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La divulgación científica en las unidades  
de información marina: caso Sistema  

de Información Invemar

carMEn ElEna castrillón vErgara

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), Colombia 
Miembro de ifla lac

INTRODUCCIÓN

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y las bibliotecas 

Desde 2014 la Federación Internacional de Asociaciones de Biblio-
tecarios y Bibliotecas (ifla), en su papel de voz de las bibliote-
cas del mundo, realizó un arduo trabajo ante las Naciones Unidas 
(onu) para que la labor social de las bibliotecas fuera incluida en 
la agenda internacional a cumplirse en 2030. 

Gracias a esta gestión se logró evidenciar que las bibliotecas, 
en sus programas de extensión, vienen desarrollando desde siem-
pre proyectos que aportan al logro de todos los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ods); no obstante, el verdadero logro fue incluir 
dentro de los objetivos las siguientes tres metas en las que las 
bibliotecas tienen incidencia directa: el acceso a la información 
(Objetivo 16.10); el uso de las Tecnologías de Información y Co-
municaciones (Objetivos 5b, 9c, 17.8) y la relación con a la cultura 
(Objetivo 1.4) (ifla 2016). 
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Luego de este reconocimiento, la ifla desarrolló una línea de 
trabajo para todas las bibliotecas del mundo, la cual incluyó: ca-
pacitaciones, material de divulgación y promoción, así como una 
plataforma para recopilar las historias de ods incluida en el Mapa 
Mundial de Bibliotecas (ifla, 2020), que permite dar cuenta de es-
tas acciones ante los organismos internacionales.

Desde la implementación de este esquema de trabajo, se han 
publicado ya varios documentos con ejemplos de proyectos de bi-
bliotecas de todo el mundo que están aportando proyectos en el 
marco de los 17 objetivos. 

La década de los océanos

Desde la implementación de los ods en 2014, cada año se reúne, 
en Nueva York, el Foro Político de Alto Nivel (hlpf) para hacer se-
guimiento del avance de su implementación de un grupo de objeti-
vos seleccionados con anterioridad, y cada determinado tiempo se 
hace una evaluación general —la última fue en 2019— (ifla 2018).

En la evaluación del año 2017, la unEsco declaró que el perio-
do comprendido entre 2021 y 2030 sería dedicado al objetivo 14, 
sobre el cuidado de los mares, y se llamaría la década de los océa-
nos: “El Decenio brindará una oportunidad única en la vida para 
sentar las nuevas bases entre ciencia y política a fin de fortalecer 
la gestión de nuestros océanos y costas en beneficio de la huma-
nidad” (unEsco 2018). 

El propósito de esta declaración es fortalecer la inversión en 
ciencia e investigación, así como la divulgación e intercambio de 
la información para lograr que las comunidades desarrollen ac-
ciones sostenibles para la recuperación de la salud de los océanos 
que se verá reflejada en la salud del planeta. Queda claro que, pa-
ra el cumplimiento de este propósito, las unidades de información 
marina tienen un papel importante y deben prepararse para una 
ardua labor en el próximo decenio, reforzando y alineando el tra-
bajo colaborativo que vienen realizando desde hace años.
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La divulgación científica

Si partimos de la definición de ciencia abierta, descrita como un 
proceso para “acercar la ciencia al público general, no especiali-
zado [y] es toda actividad de explicación y difusión de los conoci-
mientos, la cultura y el pensamiento científico y técnico” (Sánchez 
Fundora y Roque García 2011, 91), podemos concluir que las uni-
dades de información académicas y de investigación aún tienen 
mucho trabajo por hacer: deben ir más allá del texto académico de 
lenguaje científico y trasladarlo al lenguaje común, así como dise-
ñar propuestas de divulgación más atractivas para llevar el cono-
cimiento científico a la sociedad en general.

Proceso de divulgación científica

Podemos decir que el proceso de divulgación de la ciencia co-
mienza en el momento en el cual la práctica de investigación 
genera resultados y son susceptibles de ser compartidos con la so-
ciedad. Según Bellón Rodríguez y Sixto García (2018), el ciclo de 
vida de la divulgación debe seguir los siguientes pasos:

1. La finalidad de los resultados: definir el propósito para el 
que fue hecha la investigación, es decir, si fue para incre-
mentar el conocimiento, para continuar con una línea de 
trabajo específico, o para demostrar una teoría planteada 
anteriormente.

2. Análisis de los resultados: una vez identificada la finali-
dad de los resultados, se debe decidir qué información se 
puede divulgar y cuál debe ser custodiada para su futura 
reutilización.

3. Procesamiento y organización de la información: en esta 
parte del proceso es donde las unidades de información 
somos más fuertes, pues nos hacemos cargo de la descrip-
ción y el procesamiento de la información en los catálogos 
públicos, los repositorios digitales; luego inicia la divulga-
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ción académica, se comparten bibliografías especializadas, 
los boletines de novedades y el canje bibliográfico a todas 
las unidades de información de las redes de trabajo colabo-
rativo, tanto a nivel nacional como internacional.

4. Medios de divulgación masivos: el medio más común de di-
vulgación para los investigadores son las revistas científicas, 
pero, si estamos pensando en que la información llegue a 
un público más amplio, existen a nuestra mano opciones 
efectivas como los medios de comunicación, al establecer re-
lación con la televisión y el radio local o nacional, la prensa 
o al aprovechar los espacios de las diferentes instituciones 
o eventos para realizar actividades sobre temas académicas 
dirigidas al público no especializado, como conversatorios, 
talleres, presentaciones de libros etc. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Ciclo de vida de la investigación

Fuente: elaboración propia a partir de información de Bellón Rodríguez  

y Sixto García (2018).
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Entorno colaborativo para la divulgación de las ciencia marinas

Desde hace muchos años, las unidades de información marina vie-
nen trabajando en modelos colaborativos que les han permitido, 
entre otras actividades, equilibrar el desarrollo de las bibliotecas 
en diferentes regiones, compartir recursos físicos y digitales, reali-
zar proyectos comunes y, en general, establecer cualquier tipo de 
colaboración que beneficie a las unidades y sus usuarios.

Estas redes se organizan según sus necesidades, características 
u oportunidades, como podemos observar en la Gráfica 2.

Gráfica 2. Redes de colaboración bibliotecaria

Fuente: Herrera Morillas y Pérez Pulido 2006, 2.
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Las redes de colaboración para el intercambio de información ma-
rina fueron creadas en 1960 por la Comisión Oceánica Intergu-
bernamental (coi) de la unEsco, con el propósito de promover la 
cooperación y coordinar el desarrollo de habilidades para la ob-
servación de los fenómenos ocurridos en los océanos y costas, así 
como de brindar conocimientos que permitan a los Estados tomar 
decisiones para el desarrollo sostenible y la protección de los re-
cursos marinos.

Para facilitar el acceso a los datos e información marina, se 
creó el Programa de Intercambio Internacional de Datos e Infor-
mación Oceanográfica (iodE), la red mundial de acceso abierto so-
bre ciencias oceánicas organizada jerárquicamente de la siguiente 
manera: 1. Centros Nacionales de Datos Oceanográficos (nodc); 
2. Comité Nacional Coordinador de Datos e Información Oceano-
gráfica; 3. Unidades de Datos Asociados (adu); 4. Asambleas de 
Centros Globales de Datos (iodE gdac) (coi 2007).

DESARROLLO

Entorno colaborativo en Colombia

Ajustándose al sistema desarrollado por el iodE, en Colombia se 
creó el Comité Técnico de Coordinación de Datos Oceanográficos 
(ct-diocEan) como nodc del iodE y que está en cabeza de la Co-
misión Colombiana del Océano (cco); hacen parte de este comité 
las instituciones ambientales, académicas y de investigación res-
ponsables de generar datos e información oceanográfica en el país. 

Este comité técnico se divide en dos grupos de trabajo. El pri-
mero, para la gestión de datos, está liderado por la Dirección 
General Marítima (diMar), desde su Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas (cioh) Pacífico. El segundo, para 
la gestión de información, está liderado por el Centro de Docu-
mentación (cdo) del Instituto de Investigaciones Marinas y Cos-
teras de Colombia (Invemar). Es importante aclarar en este punto 
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que el Invemar genera tanto datos como información, además de 
que aporta y participa en ambos comités; no obstante, para la ges-
tión de información marina, el cdo es el responsable de coordinar 
este grupo, puesto que en el país es la unidad de información más 
grande y especializada en el tema.

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito 
Vives de Andréis (Invemar)

El Invemar es una corporación civil sin ánimo de lucro, de carác-
ter público, enmarcada dentro del derecho privado y vinculada al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se dedica a reali-
zar investigación básica y aplicada de los recursos naturales reno-
vables y del medio ambiente en los litorales y ecosistemas marinos 
y oceánicos de interés nacional con el fin de proporcionar el co-
nocimiento científico necesario para la formulación de políticas 
la toma de decisiones y la elaboración de planes y proyectos que 
conduzcan al desarrollo de éstas.

Objetivos:

 • Dar apoyo científico y técnico al Sistema Nacional Ambiental 
(sina), en los aspectos de competencia del Invemar.

 • Realizar investigación básica y aplicada de los recursos na-
turales renovables, el medio ambiente y los ecosistemas 
costeros y oceánicos, con énfasis en la investigación de 
aquellos sistemas con mayor diversidad y productividad, 
como lagunas costeras, manglares, praderas de faneróga-
mas, arrecifes rocosos y coralinos, zonas de surgencia y 
fondos sedimentarios.

 • Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el apro-
vechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros.

 • Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, de acuerdo con sus pautas y directrices, en la pro-
moción, creación y coordinación de una red de centros de 
investigación marina, en la que participen las entidades 
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que desarrollen actividades de investigación en los litorales 
y los mares colombianos, propendiendo por el aprovecha-
miento racional de la capacidad científica de que dispone 
el país en ese campo.

 • Cumplir con los objetivos que se establezcan para el Sistema 
de Investigación Ambiental en el área de su competencia.

 • Los demás que le otorgue la ley y le fije el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible (Invemar 2020).

Tiene una estructura orgánica conformada, en orden jerárquico, por 
una Asamblea General, una Junta Directiva y un Director General. 
La parte administrativa está organizada en dos grandes subdireccio-
nes: la administrativa, encargada de la logística y la organización 
de su funcionamiento; y la subdirección científica, conformada por 
cinco programas que se encargan de toda la investigación práctica 
y aplicada, y por una coordinación de investigación y gestión, que 
es el área en la que nos enfocaremos en la Gráfica 3.

Gráfica 3. Estructura administrativa Invemar

Fuente: página web Invemar.
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Coordinación Investigación e Información  
para la Gestión Marina (gEz)

Dentro de la estructura de gestión de investigación del instituto, 
la coordinación gEz tiene dos funciones. Por un lado, es la encar-
gada de promover y realizar investigación que incorpore el cono-
cimiento científico en el manejo de los recursos naturales marinos 
y costeros utilizando el Manejo Integrado de Zonas Costeras como 
marco conceptual; esta investigación la realiza a través de sus dos 
líneas de investigación: Análisis de Información para Planificación 
(tip) y Cambio Global y Política Marina (cgp). Por otro lado, es la 
responsable de custodiar, organizar y difundir los datos e infor-
mación, resultado del trabajo de investigación de todas las coordi-
naciones del instituto.

La coordinación gEz está constituida por tres unidades que ve-
remos con detalle a continuación: el laboratorio de servicios de 
información (Labsis), el Centro de documentación (cdo) y Comu-
nicación científica (cMc).

Laboratorio de servicios de información (Labsis). Es una 
unidad de desarrollo de sistemas de información con ba-
se tecnológica; está encargada de custodiar los activos de 
información resultados de las investigaciones y procesos 
misionales del instituto; además, “coordina el Sistema de 
Información Ambiental en los aspectos marinos y costeros 
propendiendo por mantenerlo operativo, y suministrando la 
información marina y costera en diferentes formatos digita-
les y enlazándolo al Sistema de Información Ambiental para 
Colombia” (siac) (Invemar-Coordinación Investigación e In-
formación para la Gestión Marina y Costera, 2020)

La herramienta más poderosa desarrollada por el labo-
ratorio para la gestión de datos e información es el Sistema 
de Información Ambiental Marina (siaM). Éste es una plata-
forma tecnológica con más de 20 años de existencia. Tiene 
como objetivo desarrollar los instrumentos de acopio, aná-
lisis y gestión de la información ambiental y de uso de los 
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recursos marinos y costeros de Colombia como elementos 
de apoyo en la generación de conocimiento, en la toma de 
decisiones y en la gestión orientada al desarrollo sostenible 
en un entorno que favorezca la participación ciudadana. En 
sentido práctico, es un metabuscador potente y en constan-
te desarrollo que permite al usuario final encontrar en un 
solo sitio la información, tanto análoga como digital, que ha 
sido desarrollada o se encuentra en el instituto (Imagen 1).

Imagen 1. Sistema de Información Ambiental Marina (siam)

Fuente: página web Invemar.

Comunicación Científica (cmc). Ésta es el área encargada de 
la divulgación de información. Tiene a cargo la gestión edi-
torial del Boletín de Investigaciones Marinas, así como de 
las publicaciones generales y especiales producidas por los 
diferentes programas del instituto.

Provee a los públicos interesados información marina y 
costera disponible en diferentes formatos y medios de acce-
so; con ello, mejora la visibilidad nacional e internacional de 
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los resultados producidos en las investigaciones científicas. 
La información se divulga a través de la página web y de las 
redes sociales (Imagen 2).

Imagen 2. Publicaciones Institucionales

Fuente: página web Invemar.

Centro de Documentación (cdo). Es la unidad que reúne, 
organiza y difunde la información producida por el insti-
tuto y otros organismos sobre las ciencias marinas. Ade-
más, es el enlace entre las fuentes de información en temas 
marinos y costeros y los investigadores de las ciencias del 
mar, comunidad académica y miembros de la sociedad en 
general interesada. Proporciona a los usuarios el libre ac-
ceso a la información en sus diferentes formas de presenta-
ción. Las principales herramientas son el Catálogo Público 
(Imagen 3) y el Tesauro Ambiental Marino Costero (Ima-
gen 4) y dentro del área es la unidad enlace con estas re-
des de colaboración internacional.
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Imagen 3. Catálogo Público cdo

Fuente: página web Invemar.

Imagen 4. Tesauro Ambiental Marino Costero

Fuente: página web Invemar.
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El cdo y el entorno colaborativo

Como se había descrito anteriormente, por decisión del ct-dio-
cEan, el cdo del Invemar es el responsable de asumir las fun-
ciones como adu para la gestión de información marina del país; 
por esta razón, se conformó la Red Nacional de Gestión de In-
formación Marina (Red giM), conformada por las unidades de 
información que conforman el ct-diocEan y por otras institu-
ciones académicas y universitarias del país que generan informa-
ción marina, con el propósito de optimizar y hacer más eficiente 
y exhaustiva la recopilación de la producción científica oceano-
gráfica generada en el país que será incluida de manera sistémica 
en las diferentes plataformas internacionales que describiremos a 
continuación.

Plataformas de intercambios de datos e información

En el mundo de la información marina existen tres redes inter-
nacionales que cubren todos los países y ciudades que producen 
información marina y cuentan con unidades de información bien 
estructuradas; estas redes, aunque independientes y con funciones 
diversas, como veremos más adelante, trabajan de manera articu-
lada en varios proyectos y herramientas.

Las diversas plataformas de información en las que se difun-
de la información nacional recopilada son: 1. iodE-coi; 2. la Aso-
ciación Internacional de Bibliotecas y Centros de Información de 
Ciencias del Mar y Acuáticas (iaMslic), y 3. Aquatic Sciences and 
Fisheries Abstracts (asfa).

1. iodE. Como ente internacional para el intercambio de  
datos e información marina, este organismo ha desarro-
llado una serie de herramientas tecnológicas que permi-
ten a través del trabajo en red recopilar y promover el 
intercambio de datos e información en todo el mundo; es-
tas herramientas son:
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 • Portal de datos Oceanográficos (Ocean Data Portal). Es 
un portal único en internet para el almacenamiento de 
datos oceanográficos; es alimentado por los 80 nodc 
existentes en todo el mundo y otros organismos relacio-
nados, y facilita el acceso a colecciones e inventarios de 
datos. En Invemar, el área responsable de aportar estos 
datos es el Labsis: http://www.oceandataportal.org

 • OceanDocs. Es un repositorio digital para recopilar, pre-
servar y facilitar el descubrimiento y el acceso a todos 
los resultados de investigación de los miembros de la 
comunidad de investigación y observación oceánica. Es-
te repositorio es complementario con el Aquatic com-
mons de iaMslic, y en un futuro, se fusionarán en uno 
solo. En Invemar, el cdo es el responsable de promover 
la publicación de producción científica del país en este 
repositorio así como de publicar la producción científica 
del Invemar: https://www.oceandocs.org/

 • Inventory of Marine and Aquatic Repositories (imar): 
Éste es un proyecto realizado entre iodE e iaMslic, que 
busca recopilar inventarios en acceso abierto: https://
iamslic.wildapricot.org/IMAR

 • Open Science Directory: Este directorio de publicacio-
nes seriadas es desarrollado con el apoyo de Ebsco 
y la biblioteca de la Universidad de Hasselt siguien-
do las recomendaciones de los expertos en ciencias 
marinas; incluye los enlaces a títulos de revistas de 
acceso abierto y programas especiales: http://www.
opensciencedirectory.net/

 • OceanExpert: Éste es un directorio de profesionales 
en las ciencias marinas organizado por países e ins-
tituciones; incluye además información sobre eventos 
académicos y proyectos alrededor del mundo: https://
www.oceanexpert.net

 • OceanBestPractice: Maneja la misma tecnología de 
OceanDocs. El propósito de este repositorio es alma-
cenar buenas prácticas en investigación, observación 
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e intercambio de datos e información: https://www.
oceanbestpractices.net

 • OceanTeacher: El Proyecto OceanTeacher Global Aca-
demy (otga) tiene como objetivo ofrecer capacitación 
equitativa relacionada con la investigación, las obser-
vaciones y los servicios oceánicos en todos los Estados 
miembros del coi. En Colombia, el Invemar es uno de 
los centros regionales de entrenamiento otga para el 
mundo: https://classroom.oceanteacher.org/ 

 • OceanTeacher – Vimeo. Es el canal de video donde se 
almacenan las presentaciones y las grabaciones reali-
zadas en el marco del programa OceanTeacher: https://
vimeo.com/iode (iodE 2020).

2. iaMslic. Es la asociación de bibliotecólogos y profesiona-
les de la información de las ciencias marinas y las áreas 
relacionadas que promueve el intercambio de ideas y  
de información.

 • Aquatic Commons. Es un repositorio digital que cubre 
temas sobre ambientes marinos naturales. Incluye as-
pectos sobre ciencia, tecnología, administración y con-
servación y los aspectos económicos, sociológicos y 
legales. Esta herramienta es complementaria a Ocean-
Docs del iodE: http://aquaticcommons.org/ 

 • Library Z39.50. Ésta es una herramienta de intercambio 
de información que se apoya en el protocolo de inter-
cambio de información Z39.50. En este proyecto par-
ticipan todas las instituciones miembros: https://www.
iamslic.org/ill/index.php 

 • imar. Esta herramienta, como ya se había explicado, se 
realiza en asocio con el iodE (iaMslic 2020).

3. asfa Proquest. El objetivo general de la Asociación asfa es 
recopilar y difundir información sobre la pesca y las cien-
cias acuáticas a la comunidad mundial. Trabaja muy de cer-
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ca con la iaMslic y el Invemar. Es el socio nacional para la 
realización de las bibliografías y resúmenes nacionales que 
serán publicadas en la base de datos.

 • asfa db - Proquest. Ésta es la base de datos bibliográfi-
ca y de resúmenes sobre ciencias marinas más comple-
ta. En ella contribuyen casi todas las instituciones que 
pertenecen a iMaslic y, como es de esperarse, es la más 
citada de todas: https://search.proquest.com/asfa 

 • Tesauro asfa. De manera paralela a la recopilación de 
resúmenes y bibliografías, la asociación desarrolla un 
tesauro que está en constante evaluación y actualiza-
ción (asfa 2020).

CONCLUSIONES

Para reducir la brecha entre la práctica y la investigación en bi-
bliotecología, los profesionales del área de ambas corrientes deben 
trabajar en conjunto, tanto para analizar y documentar los diferen-
tes fenómenos de la práctica como para poner en práctica y dar 
validez a las teorías desarrolladas en la academia; todo, en busca 
del mejoramiento de nuestra profesión y el servicio que se ofrece 
a la sociedad. 

Las bibliotecas deben ser conscientes del importante papel que 
tienen en el logro y la difusión de los ods. En esta época de incer-
tidumbre y desafíos ambientales, deben asumir su liderazgo para 
trabajar con las comunidades, deben generar conciencia ambien-
tal, y deben sistematizar y difundir todas las acciones que realizan, 
tanto de cara a sus gobiernos como en las instituciones en las que 
se encuentran, especialmente frente a la sociedad en general.

En el marco del cumplimiento de los ods, las prácticas de di-
vulgación de la ciencia para público no especializado se deben 
realizar con más frecuencia en las unidades de información para 
que la sociedad civil se apropie del conocimiento y trabaje activa-
mente con el propósito de vivir en un mundo mejor. 
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Queda claro que las unidades de información marina están bien 
organizadas y participan en eficientes redes de colaboración, con 
buenos sistemas tecnológicos, con estructuras de intercambio de 
información, y con proyectos comunes que las complementan. Sin 
embargo, habitualmente, sólo se comunican entre ellas y trabajan 
de manera aislada respecto al resto de la comunidad bibliotecoló-
gica y público en general. Para lograr difundir la labor que reali-
zan, es importante que este modelo sea socializado y compartido 
con otras tipologías de unidades de información con el propósito 
de que sea apropiado, e incluso mejorado en beneficio de todos.

Respecto a las redes de intercambio de datos, a pesar de que el 
presente capítulo no profundiza en el tema tecnológico, es necesa-
rio mencionar un aspecto que tal vez pueda ser trabajado en otro 
momento. En efecto, a pesar de que existen múltiples plataformas 
que gestionan información, aún no es común el uso de protocolos 
de intercambio de datos en entornos interoperables que permitan 
a los usuarios lanzar simultáneamente búsquedas cruzadas sobre 
las plataformas referenciadas. Es necesario fortalecer estas plata-
formas para que, además de lo ya ofrecido, incluyan intercambio 
de datos o metadatos sobre los recursos gestionados.
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