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Presentación

Las Ciencias de la Tierra han entrado en los
últimos años en una fase que ha cambiado en
forma fundamental su responsabilidad ante
la sociedad. Si antaño se les pedía una
explicación sobre el origen del planeta y una
ayuda en el manejo de problemas inmediatos
como el hallazgo de minerales o la aptitud de
un lugar determinado para su utilización, hoy
en día enfrenta una pregunta realmente
angustiosa: qué va a pasar con el Planeta
Tierra?

De la posición relativamente fácil de de-
tectives del pasado y sus consecuencias,
deben asumir un papel de «predictores» del futuro,  una tarea con implicaciones que no forman
parte de su bagaje tradicional:

· las predicciones deben ser hipótesis rigurosamente basadas en el método científico.
Esas predicciones enfrentan fuertes reacciones tanto nacionales como
internacionales, como lo demuestra la oposición al Protocolo de Kyoto.

· la información disponible aún es escasa máxime en países poco desarrollados como
Colombia.

· cualquier error tendrá consecuencias nocivas para la credibilidad de las Ciencias de
la Tierra y lo que es mucho más grave, sobre el porvenir de la humanidad.

A las consideraciones anteriores hay que agregar otras novedades como son los aportes
que provienen de la mejora de los sistemas de monitoreo del planeta: de la observación directa
de los fenómenos, hemos pasado a la acumulación de datos cuantitativos; de las fotografías
aéreas que se empezaron a utilizar en el país  hace cinco décadas, a un seguimiento cada vez
más denso y frecuente por medio de la interpretación de las imágenes de satélite; de la
descripción aislada de procesos al análisis estadístico multivariado.

El libro... me parece muy representativo de la integración de estas tendencias. Nace como
una investigación sistemática sobre las fuentes de los sedimentos que moviliza la arteria flu-
vial más importante del país: el río Magdalena.

Gracias a los datos colectados por el IDEAM y al uso de imágenes de satélites, el equipo de
investigación liderado por Juan Darío Restrepo realizó un estudio que constituye un aporte
valioso al entendimiento de la dinámica actual y reciente de la cuenca del río Magdalena en un
contexto que sobrepasa ampliamente la geografía regional.

El lector no sólo encontrará en este libro un análisis sistemático del problema planteado
sino una serie de consideraciones interesantes sobre sus consecuencias inmediatas y futuras,
así como un planteamiento acerca de las futuras investigaciones necesarias para satisfacer los
interrogantes, que como en toda investigación bien hecha dejan los resultados.

Estoy convencido de que los lectores apreciarán la importancia de esta valiosa contribución
al entendimiento de un sistema fluvial que sigue siendo el más importante del país, en un
momento en que la amenaza del cambio global parece confirmarse cada vez más. También
espero que este libro motivará futuros estudios no sólo para ampliar nuestro conocimiento
acerca del río Magdalena sino para utilizar en otras cuencas del país la metodología utilizada
aquí.

Michel Hermelin

Michel Hermelin
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