
Su objetivo: La investigación de re
cursos marinos 

En Punta de Betín , Santa Marta, 
una treintena de hombres viene em
peñada en seguir los pasos de la Pri
mera Expedi ción Botánica , pero no ya 
explorando va ll es , cordi ll eras y bos
ques , sino la plataforma del mar. Y 
es por ese papel de vanguardia que 
el Instituto de Investigaciones Mari
nas de Punta de Betín , INVEMAR, 
trepado sobre el principal promonto
rio rocoso que domina la bahía de 
Santa Marta , significa para la cien
cia co lombiana una verdadera "ca
beza de playa " . 

De la tierra firme al océano 

Si bien al momento de nacer, en 
1963, el INVEMAR fue una dependen
cia del Inst ituto de Investigaciones 
Tropica les de la Universidad de Gies
sen, Alemania Federal , para estudios 
de botánica , antropo logía, sociología , 
entre otros, con el tiempo se fue es
pecializando en la fauna y flora ma
rinas y en ecología de las zonas cos
teras , según lo anota su actua l 
director. Tal " vocación " se ha ido 
afianzando , Junto con la preeminen
cia del personal científico nacional , 
desde cuando el Decreto 1444 de 
1974, suscrito por el entonces presi
dente Misa el Pastra na Borrero, ads
cribió la ent idad a CO LCIENCIAS. A 
tal punto , que las dos principales lí
neas de investiga c ión o programas 

oficializados por el reciente " Semi
nario sobre retrospectiva y futuro 
del INVEMAR", que se cumpli ó el pa 
sado mes de abril en Santa Marta, 
fueron la biología pesquera y los eco
sistemas marinos. 

En el antiguo Instituto, regentado 
por la Universidad de Giessen , hubo 
un momento en el cual se empeza
ron a realizar estudios de inventario 
sobre la fauna y la flora marinas 
existentes en las áreas más cercanas 
a Santa Marta. Luego vino un traba
jo de taxonomía o sistemática , que 
consistía en identificar las especies. 
Posteriormente llegaron a Santa Mar
ta científicos de la Universidad de 
Kiel , quienes dieron un viraje a los 
estudios. Ya no se pretendía saber 
solamente qué especies ex istían en 
la zona , sino qué función estaban re-
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INVEMAR: 20 años de actividades 

Al fondo la sede de l INVEMAR en Punta de Betín, Santa Marta. 

presentando dentro de un contexto, 
desde el punto de vista eco lógico. La 
primera escuela se preocupaba por 
identificar los individuos del ecosiste
ma , dando menos importancia a la 
relación que hay entre ellos; la se
gunda se dedicaba más a descubrir 
el entramado que existe entre unos 
organismos y otros. Siguiendo a esta 
última, hoy en día el Instituto tiene 
definido su campo de acción, prim e
ro en la biología de los ecosistemas 
del Parque Tayrona y de los ecosis
temas de la Ciénaga Grande, y se
gundo en la biología pesquera , un 
programa cuya planificación data de 
hace dos o tres años. Se ha adqui
rido para tal efecto un barco de in 
vestigaciones , el B/ 1 INVEMAR, tipo 
Mar Báltico , de 13.50 metros de es
lora (largo) por 5.50 metros de man 
ga (ancho), motor diese! de 180 ca
ballos, dotado de radar , ecosonda, 
winches, pluma o brazo para la pes 
ca científi ca y algunos otros instru -

mentos. Se han obtenido así mismo 
redes y apa rej os para la pesca expe
rimenta l de arrastre, una actividad 
que se iniciará en firme a partir de 
1984. 

Area de investigación 

De otra parte, el Plan Na ciona l de 
las Ciencias y las Tecnologías del Mar . 
de 1980, fruto de las recomendacio
nes sugeridas por COLCIENCIAS al 
111 Seminario de Ciencias del Mar en 
Villa de Leiva , llevado a cabo en 
1977, asignó al INVEMAR el área qu e 
va desde la desembocadura del rí o 
Magdalena hasta Casti ll etes , en límite 
con Venezuela (400 Km aproximada
mente), incluidas tanto las zonas cos
teras de playas y arrecifes, como las 
la gunas y estuarios . De momento , el 
trabajo se ha co ncentrado en la isla 
de Salamanca, la Ciénaga Grande, la 
bahía de Santa Marta y el Parqu e 
Tayrona , con criterio de ir avanzan-
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do sólida y paulatinamente hacia las 
restantes regiones. 

El mismo Plan seña ló además co
mo campo de estudio para INVEMAR 
la correspondiente plataforma conti
nental. de agu as poco profundas. Las 
franjas costeras menos profundas del 
li toral son precisamente las que al
bergan la vida marina en casi todas 
las manifestaciones ; desde el fito
plancton. espesa capa flotante· de ali
mento primario , conformada por 
millones y millones de vegetales mi
c roscópicos nutridos energét ica mente 
por el sol. hasta aq uel las especies 
fijas al fondo ; y desde el tiburón, 
hasta los peces comercialmente más 
estimados. como el pargo y el mero. 

El Parque Tayrona 

Algunos de los proyectos del Insti 
tuto se adelantan justamente en las 
bahías de Cinto. Nenguange, Chengue 
y Concha. sobre el Parque Tayrona. 

Y son tan ricas y completas que. en 
la tarea previa de clasif icación e in
ventario de los recursos. han descu
bierto los biólogos para la ciencia 
casi 30 nuevas espec ies de algas, es
ponjas, moluscos, equ in odermos, 
crustáceos y peces: una labor des
conocida por el país que en parte 
trae a la memoria la _actividad pio
nera de Mutis con su flora neogra
nadina. 

El Tayrona. a l igual que la Ciénaga 
Grande, constituyen un verdadero re
servorio de energía y materia orgá
nica. a más de reunir prácticamente 
todos los ecosistemas y pisos térmi
cos, a lgo espectacular en el trópico. 

Para capturar los peces de forma
ciones coralinas comunes al Parque 
Tayrona , las islas del Rosario y las 
islas de San Bernardo. se utiliza la 
rotenona, un producto químico que 
no causa daños al medio , y es pa
recido al barbasco tradicional de 
nuestros pescadores. 

Los científicos cuentan con com
plejos equipos de buceo y fotografía 
submarina . con los cuales logran pa 
ra la investigación va I iosas fotogra
fías . que nos hablan de co ral es que 
semejan orquídeas . tentáculos que 
reproducen a la vista el transparente 
cristal de Sajonia pero que son ca
paces de segregar una sustancia ur
ticante y mortífera; filamentos que 
parecen avanzados trabajos de orfe
brería , peces manchados de pecas . 
como el mero , de carne suculenta y 
monstruosa boca . que pueden llegar 
a pesar hasta 260 kilogramos; peces 
arriscados y a. legres. como los loros 
y las isabelitas , poco aprec iados co
mercialmente pero muy numerosos; 
peces llamados cirujanos. provistos 
de un cortante espo lón a manera de 
bisturí y , en fin , peces a los que el 
tiempo y el medio terminaron pres
tando figura de serpientes. Y lo an
terior significa tan sólo una pequeña 
parte del escrutinio minucioso reali
zado por los biólogos del INVEMAR 
en '" I Parque Tayrona. 

Se ha tanteado palmo a palmo la 
costa del Tayrona . como también las 
del Rosario y Provid enc ia. en procu
ra de esponjas , de las que han iden
tificado ya taxonómicamente cerca 
de cien especies. Pero lo que sor
prende al observador lego es el exa
men microscópico de la esponja . 
Porque muy contadas personas acer
tarían a emparenta r las desmañadas 
formas de esta especie con la rique
za de los prismas y dibujos geomé
tricos q ue irrumpen a la vista en la 
lente . 
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La Ciénaga Grande 

Iguales cosas podrían decirse de 
los muchos proyectos que gravitan 
en torno a la Ciénaga , 480 Km de 
reservas pesqueras desperdiciadas 
por una explotación anti técnica y 
por algunas obras de ingeniería , ta
les como gasoductos y la carretera 
Barranquilla-Santa Marta , que en 
mala hora segaron las bocas de co 
municación con el mar. generando 
desequilibrios en el hasta entonces 
armónico sistema de aguas sal inas 
y aguas du lces. Algunos expertos han 
efectuado al lí multitud de trabajos 
sobre peces , crustáceos. moluscos . 
nutrientes. manglares. entre otros, 
de inmediata importancia para el 
proyecto de métodos productivos pa
ra pesca naciona l. 

Como actividad complementaria , 
el Instituto ll eva a cabo en Palmira 
un proyecto ap li cado de ostricultu
ra , en asocio con el Centro Interna
cional de Invest igaciones para el De
sarrol lo. CI ID . agencia canadiense de 
cooperación técnica. Los estudios he
chos han comprobado que es posible. 
siguiendo técnicas senci llas. cu lti var 
este molusco y compensar la desapa
rición periódica de las colon ia s o 
"ba ncos" de ostras en la Ciénaga. 
En la actua lidad , la especie está fa
talmente condenada a morir cada 
ocho o nueve años. cuando el i nvier
no afecta en demasía el nivel del río 
Magdalena. Con las técnicas de cu l
tivo puestas en práctica . los pesca
dores sortearán. quizás muy pronto. 
uno de los esco llos que más lesio na 
la economía doméstica . pues lo mis
mo en la recolección de la ostra , 
como en su limpieza. toma parte la 
familia entera. 

En síntesis. durante el año de 
1982. y con la cooperación técnica 
del Ministerio de Desarrollo de la Re 
pública Federal Alemana , co nvenio 
que terminó recientemente, se lle
va ron a efecto 28 proyectos i nvesti
gativos, cada uno con un promedio 
de 15 meses de duración y financia
dos con los propios recursos de la 
entidad (cabe señalar que el rubro 
para investigaciones representa para 
1983 el 31.22% del presupuesto). Ha
bían sido publicados hasta esa fecha 
un total dE¡ 266 estudios. no sólo en 
la revista "Ana les del Instituto de In
vestigaciones Marinas de Punta de 
Betín" , sino también en gacetas cien
tíficas de América y Europa , además 
de haber engrosado el Sistema Na
cional de Inform ación Marítima, 
SNIM. Pasa a la Pág. 30 
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Viene de la Pá g. 15 

INVEMAR ... 
En la actua li dad las in ic iativas se

rán ade lantadas cas i en su tota lidad 
por personal c ientífi co co lombiano, 
si bien el INVEMAR estará ab ierto a 
las instituc iones nacionales y extran
jeras que deseen desa rroll ar proyec
tos del interés y prioridad de la I ns
tituc ión. Se mantendrán los vínculos 
con Kiel y a lgunas universidades, por 
ejemplo, para la form;:ición de inves
tigadores de alto nive l y para la ad
quisición de equipo. 

Un vistazo a Punta de Betín 

Llama la atención que tales re::, 1..Jl
tados se hayan obtenido co n la par
ti cipación de sólo treinta personas, 
inc luido el personal admin istrativo . 
De ell os , c inco son investigadores 
con postgrado de magíster en Cien
cias , y otros trece pronto culm inarán 
sus tesis de pregrado o postgrado, 
m ediante conven ios específ icos del 
INVEMAR con la Universidad Nacio 
nal y ot ros centros docentes que 
cuenta n con fac ul tades de Biología. 

El Instituto dispone, además, de 
una bibli oteca con 1.644 libros. 190 
títul os de revistas, fototeca y m apo
t eca, un museo de c iencias naturales, 
con 6.587 especímenes de insectos, 

REUNION PARA EL ANALISIS 
RETROSPECTIVO Y FUTURO DEL 
INVEMAR 

En la sede del Instituto de Investi
gaciones Marinas de Punta de Betín 
- INVEMAR- en Santa Marta, se 
rea lizó entre los días 14-1 6 de ab ril 
una reuni ón presid ida por el Direc 
t or de CO LCIENCIAS, Dr. Efraim 
Otero Ru iz, con el fin de eva luar las 
actividades desarroll_adas hasta el 
presente por el Inst ituto y proyectar 
sus acciones futuras. 

Durante la reuni ón se trataron te
mas de vita l importancia para el 
desarrolle institucional del INVEMAR. 
como su ubicación y compromisos 
dentro del Plan Naciona l de las Cien
c ias y las Tecnologías del Mar. la 
identifi cación de las áreas de investi 
fJ,ción a cort o, mediano y largo pla
zo, la participación del Instituto en 
la formac ión de personal a nivel de 
pregrado y de postgrado, y la ident i 
ficación de mecanismos que faci liten 
los programas de cooperación inter
institucionales , tan to naciona les como 
regiona les . De igual m anera se hizo 
un estudio del impacto de la coope-
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Gusano Pol iqueto en raíz sumergida de mangle rojo; laguna de mang lar - Isl a 
Tintipan (I slas de San Bernardo. 1 m. de profundidad) 

820 de c rustáceos , 355 de anélidos. 
750 de peces y 500 de moluscos: un 
completo laboratorio químico y, fi 
nalmente, una secc ión téc nica en 
cargada de adapta r el eq uipo extran 
jero a las necesidades loca les, 
reparar y co nstruir instrumenta l qen
tífico y entrenar tecnológicameme a 
los invest igadores. 

Sin duda a lgu na, a l INVEMAR le 
espera, un futuro de muchas pers-

ración técnica entre los Gobiernos de 
la República Federal de Alem ani a y 
de Co lombi a, en los programas ade
lantados por INVEMAR. 

Entre las recomendaciones del gru 
po que tuvo a su ca rgo los aspectos 
relacionados con la investi gación , es 
importante destacar las siguientes: 

a) Aumento del número de investi ga
dores del INVEMAR. Debe ex istir 
a l menos un profes iona l de a lto 
nivel que coord ine cada línea de 
invest igación. 

b) Ubicación de la labor investigati
va dentro de dos grandes líneas : 

l. Ecosistemas marinos: estructura, 
variación y funcionam iento. 

2. Bio logía pesquera: identif ica
ción de los recursos exp lotab les, 
ciclos vitales y eval uac iones 
pesq ueras. 

c) Ubicación de acti vidades de inves
tigación dentro del área en la 
cual se ha venido trabajando has
ta el presente. Adi cio nalmente , 
manejo de proyectos espec ia les 
dentro del área de influencia que 

pectivas. La tarea actual rad ica en 
reforzar la capac idad investigativa 
del Instituto dentro de su zona rea 1 
de influenc ia, ampliando la planta de 
personal, los labo rator ios y una serie 
de sistemas complementarios. 

La investigac ión marina no se im
provisa, no se impone, es a lgo que 
se va formando , y que adqu iere vi 
da propia. Y el INVEMAR tiene ya vi 
da propia. • 

le def in e el Plan Nacional de las 
Ciencias y las Tecno logías del Mar. 

Dentro del aná lisis realizado por el 
grupo que tuvo a su cargo los aspec
tos re lat ivos a la docencia , se desta 
ca n las siguientes recomendaciones : 

a) Ofrecimiento de cursos de corta 
duración. teniendo en cuenta el 
marco de acc ión del Instituto, su 
capacidad y sus necesidades. 

b) Concentrac ión de esfuerzos para 
impulsar el postgrado en biología 
marina. 

c) Estab lec im iento de un sistema ágil 
que permita la participación de 
persona l de INVEMAR en eventos 
internac iona les y en cursos de for
mación y espec ializac ión en el ex
terior. 

d) Negoc iac ión de nuevos convenios 
de cooperación nacional e inter 
nacional. 

e) Refuerzo al Subsistema Nacional 
de Información Marítima, SNIM. 

f) Apoyo entre institutos del sector , 
nacionales y regiona les. • 
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