Ít;Accur.acy7 measurementRéniarks7
Valor de la medida 7 Valor de la desvíasion7 Comentarios de la medida 7

10 8

Continuación
-measurementDetermin

·edDate7
Unidades de
medición 7 Método de medición 7 Fecha de la medición 7

measurementDetermi
nedBy7

Medida determinada
por7

Roy González

2.11.2.3 Unidad Mfnima foliar
Se entiende como la forma mínima que tiene una hoja o una parte de la hoja,
llámese foliolo o foliólulo (Figura siguiente, Tabla siguiente). Para su medición se
presenta más adelante una secuencia con el uso del software ImageJ. La unidad de
medida será rnm-
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Ilustración 18. Unidad mínima foliar

Tabla 17. Ejemplo de ingreso a la base de datos para el rasgo "Unidad Mínima Foliar"

measurementIYf;?e7 rneasurernentvalue? measurementAccuracy7
Tipode medida 7 Valorde lamedida 7 Valorde la desviasion7

~U~:fdad!M:¡riíffi~TF~¡iar' 12 > '''L~"'» 3.- ....~~ .

measurementRemarks7
Comentaríosde lamedida 7

24

Continuación
measurementDetermi

ned8y7
Medida determinada

por7
RoyGonzález

"méasurernentüetermin
edDate7

Fechade lamedición 7Unidadesde Método de medición 7

Direc_tó, IAvH~ICESI-UC-tJt
INClVA_(2013)

2.11.2.4 Dimensión de fruto

2013-11-17

A pesar de ser un rasgo directo, si la etiqueta del espécimen contiene algún dato de
tamaño del fruto debe ser incluido en la base de datos (Figura siguiente. Tabla
siguiente). La unidad de medida será cm y el orden de ingreso será largo, ancho
Ilustración 19. Dimensión del fruto
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Tabla 18. Ejemplo de ingreso a la base de datos para el rasgo "Dimensión del fruto"

111t¡íT}j[ªs~t~liij~Typ~9..•::!~f:¡~..•.tTI~a5uremeI}Wª[J~~~;~··.:
Tipo de medida 9 Valor de la medida 9.1

h'ftiD¡~~D~li~~A~:t~illo.
measurementValue9.2 measurementAccuracy9.1
Valor de la medida 9.2 Valor de la desviasion9.1

2.1 0.5

·'··¡;~f(Wl~ásTh~I~iiip~urél1~:.2
Valor de la desviasion9.2

Continuación tabla
, : > ':rl:i~a~~femer'l~R~marKs9.

Comentarios de la medida 9
measurf,únentUnit9

Unidadesde medición 9
.cm

Continuación Tabla
measu~~T*írt~eterminedDat .measurernentlretermi ned8

.. :. y9
Fechade la medición 9 Medida determinada por9

Roy Gonzáléz

2.11.2.5 Dimensión de semilla
Al igual que el rasgo dimensión del fruto, si la etiqueta cuenta con el dato de
tamaño de semilla se debe registrar. La unidad de medida será cm y el orden de
ingreso será largo, ancho.
Ilustración 20. Dimensiónde la semilla
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Tabla 19. Ejemplo de ingreso a la base de datos para el rasgo "Dimensión de la semilla"

measurertlentTypelO measurementValuel0.l measurementValuelO.2 measurementAccuracylO.1
Valor de la medida Valor de la medida Valor de la desviación

10.1 10.2 10.1

1.2 u 0.2t
L...=...

.measurementMethodlO

Continuación
measurementRemarks10

Comentarios de la medida 10
""1"6 . -

Continuación
measurementDeterminedDat measurementDeterminedBy

elO 10

measurementUnitlO
Unidades de medición 10

Cm

measur:ementAccuracy10.2
Valor de la desviasionlO.2

=.- ·.---_~~~i]íill;'~~6.1~5.

Método de medición 10
Directo:éiAvH-ICESI-UC-UT-INClVA

-.. (2013)

Fecha de la medición 10
Medida determinada por

10

2013-11-17 Roy González
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2.11.3 Cálculo del área en imágenes digitales (irnagej)

2.11.3.1 Generalidades del programa imagej
ImageJ es un programa de procesamiento de imagen digital de dominio público
programado en Java desarrollado en el National Institutes of Health. en la figura 8
se observa la consola de comando para iniciar el trabajo de medición.

Ilustración 21. Consola del software ImageJ

Antes de iniciar con el tutoríal del software. es importante mencionar que ImageJ
está diseñado para mostrar, editar, analizar. procesar. guardar, e imprimir imágenes
desde 8 bits (256 colores), 16 bits (miles de colores) y hasta 32 bits (millones de
colores). Los formato compatibles al software son .tiff.. png .. gif.. jpeg, .brnp,
.dicom, .fits y .raw, sin embargo, de acuerdo con las características del protocolo de
digitalización las imágenes de herbario los dos formatos de trabajo son .jpeg y .raw.

2.11.3.2 Instalación del recurso
1. Para descargar el paquete se debe ingresar a la siguiente dirección URL:

http://rsb.info.nih.gov/ij/

Aparecerá el siguiente portal (Figura siguiente). del cual se debe seleccionar la
opción descargar, se recomienda visitar el espacio para mayor documentación sobre
el desarrollo informático.
Ilustración 22. Imagen del recurso software en la web

homp Inews : docs Idownload ¡plugms f resources J bst J hnks

I"D1a.geJ ~!E'!J
~m.ageProcessing snd Anetysts in Java

o Features
o News
o Docuruenratiou

o Plugim
o Developer RC$OIlT('es

o Applets/Web Start
~ MailingList
o Links

This page has been ·.isited~ timt.s. Send comments lo
wsr@nih.go\". Disdasner
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Se debe seleccionar el archivo ejecutable de acuerdo con las características de cada
computador donde quedara instalado.

lIustradón 23. Ambientes de configuradón con las características de cada computador

Platform Independent
To in..<talI1mage.J 1 ~i on a conJPUln-mth Java pre-installed, or ro upgrade to fue íarest fui}
dismbution (including !UIlCfOS,p1u~ and LUIs), download ij 147.rip (3 L"ffi) and extract
ihe lmageJ dirrctory Use me HeJp>Update ImagroJcommand lo upgrade lo newer
versions.

MacOSX
Dowaload bla1!eJ 1,47 (5,7MB) as a double-clickable ])'1.." OS X application. lndudes
ImageJ64, w1lichuses JiMI 1.6 in 6-l·bit mode on lntel Macs runnitlg OS X 10.5 or larer
(lnstructicru )

Linux
Dewnlead lmageJ U7 bW1d1edwith 64·bit Java (~o::-1B)or wíln 32·b'~ Java (-l6::-lB) Both
versions indude Java 1.6,0_24 &om Orad. (Icstructions)

Wlndows
Download ImagcJ1 47 bundled widl with 64 -bít Java (25tv1B;requses 6-l·bit Wsidcws),
32·bit Java (28::-m) 01' "';Ihoul Java (5l\'ffi). ~l_nsttuctioll')

Oocumentation
Tiago Ferreir.... comprebensive lmagef Use- Wde is .\-.ilable as an 8l\1B PDF doculnmt
and as a Z1P archive The onIine Ja'\.'2.Doc!\PI documenmrica is also available as a ZlP
archive

Source Code
Ihe lmageJ Java ""'!rC< consist. of 120,000 liues of code in350 files. JI is a,-.ilablt onlill<
and as np arcm't'S

2. Luego de descargar el archivo ejecutable. se acepta la ejecución e inicia la
instalación.
Ilustración 24. Ejecutable del recurso software

No le pódo cálIrpnJbar" el eiltQl'. ·¿Está segwode que desea
.t;acutai"es!e Sofhrare? : ..

filmpre: ,,,\B16i(¡gia\OOWnloads\ij14:7.jd'k6.64bJt-setup,exe
Editor: Ea"ordesro~o
TIPO: Aplifad6n:

De: ü\Users\Biotogia\Downloads\ij147 -jdk6-64bit-s",

~,

f

f:lj'Pregumat siempre !intes de !I.blli"est~
!lrctllvo
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Se deben aceptar las características que aparecen por defecto (modificar solo si se
requiere), y finalizar con la instalación.

Ilustración 25. Instalación del software
Setup -1""9eJ

Sdect:Desbnation Locabon
\",'here shoLJd Ir:aoel be hsUlIedi

iNs,,"Instl! ~J 1.17ven \'OU'cunpute--.

It 15 recOCl'll"le'flde that vou doseo III o~ aopKi!otDls befare
cont!r>.JroQ, TOCClntAJe.rlckNext ¡fyouMWldIlke OJ select a dofferent fokier, ddI Srtr~e.-~"'-".."'_ ..,

~ 5I:af't f>1r.nuFoIder-
't'tree shotM Seb..p place d1r prograrn's shortrua'

~ AddtbOnallasks
'A'h:d1 s:tdboNlll!hks sh::MJd ee PI!'J~

1=

CJd:.Inst",It-o ~ IYiIh frlensl;a1.!ro;,.-ordó;:Badiifyoawantto ~ or,"-IItIy .._,

oes!lrnotioo'\loc4,oo:
C''f''o<.T.mFUe.~j

SlartMorofo<;",:
Im..gt-J

A:i:I,_oItasI<"
Addibonolkons:
Cl'1!!tea de.dcrop~

ilJl Sewp - lmoc¡d

RNctytolnsbll
Serup Isr'DfIrNd'l tebe9nIns~ ltria;1eJ00 "):"OJ rMPJte".

-A--J'
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2.11.4 Pasos para el cálculo de área en una imagen digital de herbario
1. Para iniciar abra el programa, acceda al icono "file", seguido de "import" y
seleccione "image sequence" (es importante tener en cuenta que la imagen del
archivo seleccionado debe tener una escala seleccionada, en este caso la reglilla
suministrada para el proceso de digitalización).
ilustración26. Importadón del archivo

Ctm-w, Raw_. .
>.~ t- tUT ...

SiI\"'_' Ctn'¡¡ ¡ Tel<Ilmage._

save.AS .1 TextRe ••
R.,._ Cln>R 1 Resuns.,

_;~~~~._. -,,_~J.;.'-_. ·,:~;1~2ftomLlst_
oun ¡.' . ¡.¡ TII"FVirtual Slatk.

''''' .. n_·''·_··__._·· !
AVI:_
xv COOCOinates

Animare<! Gil .

E<if,Data ..

NIfTJ-ArnJIy'.

2. Aparecerá un recuadro llamado "sequence options" en el cual se pueden
modificar opciones como: número de imágenes, escala de la imagen, entre otros.
Luego de seleccionar las opciones que se desean se debe seleccionar "ok" para
continuar.
Ilustración27. Infonnadón del archivo cargado

: Muh1berOf¡m~ges~~r1~
1. ' 'Slarting i~agi!!,1'1-' '-

Inorem~nt r
Scaleimages: ~ %

File name contalhs: r--
': .(endps~regiixlnparens)

'O" ~.

r ca~'Jerlii~1tG8
~'Sortnames numertcaJIy

rUsevirtualslack

'3695j <l:969'x1 (7:0 0"'8)
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4. Se abrirá un recuadro en el cual aparecerá en la parte superior izquierda el
título del archivo seleccionado junto con un icono llamado "Iog" con el cual se
puede minimizar el recuadro de la imagen para tener un desarrollo simultáneo de
otras opciones.
Ilustración 28. Imagen importada

.",u~;',~•

.,......~.," ..... ",1,

4. Luego de importar la imagen, se debe acceder a la consola del software y
seleccionar el icono "straight" que aparece con el símbolo" l."

Ilustración 29. Selección del icono "straíght"

5. Al seleccionar el este icono aparecerá un puntero donde se trazara una línea recta
con base en la escala de referencia (en este caso se seleccionaron 10 cm, sin embargo
se puede tomar la longitud que se desee con base en la escala grafica, el valor se
debe conocer y conservar).

53



Ilustración 30. Uso del puntero del icono "straight"

6. Posteriormente. en la barra de herramientas se debe seleccionar el icono "analize",
seguido de "set scale" y allí se deben ingresar el valor medido y la unidad de medida
seleccionada. Para cambiar la unidad de medida ingrese "mm" en "Unit of length" y
para cambiar la longitud de referencia ingrese el valor en "know distance".
Ilustración 31. Ajuste de la escala de referencia

~a"'"
"Ctéa'rResults

C2lft).rare_
Hlstogram Ctll+H

Plot Prcf¡1e C1tI...K

serece ~ot.

TexiI,
i s.t~. :!!j' ~ i s.tSa!o

1 Di>, .. "in",,,r.. ¡¡mJJr Ir===-j'233ni Ko~dsla1lt.:~ , Kr1owncll$l3t\t:e. r;~
1

Pb~I-'asPI!C1rano!~F~Ó-"- P¡~elasped..raticr- ~

, ~íf"t'J'"o.. l~l un~""eno!,,,F--
es citoRtm=w ScalI1

rGkit~

ClCitlORema.oeStaltl
rGIO~
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7. Posterior a este proceso, se debe convertir la imagen a mapa de bits con el fin de
evitar la sub o sobrestimación en la medida por brillo o cambios en los colores y
tonalidades de cada imagen. Para esto acceda en la barra de herramientas a
"Process", seguido del icono "Binary" y "Make binarv". El proceso finaliza si la
imagen resultante se convierte de color a blanco y negro.
Ilustración 32. Conversión a formato binario

•
Mail1

fFT
fllters

• Conven 10 Mask

-: Oiate

.~ open

Olstano. Map

Ultims!e Pojfl!S

Opllon, ,

8. Cuando se genere la imagen binaria y antes de iniciar el proceso de medición del
área foliar, se deben seleccionar las laminas foliares que estén expuestas en su
totalidad en el ejemplar digitalizado, adicionalmente es importante definir que el
área foliar se entenderá cono en área cubierta por la lamina sin peciolo, raquis, o
peciolulos dependiendo el tipo de hoja definida. Para eliminar las secciones que no
hacen parte de la lámina foliar ir al menú herramientas y seleccionar" Freehand
selections", allí seleccionar las áreas que no hacen parte de la lamina foliar y en el
menú "Edit" escoger la opción "cut".
ilustración 33. Selección de la herramienta "Freehand selections"

Plugins Window Help

~,~'§¡Stl4_¿J&'\ ~ 1_J.__J~j
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Ilustración 34. Selección de las láminas visibles en su totalidad.

-

"
8. Para realizar la medición del área acceda a la herramienta "Wand" del menú
herramientas, posteriormente toque el área negra a medir de cada lamina foliar
previamente preparada (esta se iluminara en amarillo). Una a la vez previa al paso
9.

Ilustración 36. Selección de las láminas foliares

,
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9. Acceda al menú herramientas al icono "Analvze", seguido de "Measure",
aparecera un cuadro con la información respectiva a la medida. Para seguir
midiendo otras laminas de la imagen tan solo se debe hacer elle con la herramienta
"Wand".

Para finalizar guarde el archivo de la ventana "Results", accediendo en "File" y
"Save as".

Ilustración 37. Medición del áreafoliar

DistribtJtion_..

Label
cíear Rel;;l!JUS '

58,681 253,234 o
30,522 250,553 o

255
255

Set ttléaSurements____ ~,,, __ 1

2

Calib(ate •..

Histog'ram

Plot Profile

surtace PloL

Gels

Tool5

Gtrl'Í'¡f

"Ctr1+K

set Scafe ...

10. Para iniciar nuevamente el proceso con otra imagen se debe seleccionar la
opción "Edit" en la barra de herramientas, seguido de la opción "Selection" y por
último la "Option selection none" la cual hará posible realizar la medición del nuevo
archivo quitando el rastro y forma del anterior.
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UNIDAD DE INVESTIGACIONES

Proyecto Fortaleciendo las parcelas Permanentes:

El Instituto Humboldt, con el apoyo de la Fundación JRS se inició el proceso de
sistematización y digitalización de las colecciones de las parcelas permanentes de monitoreo
que tiene el INClVA tanto en el Jardín Botánico Juan María Céspedes y el Parque Natural
Regional ElVínculo. El aporte es de 30 millones de pesos en efectivo para la digitalización y
una estación de imagen con un valor de 12 millones de pesos.

Este proceso implica realizar la el montaje de los ejemplares. la elaboración de las etiquetas,
elaboración del código de barras para cada ejemplar, tomar la fotografía del ejemplar.
realizar la digitalización de la imagen (manejo) y subir a internet al Herbario virtual TULV.
Este proyecto permitirá avanzar en el estudio de los rasgos funcionales de las plantas de
cada una de las parcelas en que trabaja INClVA. La meta son 2.000 ejemplares en el
transcurso de 26 meses. En el momento se tienen 200 ejemplares montadas con su
respectiva etiqueta y código de barras y la imágenes de 20 ejemplares editadas y en la
página de Flickr http://www.flickr.com/photos/98771984@NOS/. Los avances pueden
consultarse en el informe anexo.

El proyecto permitió crear protocolos y la publicación de los ejemplares de las parcelas en
internet. Asf mismo coloca como reto la digitalización de todas las colecciones del herbario
TULV para su publicación a través de una base de datos que la comunidad pueda consultar.

Parcelas permanentes:

En el momento se terminó el montaje de la parcela y la colecta de material vegetal de la
misma. Se está en espera de poder conseguir recursos para la segunda medición, los cuales
fueron solicitados al Instituto Alexander von Humbodlt.

El informe final del proyecto de parcelas puede verse en el anexo.

Rasgos Funcionales:

En este momento se desarrolla a través de dos (2) estudiantes de pregrado de la Unidad
Central del Valle la medición de rasgos funcionales de 10 especies de bosque seco tropical
de la parcela permanente del Jardín Botánico. El informe final está pendiente de entrega

Especies amenazados de Bosque seco tropical:

En convocatoria de ECOPETROL. la Red Nacional de jardines Botánicos. El Jardín Botánico
del Valle - INCIVA. El Jardín Botánico de San Jorge. El Jardín Botánico de la Quinta de San
Pedro Alejandrino y el Jardín Botánico de San Andrés, accedimos a recursos para el
desarrollo de una estrategia para la conservación de especies amenazadas de Bosque seco
tropical, los cuales serán desembolsados en el mes de octubre, por un valor de 280 millones
de pesos.

Para el caso del Jardín Botánico del Valle se trabajarán dos especies de importancia para la
conservación: Atta/ea amygda/ina y Crateva tapia.

Mantenimiento de la', plantaciones y Colecciones
En el siguiente cuadro anexo están las acciones de mantenimiento de las plantaciones y
colecciones desarrolladas con los contratistas de ¡NClVA y los funcionarios de EPSAque
colaboran con estas actividades.
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·®
.INCIVA

', :,.- e

Principal
NIT: 800086201 ·5

INCIVA INST PARA LA INVESTlGACION y PRESERVACION DEL PATRIM CULTURAL y NATURAL DEL VALLE
REGIMEN COMUN

Cl6 No 24-80
TElEFONO: 5146848 - FAX:

NO APLICA

FACTURA DEVENTA PREIMPRESA

No.: 0000004748

SEÑORES INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT F;eC~.FACTURA '" VENCIM~ENT(). ,ct.
NIT 820000142·2 2014 10 07 2014 10 07
DIRECCION Cr 13 28 01 AÑO MES OlA AÑO MES OlA
TELEFONO 3507938 CIUDAD: CAL! FORMADEPAGO

CREDITO
2do PAGO CONVENIO COOPERACiÓN 13.12.117.060 CERRANDO LA BRECHA ENTRE PARCELAS PERMANENTES Y LA CONSERVACiÓN DE PLANTAS EN COLOMBIA

NO REQUIERE AUTORIZACION DE NUMERACION SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART. 3 DE LA RESOLUCION No 3878/96 DE LA DIAN.
Somos Establecimiento Publico descentralizado NO CONTRIBUYENTE del impuesto sobre la renta (Art 22 E.T.) Favor no efectuar retenciones.

lCODl· '''' ~ f~t""'¡¡'~b~~lIPcl&N~;,,~ ~'-;i~" ~I CANTIDAD lí~¡PRE~IO~NrrA'RIO"i'kl ~¡ DE.~UE~TOt[ IrrolVf.1 .~:PRECIO'fOTAL

1\) ADMINISTRACION DE PROYECTOS 1.0000 7,758,621.00 0.00 16 7,758,621.00I 2do PAGO CONVENIO COOPERACiÓN 13.12.117.060 CERRANDO LA BRECHA ENTRE PARCELAS PERMANENTES Y LA CONSERVACiÓN DE PLANTAS EN COLOMBIA

... FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INCIVA. ..

El (Los) suscrito(s) arriba mencionado(s) y domicilio como VALOR BRUTO 7,758,621.00
queda escrito declara(mos) recibido los bienes y servicios arriba (-) DESCUENTO 0.00
descrito(s) y que debe(mos) a INCIVA INST PARA LA SUBTOTAL 7,758,621.00
INVESTIGACION Y PRESERVACION DEL PATRIM

I VA 1,241,379.00
CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE la cantidad de: -NUEVE

Firma y Sello del cliente MILLONES DE PESOS MICte ~ J~>tZeT:ALI 9,000,000.00
-

Impreso por B.S.I Ltda NIT:805.001.004-4 C:IFIRSTSOFnREPORTESIPERSONALIR_FI_FACTCUST.FRX



-------

t.6\ INCIVA INST PARA LA INVESTIGACION y PRESERVACION DEL PATRIM CULTURAL y NATURAL DEL VALLE
~ Principal REGIMENCOMUN

INClVA NIT: 800086201·5
Cl6 No 24-80

TElEFONO: 5146848 . FAX:

NOAPLICA

FACTURA DE VENTA PREIMPRESA

No.: 0000004443

SEf:lORES INSTITUTO AlEXANDER VON HUMBOLDT
NIT 820000142
DIRECCION Cr 13 2801
TELEFONO 3507938 CIUDAD: CAlI

AÑO
PAGO

CREDITO

CONVENIO COOPERACION NO.13-12-117 -000 'CERRANDO LA BRECHA ENTRE PARCELAS PERMANENTES y LA CONSERVACION DE PLANTAS EN COLOMBIA •

NO REQUIERE AUTORlZACION DE NUMERACION SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART. 3 DE LA RESOLUCION No 3878/96 DE LA DIAN.

GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INCIVA...

0.00

Finna y Sello del cliente

El (Los) suscrito(s) arriba mencionado(s) y domicilio como
queda escrito declara(mos) recibido los bienes y selViciosarriba
desaito(s) y que debe(mos) a INCIVA INST PARA LA
INVESTIGACION y PRESERVACION DEL PATRIM
CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE la cantidad de: "'OCHO
MILLONES DE PESOS MlCle

VALORBRUTO
(-) DESCUENTO

SUBTOTAL
IVA

8,000,000.00

8,000,000.00
0.00

Impreso por B.S.1Llda NIT:805.001.004-4

.1'tf:~~~~
-; z: _:_~..i~~

8,000,000.00
C:\FIRSTSOFl1REPORTESlJ'ERSONAl\R_R_FACTCUST.FRX



30l11l2015 Proyectos Jardín Botánico - Resumen - in\¬ stigaciones@inciva.gov.co- Correo de Instituto para la In\¬ stigación yla Preservación del Patrimonio ...

Alejandro Castaño Naranjo <tecnicojardin@inciva.gov.co>
para mí,Alejandra, Jorge
John Adolfo:

30 jul.

Remito resumen de los avances de los proyectos:

_CERRANDO LA BRECHA ENTRE LAS PARCELAS PERMANENTES Y LA CONSERVACiÓN
DE LAS PLANTAS EN COLOMBIA.

- ESTADO DE CONSERVACiÓN DE PARIENTES SILVESTRES DE PLANTAS CULTIVADAS
DELBOSQUE SECO TROPICAL EN VALLE GEOGRÁFICO DEL Río CAUCA- COLOMBIA.

- PROGRAMA DE CONSERVACiÓN DE DOS ESPECIES (ATTALEA AMYGDALlNA - CRATEVA
TAPIA) DE BOSQUE SECO TROPICAL.

Un buena tarde

Alejandro Castaño Naranjo
Técnico Jardín Botánico Juan María Céspedes
tecnicojardin@inci\8.gov.co

hstituto para la Investigación y la Preservadón del Patrirronio CUltural y N3tural
del Valle del Cauca -1f\CIVA
QE 6#24 -OOAvEri:1aR:n;e.¡el- FSo4/..mJh Botn:;oJ.a1M:reCéspeoes, MlIeg..ajJa

@inciva1


