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e on el objetivo, a largo plazo, de conocer la dinámica cultural 
prehispánica en la región limítrofe de tres microambientes 
diferentes (la Ciénaga Grande, las estribaciones del sur de la 

serranía de San Jerónimo y las sabanas intermedias), realizamos en 
1994-95 una investigación en el norte del departamento de Córdoba, 
en jurisdicción de los municipios de Chimá y San Andrés de Sotaven
to, zona que incluye el resguardo indígena Zenú del mismo nombre. 
Inicialmente se desarrolló un estudio de asentamientos que compro
mete, además de los patrones de ocupación, el manejo de espacios y 
la utilización de recursos. 

La investigación arqueológica en el bajo Sinú busca ampliar el co
nocimiento sobre ocupaciones prehispánicas en la región y estable
cer las posibles relaciones culturales con desarrollos a nivel regional, 
desde el punto de vista de la modificación del medio, formas de ocu
pación, etc. Estas relaciones fueron planteadas por C. Plazas y A. M . 
Falchetti (1981) y por los esposos Reichel-Dolmatoff (1956) en sus 
investigaciones realizadas en la cuenca media y baja de los ríos San 
Jorge y Sinú, respectivamente. 

Parte de la propuesta metodológica fue un reconocimiento regional 
parcial dirigido, que consistió en una recuperación sistemática del regis
tro material de la cultura en áreas delimitadas y previamente definidas 
en cada uno de los paisajes. Dichas áreas poseen igual dimensión espa
cial (4 km2) y están delimitadas por coordenadas cartesianas identifica
das en las planchas generales del IGAC. Fueron establecidas a partir de 
una evaluación de la información geomorfológica y del registro material 
de la cultura durante la prospección de los diferentes paisajes, comple
mentada con una revisión de fotografías aéreas y planchas cartográficas 
previa a la salida de campo. Con el reconocimiento regional parcial se 
recupera de manera sistemática mayor cantidad de información acerca 
del registro material y su distribución espacial, ayudando a conformar 
un cuerpo riguroso de datos que facilite la investigación y permita dar 
respuesta a problemáticas definidas. 
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Figura l. Región de estudio arqueológico Bajo Río Sinú. 
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Foto l. Paisaje de sabana. 
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Cada una de las diferenciaciones de paisaje nos permite observar ca
racterísticas geomorfológicas, fundamentales para comprender la forma 
de utilización del espacio y las estrategias de transformación que se pue
den identificar en el registro material de la cultura. 

El paisaje de serranía presenta un relieve colinado, con alturas que 
oscilan entre 150 y 200 m.s.n.m. Hace parte de las estribaciones sur de la 
Serranía de San Jerónimo, pertenecientes geológicamente a estratos de 
rocas areniscas poco consolidadas del Terciario que fueron sedimentados 
por ríos cercanos a la costa en deltas y playas poco profundos (IGAC, 
1983). Gran parte de este relieve presenta amplias planadas en sus cimas 
que a simple vista podrían considerarse, aún sin serlo, de origen antrópico. 
Se identificó una distribución espacial del registro material sobre dichas 
planadas. 

El paisaje de sabana corresponde a una extensa zona plana constitui
da por la sedimentación de antiguos estuarios del Cuaternario y materia
les depositados en el delta interior del bajo río Sinú formado por la diná
mica del río y sus caños afluentes (CIAF, 1985). El área posee un relieve 
llano en el cual se encuentran algunas elevaciones naturales, con alturas 
superiores a los 50 m.s.n.m. cuyos suelos son altamente arenosos. 

La colina de mayor altura, dentro del área reconocida, posee una for
ma alargada en sentido suroccidente-noroccidente y tres zonas 
topográficamente diferentes. En su parte más suroccidental se encuentra 
una amplia planada a 31 m .s.n.m. y a 6 m de sus áreas adyacentes (zona 
plana). Allí se realizaron varios pozos de control que arrojaron reiterada 
información acerca de un estrato artificial de piedras de tamaño variable 
(entre S y 13 cm), irregulares y muy angulosas. La concentración de pie
dras se encuentra entre los 22 cm y 50 cm de profundidad, extendiéndose 
en el sentido de la pendiente. También se hallaron restos óseos de fauna, 
algunos fragmentos de cerámica, además de una nariguera en forma de 
"n" elaborada por fundición en tumbaga y dorada por oxidación (Ana 
María Falchetti, comunicación personal). 

El área central y más alta de la colina, a 36 m.s.n .m., es de forma 
alargada y redondeada. En la parte superior de la colina y en el sentido de 
la misma hay tres alineamientos de piedras de tamaño homogéneo ( 1,30 
m) enterradas en una tercera parte de su tamaño. El primero de ellos, 
ubicado en la parte suroriental, cubre una extensión de 30,5 m y tiene 22 
piedras. El segundo alineamiento, a 3 m de distancia hacia la parte 
noroccidental del anterior, es el de mayor extensión y ocupa la parte 
central de los tres; contiene un total de 52 piedras en una extensión de 
53,10 m . El último, con 18 piedras a lo largo de 25,7 m, es el de menor 
extensión y está a 1m del alineamiento central en la parte noroccidental. 
Los alineamientos poseen espacios vacíos, ya las piedras se han despren
dido a causa de la erosión y la pendiente, o han sido removidas de su 
lugar original por actividad de guaquería. 
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Figura 2. Sitio de Asentamiento prehispánico. Paisaje de sabana. 
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Foto 2. Paisaje de ciénaga. 
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En el paisaje de sabana se observó un patrón de poblamiento alrede
dor de las elevaciones naturales que sobresalen en medio de la zona pla
na característica. Dentro del área de reconocimiento se modificó el pai
saje natural para construir plataformas artificiales sobre las cuales se 
ubicaron las viviendas. Estas plataformas se encuentran distribuidas en 
cercanía a la elevación natural, separadas de ésta por depresiones natura
les inundables. 

La adecuación del medio, la distribución de los diferentes sitios den
tro del área, el aprovechamiento de especies propias de otros ambientes 
ecosistémicos, la presencia de formas cerámicas relacionadas con tradi
ciones culturales de otras regiones y la utilización de los sitios con fun
ciones diferenciales definidas (sitios de vivienda y lugares probablemen
te de tipo ritual), señalan una apropiación y aprovechamiento del espacio 
por parte de individuos pertenecientes a un grupo humano con una orga
nización social definida dentro de una tradición cultural a nivel regional. 

Entre tanto, el paisaje de ciénaga se encuentra directamente relacio
nado con la dinámica fluvial del bajo río Sinú, y se ajusta a su condición 
fluctuante. Los últimos cauces abandonados y diques bien conservados 
atraviesan la llanura de desborde con sinuosidad notable para perderse 
en la zona de pantanos y de ciénagas. Se logran distinguir paleocauces, 
tales como el del Tigre que corre paralelo al río Sinú en forma menos 
sinuosa mientras mantiene una dirección S-N hasta aproximarse al cau
ce actual en Lorica (Mapa fotogeológico CVS, 1985¡ CIAF, 1985). Al nor
te de Cereté, sobre la margen derecha del río, se distinguen tres 
paleocauces: El Espino, Puerto Nuevo-Los Monos, y caño Aguas Prietas 
(CIAF, 1985). 

En la actualidad el río Sinú tiene su cauce principal por el brazo de 
Lara, y las poblaciones que se encontraban a orillas del caño Aguas Prie
tas, como Arache, Sitio Viejo, Chimá, Mornil y Purísima, encuentran 
comunicación fluvial solamente cuando crece la ciénaga. De acuerdo 
con nuestras observaciones de campo y la comunicación suministrada 
por los habitantes de estas poblaciones, el caño Aguas Prietas se mantie
ne con aguas reposadas durante gran parte del año y solamente corre en 
los meses de mayo a septiembre. 

Además de estas características de desborde, inundación y paleocauces, 
es notoria la transformación y adecuación del medio por parte del hom
bre. Camellones y canales artificiales cortan los diques naturales per
pendicularmente a los caños principales (Plazas y Falchetti, 1986) y pla
taformas de vivienda observadas a través de la fotointerpretación fueron 
comprobadas en campo. Las estructuras topográficas formadas por los 
canales y camellones perpendiculares a los cauces abandonados, se ase
mejan al sistema hidráulico descrito para el bajo San Jorge (Plazas y 
Falchetti, 1981¡ Plazas, et al., 1993), aunque el uso intensivo de la tierra 
sobre dichas estructuras las ha destruido parcialmente. 
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Figura 3. Sitio de asentamiento prehispánico. Paisaje de ciénaga. 
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El reconocimiento regional parcial llevado a cabo en el área de paisaje 
de Ciénaga, abarcó zonas inundables y zonas de ribera. En la zona 
inundable se identificó el sitio arqueológico de Isla Pérez, formado por 
cinco plataformas artificiales, asociadas a un sistema de canales y 
camellones artificiales. 

El patrón de poblamiento en el paisaje de ciénaga, indica la ocupa
ción de zonas inundables mediante una adecuación del espacio. La 
dispersión del registro material en las plataformas artificiales sugie
re su uso como áreas de vivienda y que probablemente pequeñas zo
nas dentro de éstas fueron utilizadas como huertas caseras. En las 
plataformas reconocidas no se encuentran túmulos funerarios¡ sin 
embargo en una de ellas se registró un entierro en donde muy posi
blemente estaba ubicada la vivienda. El registro material de cerámi-
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ca presente en esta área reconocida está compuesto por vasijas globu
lares de borde evertido, platos, bases con ventanas y copas pandas de 
pedestal con incisión interior y aplicaciones. 

El asentamiento dentro de la zona inundable permitió el aprovecha
miento de suelos aptos para el cultivo, debido a los nutrientes prove
nientes de la sedimentación, a diferencia de los suelos que se presentan 
en zonas no inundables y circundantes a la ciénaga. Durante el reconoci
miento efectivamente no se halló evidencia de ocupaciones prehispánicas 
en áreas no inundables. 

La adecuación hidráulica, modificación del paisaje, así como la estruc
tura de plataformas y canales responden a una organización social de un 
desarrollo histórico-cultural dentro de una tradición cultural de amplia dis
persión, posterior a la fecha del encauzamiento del paleocauce Aguas Prie
tas (2000 A.P.). Este sitio, con plataformas de vivienda prehispánica asocia
das a manejo hidráulico, es el primero investigado para la hoya del río Sinú. 
Futuras excavaciones en éstas y otras plataformas, así como un registro 
amplio de los canales y camellones en la región nos podrán brindar infor
mación acerca del uso de los espacios en forma más precisa. 

Marcas culturales indican la relación y el parentesco cultural entre 
los grupos que ocuparon la región de estudio y pobladores de otras regio
nes de la costa Caribe, y específicamente con los ubicados en las hoyas 
de los ríos Sinú y San Jorge. En el sitio de Isla Pérez (paisaje de ciénaga), 
encontramos que el registro cerámico recuperado, aunque local, presen
ta similitudes en muchas formas (plato con decoración en el borde, vasi
jas globulares y bases anulares planas) y decoración (incisiones en la par
te superior del cuerpo de la vasija) con el Complejo Funerario Intruso 
hallado en Momil por los esposos Reichel-Dolmatoff. Este complejo in
truso corre ponde a un desarrollo local del Complejo Betancí, con parti
cularidades propias representadas en formas de enterramiento en urnas 
funeraria sin la utilización de túmulos (Reichel-Dolmatotf, G. y A., 1956). 

Foto 3. Sitio de Isla Pérez. Plataformas artHiciale de vivienda. 
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Figura 4. Bordes y bases presentes dentro del material. 
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Esta forma de enterramiento parece presentarse también en una de las 
plataformas del sitio Isla Pérez, donde además se recuperaron platos, co
pas pandas de pedestal con incisión interior y vasijas globulares de borde 
evertido, similares a los presentes dentro del ajuar funerario en el Com
plejo Intruso de Momil. 

Por otro lado algunas formas y pastas de la cerámica presentes en Isla 
Pérez y en el reconocimiento de sabana, recuerdan las descritas para la 
Tradición Modelada Pintada en el bajo San Jorge, especialmente para el 
Complejo Carate-Pajaral (entre los siglos TI d. C. y XII d. C), con formas 
propias de un desarrollo local. La modificación del espacio representada 
en construcción de canales y plataformas artificiales con estructura si
milar a los del bajo San Jorge, nos indican la presencia de un desarrollo 
cultural asociado a dicha Tradición. 

Por otro lado, la pieza metálica recuperada en el paisaje de sabana, 
asociada a cerámica, lítico y restos de fauna, se relaciona por sus rasgos 
técnicos, formales y estilísticos, con la orfebrería de la Serranía de San 
Jacinto, al oriente de la zona de estudio. No se sabe desde cuándo fue 
producida esa orfebrería, aunque es posible que sus inicios se remonten 
por lo menos hasta el siglo X d.C (Falchetti, A. M., en preparación). 

Foto 4. Nariguera en forma de «n» hallada en las excavaciones. 
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La información obtenida dentro del estudio de asentamientos (disper
sión espacial de sitios, concentración y características de los mismos), 
nos señalan que la zona del bajo Sinú y zonas aledañas, en donde se desa
rrolló esta investigación, probablemente no estuvo densamente poblada. 
Sin embargo, es posible que una baja densidad poblacional y la ocupa
ción de una región sobre sitios dispersos y aislados, unida, entre otras 
variables, a elementos tales como la modificación y adecuación orienta
da del medio, muestren una organización social jerarquizada. Para con
fumarlo es necesario continuar los estudios que amplíen la información 
acerca de los grupos que se asentaron allí y su relación con otros a nivel 
regional. La evidencia que nos suministran las marcas del registro mate
rial de la cultura en los tres paisajes dentro del estudio de asentamientos, 
nos muestran que estamos ante desarrollos histórico-culturales locales 
relacionados con tradiciones regionales que adecuaron y modificaron su 
espacio siguiendo parámetros similares. 
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