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ECO LO G IA 

y la ornitología colombianas, la pri
mera referencia se encuentra en don 
José Celestino. A propósi to , cabe 
dejar constancia de que, de las pre
ciosás láminas sobre el mestizaje y 
sobre los ejemplares zoológicos, que 
elaboró el pintor quiteño Antonio 
Barrionuevo bajo la dirección del 
sabio. no restan más rastros, en el 
caso de las primeras, que a lgunas 
reproducciones litográficas. Los ori
ginales, depositados en el J ard ín Bo
tánico madrileño, desaparecieron de 
allí , sin que se dé más no ticia. Igual 
sucedió con los ejemplares zoológi
cos pintados por Barrionuevo, y con 
la colección orn itológica del maestro 
neogranadinO Pablo Antonio Gar
cía. Muy posiblemente , de haber per
manecido aquí las colecciones, el 
inmenso aprecio que siempre se les 
otorgó po r salu de la inspiración de 
Mutis lo q ue no pasaba en la 
península que desconocía hasta el 
nombre del sabio- habría sido garan
tía suficiente para preservarlas. 

Puede concluirse que Celestino M u
tis y la Expedición Botánica os tenta 
para el lec to r muchos atractivos. Ri
guroso con las fuente s, sólo emplea 
las necesarias para poner al sabio y a 
su empresa en relación con su espacio 
y su época . La densidad y co ncreción 
de los conceptos. fáciles de retener 
po r el o rden con que están ex puestos 
y, en fi n, la redacció n si n ci rcunlo
quios, austera y precisa, aúnan en 
esta obra el placer de la lectura y el 
valor como elemento de consulta . La 
acertada diagramac1ó n y las magnífi
cas ilustraciones - lo repetimos
contribuyen a ese resultado, confi-
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riendo cuerpo al ensayo, que de lo 
contrario resultaría demasiado breve. 
El índ ice cronológico bien elabo rado 
suministra o portuna ayuda para la 
localización de los principales acon
tecimientos en la vida de Mutis. Las 
palabras con que se inicia la frase que 
termina la última página: "El mar 
aún separa su obra de sus rest os ... ", 
aplicada, como es claro, al sabio, 
podría tener adecuad a solución si se 
t rajeran a Colombia, como se insi
nuó arriba, una parte o la totalidad 
de las lá minas , y asi mismo los docu
mentos que, al pa recer, reposan sin 
clasificar todavía en el J a rdín Botá
nico madri leño. Sería hermoso. 

EusA MuJICA 

Soberanía académica 

Las islas de Providencia y Santa Catalina. 
Ecología re&:onal 
Germán Márquez C. 
FEN Colombia-Universidad Nacional 
de Lolombia, Bogo tá. 1987, 11 O págs. 

D entro de la abundante prod~cción 
reciente en temas re lacionados con 
los recursos naturales marinos, se 
destaca este volumen escrito por el 
profesor Márquez, con el á nimo de 
presentar " una sem blanza ecológica 
y ambiental de Providencia y Santa 
Catalina como element o bás ico para 
su acertada gestión ambiental". P ara 
alcanzar ese objetivo, el lib ro se ha 
divid ido en nueve capítulos, precedi 
d os de un prefacio y con una sección 
final de bibliografí a. 

El primer capítu lo es la " Int roduc
ción general" (págs. 9 y 1 0), donde se 
presenta la región estudiad a y los 
delineamientos que seguirá la o bra. 
En los " Aspectos metod ológicos" 
(cap. 2, págs. JI y 12) se aclara cómo 
se llegó a los resultados, básicamente 
"por fotointerpretación de las áreas 
insulares y de la p latafo rma subma
r ina somera" y usa ndo " la teoría eco
lógica más general [ ... ) con o bser
vaciones de campo, aná lisis de infor-

RES 

mación preexistente u obtenida[ . .. ) 
y por comparación con situaciones 
reportadas en la literatura científica". 
La región estud iada: " Aspectos geo
gráficos e histór icos" es el t ítulo del 
tercer capítu lo (págs. 1 3-27); en él se 
hace un recuento de la ubicación, el 
clima, la influencia del cl ima atmos
férico sobre el mar, los aspectos 
oceanográficos, la hidrografía, los 
suelos, los usos e intervención humana 
de los medios terrestres y marino y una 
síntesis. Lamentable mente, se pue
den detectar algunas inconsistencias, 
como la distancia menor de las islas 
al continente, que es de poco más de 
220 Km, no de 180 Km; la carencia de 
una adecuada localización geográ
fica de las islas ( 130 19-24 ' N y 8 1 o 
21-24 ' W, en vez de " 130 N y 800 W ") y 
de una ind icación de los rangos de la 
salinidad y la temperatura marina 
superficiales, así como de los valo res 
de los nutrientes . El cua rto capítulo 
es el " M edio terrestre" (págs. 29-41 ) , 
que analiza los aspectos estructurales 
y funcionales , sintetiz ándo los fina l
mente en un modelo preliminar. Los 
" M edios de agua dulce" son el quinto 
capí tulo (págs. 43 y 44) y se conside
ran d os tipos: arroyos y esta nques. 
Vale la pena señala r q ue la po blación 
de lisa que predomina en las bocas de 
los arroyos ("microes tuarios") y de
más zonas costeras es de la especie 
M ugil curema, no M. incilis. 

El "Medio ma rino" es sin d uda el 
capítulo más importa nte (6, págs. 45-
92). I ncluye los aspectos estructura
les y funcionales , sintetizad os en dos 
modelos prel iminares. En esta sec
ción se presenta un análisis intere
san te de las principales comunidades 
sumergidas, que indudablemente será 
útil para futuros trabajos; este estu
d io se acompaña de ocho gráficas, 
cinco de ellas o riginales, que ilustran 
aspectos estructura les del medio ben
tónico alrededor de las islas. S in 
embargo, la figura 9, que presenta el 
perfil de vegetación de los ma nglares 
de Providencia, carece tota lmente de 
convenciones. Los " Aspectos y pro
blemas ambienta les" fo rma n el eje 
del capítu lo siete (págs. 93-96) , des
tacándose el uso inadecuado de sue
los, el deter ioro de las fuentes de 
agua, el saneamiento ambiental, la 
presión sobre poblaciones animales 
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de valor comercial, e l crecimiento 
turístico y los proyectos de desarrollo 
y obras en general. El capítulo ocho 
está dedicado a las "Conclusiones" 
(págs. 97- 102), mientras que en el 
nueve se dan las " Consideraciones 
finales" (págs. 103-1 06). La "Biblio
grafía citada'' (págs. 107- 11 O) incluye 
un total de setenta referencias; infor
tunadamente la tercera parte de ellas 
no son mencionadas en el texto, 
reduciéndose así la utilidad d e esa 
recopilación bibliográfica. Además, 
alrededor de una docena de referen
cias citadas en el trabaj o no aparecen 
en la bibliografía, dificultando eno r
memente la comprensión de algunos 
aspectos discutidos; entre los traba
jos más importantes que no se listan 
están algunos autores básicos para la 
concepción del autor de la ecología, 
corno Margalef ( 1969 y 1972), Lugo y 
Morris ( 1982) y Mann ( 1982), y otros 
que aportan valiosa información sobre 
el ecosistema insular (lnderena, 1977; 
Invernar, 1981 ). Para termina¡ e l 
análisis del contenido de la obra, es 
importante hacer resaltar las 32 foto
grafías a todo color que la aco mpa
ñan, dieciocho de las cuales son sub
mannas. 

Después de leer el interesante libro 
de Márquez y d e haber visitado en 
plan de trabajo el complejo insular de 
Providencia, se concluye que es abso
lutamente urgente e imperioso llevar 
a cabo un adecuado plan de manejo. 
No sería aceptable para nadie que se 
repitiese en la paradisíaca Providen
cia el desastre social y ambiental de 
San Andrés, que en treinta años ha 
pasado de un lugar utópico a un mer
cado persa, donde se reúnen en pocos 
kilómetros cuadrados todos los males 
de nuestro sufrido país. No podemos 
asistir impávidos a la destrucción 
brutal de un entorno único y aJ des
plazamiento radical de una rnjnoría 
sana y ajena a la violencia, en benefi
cio únicamente de advenedizos mag
nates que ofrecen la redención y sólo 
t raen la miseria. 

ARTURO A CERO P. 

Buscando las palabras 

Diccionario y gramática cbibcha. 
Manuscrito anónimo. Transcripción y estudio 
histórico-analítico p or María S 1elfa González 
de Pérez. 
1 nstituto Caro y C uervo, Bogotá, 1987, X 1 V-
396 págs. 

"En 1547 se ordenó p or pn
mera vez que los indígenas fue
ran evangelizados en su lengua 
nativa; en 1580 se dictó la Real 
Cédula que estableció la cáte
dra de la lengua general. muis
ca, en la Universidad de Santa 
Fe. En 1770 se expide la R eal 
Cédula mediante la cual Carlos 
Ill prohibió que se hablaran las 
lenguas indígenas ". 

La Biblioteca Ezequiel Uricoechea es 
la nueva se rie de publicaciones del 
Instituto Caro y Cuervo. Con ella se 
rinde homenaje al ilustre científico 
colombiano que, a mediados d el siglo 
pasado, dedicó los mejores años de 
su vida al estudio de la fi lología y 
otras disciplinas lingüísticas. Sus es
fuerzos co mo investigador y editor 
estuviero n dirigidos al estudio y re
co pilación de materiales producidos 
sobre las lenguas indígenas en la 
época de la colonia. Sensible a la 
importancia que estos documentos 
tenían - y tienen- para la histo ria 
del país, a él se debe la publicación de 
gramáticas, catecismos y vocabularios 
correspo ndientes a varias lenguas co
lombianas . Hoy, estos documentos 
constituyen un aporte valioso para la 
continuación de estudios cornparati-
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vos entre las lenguas de la familia 
chibcha. 

Esta serie cubrirá un amplio sector 
de la real id ad nacio nal y difundirá 
los trabajos d e investigadores, cient í
ficos y hum.;tnistas compro met idos 
en el progr~o y preservación de lo!) 
pueblos indígenas. Abarcará campos 
tales corno la lingüíst ica , la etnogra
fía , la socio lingüíst ica, la antro po lo
gía cultural y la etnoeducació n . Por 
lo tanto, esta nueva colección es 
bienvenida, ya q ue será un gran apor
te aJ conocimiento de un campo tan 
rico , pero tan desconocid o en e l país. 

La colección se inicia con " Diccio
nario y gramática chibcha". M aría 
Stella González de Pérez real izó la 
transcripción del manuscrito y el 
estudio histó rico-analítico que enca
beza el lib ro . Auto ra de otro trabajo 
muy difund id o , Trayectoria de los 
estudios sobre la lengua mosca o 
chibcha, la transcripción del manus
crito es un paso más en pro de un 
viejo ideal suyo: "ordenar y clasificar 
los trabajos existentes sobre e l rnuisca 
para realizar un estudio serio de la 
lengua, que parta de fuentes con
fiables". 

Aunque e l manuscrito es fuente 
inagotable de datos etnográficos e 
históricos, para un lingüista va mu
cho más allá : los datos allí consigna
dos le permiten establecer los siste
mas fono lógico y gramatical de esta 
lengua ya extinta. Obtenidas las es
tructuras del rnu isca, será posible la 
comparación con las otras lenguas de 
origen chibcha aú n existentes en el 
territorio nacional y en Centroarné
rica. Tal posib ilid ad mantiene expec
tantes a los invest igad ores que traba.
jan lenguas particulares de esta fa
milia. 

El manuscrito en estudio se encuentra 
en la Biblioteca Nacional de Colom
bia, en la sa la de libros raros y curio
sos, es anó nimo , sin lugar ni fecha de 
publicació n y se presenta con el t ítulo 
.. Diccionario y gramática chibcha". 
Está catalogado bajo el número 158. 

En e l estudio históri co-analít ico 
aparecen los siguientes aspectos: Des
cripción externa del manuscrito, ex
plicació n sobre e l co ntenido de la 
obra, relacio nes del manuscrito con 
otros d e su misma especie, proceden
cia y conclusiones generales. La auto-
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