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La cultura del oro y el agua. 
Un proyecto de reconstrucción 
C LEMENCIA PLAZAS- ANA MARÍA FALCHETTI 

DERECHA 
Entre los zenúes , los caciques y sacerdotes eran individuos 
privilegiados que dominaban la unión entre lo sagrado y lo 
social , y tenían derecho de llevar, aún e n la tumba. 
numerosos objetos de oro . 

ABAJO 
Los zenúes, pobladores prehispánicos de la depresión 
momposina . drenaron la zona con complejas 
configuraciones de canales artificiales para aprovechar 
la riqueza de su fauna y la fertilidad de suelos 
periódicamente abonados por los sedimentos. 

FOTOGRAFfAS: ARCHIVO MUSEO DEL ORO 
MAPAS E ILUSTRA C IONES : MARCELA CAST ILLO 

L INTERÉS POR LA SOCIEDAD que habitó las llanuras bajas del 

E Caribe bañadas por los ríos Sínú y San Jorge, se concentró durante 
siglos en su orfebrería. Piézas maravillosas caracterizadas por el 
trabajo en filigrana y sobresalientes por la representación realista 

de seres humanos y animales, sobre todo aves de vistoso plumaje, la gran 
cantidad de oro zenú avivó la codicia de los conquistadores, que obsesiona
dos con la idea de El Dorado partían desde Cartagena en busca de la riqueza 
de sus tumbas , marcadas, según se decía, con árboles adornados de campa
nas de oro. Esta orfebrería hizo posible una leyenda, pero más allá de las 
piezas, de su oro de alto quilataje, de su excepcional factura y de algunos 
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lidad de lo resultado de la arqueología como ciencia, hasta pos1c1ones 
política . e dice a me nudo que el ejercicio de la arqueología , como rama 
derivada de la antropología, e conte nta con lo dato como testimonio 
de criptivo de lo que pudo ·e r determinada cultura y que us alcances no 
van má · allá de e to objetivo . Se dice tambié n que u re ultados no son 
ta n valio o o que no vale n más allá de la docume ntación , en un país 
ubdesarro llado que necc ita que sus inve tigadore tengan mayor e ntido 

práctico y e nfoque n toda u capacidad para bu car solucio ne a nuestro 
atraso económico, político y ocial, deja ndo e ntrever una peligrosa tendencia 
a despreciar una di ·ciplina que podría ser , que de hecho lo e , de gran valor 
preci amente para lograr e te mismo fin . Esta mara ña de prejuicios impide 
ver con cla ridad que la arqueología , en su sentido más profundo , pretende 
llegar más lejos que la simple recoleccjón de indicios y de datos fríos sobre 
el tie mpo e n que crecie ron dete rminada cultura y halla r los móviles que 
permitieron u auge y u decadencia. Y aun má : llegar a lo núcleos de 
impul o ocia l, us logro en cuanto a organización y su agacidad para 
domin ar e l medio e n que ha0i taron , no olamente como documentación 
histó rica . in o pa ra encontrar y revivir su acie rtos con e l fin de aplicarlos 
e n e l pre ente y proyecta rlo hacia e l futuro . 

Con e te crite rio e empre nde e l proyecto de recon trucción de parte del 
i te ma precolombino de cJnales artificiale , utilizado durante más de doce 

siglos por lo antiguo zenúe e n la llamada depre ión mompo ina. 

Pa ra la realización de este proyecto, el Banco de la República , por interme
dio de la sección técnica del Museo de l O ro, continúa las investigaciones 
arqueológicas cuyos resultados dieron las bases para la reconstrucción . El 
Himat , con u experie ncia en e l manejo de aguas en diferentes zonas del 
pa ís, reconstruirá un a parte de l sistema hidráulico como plan piloto para 
la adecuació n y la recuperación de zonas bajas inundables. La Segunda 
Expedición Bo tánica tiene a su cargo la coordinación general del proyecto. 
Colcie ncia y diferentes unive rsidades e institucione oficiales vincularán a 
investigadore independientes para la rea lización de estudio socioeconómj
cos , biológicos y agronómicos de la zona. 

De ntro de las diez hectáreas escogidas para la realización del proyecto en 
las cercanías de San Marcos (Sucre) , se pretende controlar las aguas para 
que la zona sea productiva durante todo el año, tanto para cultivos mixtos 
sobre la parte elevada de los camellones , como para la sie mbra de peces , 
aprovechando las zanja de aguas permane ntes que conforman el sistema 
de canales. (Véase fig . 2). 

Los estudios arqueológicos han permitido e laborar mapas detallados de una 
zona de refe rencia de 15.000 hectáreas y a naliza r su patró n de poblamie nto, 
la dinámica de las aguas y sus cambios a través del tiempo, además de 
investigar los vestigios , aledaños a la zona que e va a reconstruir, con 
excavaciones en sitios de vivienda asociados al i te ma de canales. 

E studios de paleoecología , basados en polen arqueológico y e n suelos ente
rrados, permitirán establecer, a largo plazo, lo cambios climáticos y las 
fluctuaciones en el nive l de las inundacione a travé del tiempo; determinar 
la influe ncia del hombre sobre e l medio : talas debo ques, planta cultivadas 
en tiempo precolombinos, y corroborar la información sobre el uso espe
cífico dado a los di tintos sistemas de cana les, obte nida gracias a la fo toin
terpretación y a las excavaciones arqueológicas. 
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La experiencia obtenida con este experimento en pequeña escala dará una 
base sólida para la implantación de esta tecnología precolombina para el 
manejo de zonas inundables , no sólo en el bajo San Jorge , sino también en 
el bajo Sinú y otros sectores donde urgen soluciones masivas para el apro
vechamiento de las tierras. 

La investigación arqueológica aprovecha los elementos, los objetos o frag
mentos de objetos que han logrado perdurar en el transcurso de los siglos. 
En el caso de sociedades anteriores a la conquista, de las que no tenemos 
noticias sobre lenguaje escrito , se analiza cuidadosamente e l material cerá
mico. Este material es durable, y tanto sus formas como su decoración y 
sus técnicas de manufactura son estables. Cuando un grupo social desarrolla 
un conjunto funcional de utensilios y herramientas que lo ayudarán a resolver 
sus necesidades, éste prevalece a lo largo del tiempo , como su huella imbo
rrable. Como un mudo JengPaJe , e l conjunto cerámico ayuda a identificar 
la sociedad que lo produjo , diferenciándola de otras, · y permite, poco a 
poco , establecer su área de dispersión. Una vez se conoce la cerámica de 
un grupo determinado, son fácilmente detectables los elementos nuevos 
que se le introducen , originados por cambios internos o influencias exterio
res, cambios formales, decorativos o tecnológicos, como el uso de nuevas 
arcillas o pigmentos. 

El lenguaje cerámico muestra aspectos de la organización socioeconómica 
del grupo y sus grados de complejidad. La cerámica procedente de asenta
mientos dispersos de campesinos o pescadores es generalmente de uso do
méstico, sencilla y funcional en sus formas y elaboración. Aquella prove
niente de poblados y núcleos urbanos se ha~e más refinada, su creación es 
más compleja, las vasijas son más elaboradas y pulidas y hay una mayor 
variedad de formas. 

Ante gran número de piezas cerámicas producidas por una sociedad comple
ja , se observa claramente su división funcional. Recipientes para cocinar y 
almacenar alimentos o transportar líquidos contrastan con urnas~ vasijas o 
figurillas que se usaron para fines re ligiosos , rituales y funerarios. Así sucede 
con el grupo cerámico procedente de la región habitada por los antiguos 

, 
zenues. 

El análisis del mate rial ce rámico obtenido en el bajo San Jorge y el estudio 
de su distribución han permitido reconstruir sus pautas de asentamientos y 
los períodos de ocupación de la región. La interpretación de fotografías 
aéreas posibilitó la ubicación del curso seguido por los antiguos caños, hoy 
desaparecidos, y la localización de sitios de importancia arqueológica rela
cionados con sus márgenes. De esta manera se les estudia en un contexto 
general. Por sus formas, ubicación y el material que contienen se pudo 
establecer su uso: entierro, vivienda o drenaje. Las partículas de carbón 
que suelen acompañar los desechos ~e someten a un análisis de radiocarbono, 
conocido como ca rbono 14 con el fin de establecer la fecha de los vestigios. 

LA DEPRESION MOMPOSINA Y EL 
MANEJO PREHISPÁNICO DE SUS INUNDACIONES 

Hacia el sur de las llanura del Caribe, se aprecia un delta interior donde 
convergen las aguas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, que lo 
inundan de abril a noviembre. Esta especie de sumidero de suelos arcillosos 
de mal drenaje está cubierto de grandes ciénagas estacionales. Las fallas 
geológicas que lo circundan , separándolo de zonas más antiguas, situadas 
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Figura 3. 1 .• 1 Jcr•c-.tón nwmrn"'" '' tcctbc anualmcnle lu~ agua:-. de lo!-. 11m Ma!!d alcna . C,tuc.:,, y San Jo rge 

po r e ncima de los ve inticinco me tros sobre e l nive l del mar y e l peso de los 
edimento~ tra ído, po r los ríos. explican '\U constante hundimie nto ( tres 

milímetro por año) . (Véa~o,c fig. 6) . 

Este pa i aje. que hoy ·e conoce como la depre~ión momposina. fue e l medio 
e n que e de~c nvo l vió una ~ociedad laborío a que se ingemó un . iste ma de 
dre naje y riego media nte cana le de di tintas fo rma y funcione que pe rmitió 
u utilizació n prod ucti va y e l e tablecimiento de una población cada vez 

má nume ro a . Sólo contro lando el agua de la inundacione . e llo e ra posi
ble . 

Además del fe nóme no de ub idencia o hundimiento gradual y constante, 
lo dique qu e reciben las agua del Cauca en u llegada a las llanura no 
resiste n el cauda l y revie ntan e n rompede ros. La ~ aguas irrumpen por e l 
cono del Cauca y corren por una maraña de c<Ji1os que le trib utan sus aguas 
a l Sa n Jo rge. Su lecho es reducido y no aguanta lo exce os de aguas que 
termina n derramándo e, en tanto que e l Magda le na reba a lo dique sin 
abrir rompedero . fo rmando láminas acuática ha ta de cuatro me tro que 
inundan e n chorro las de presiones cenago a y cierran e l drenaje de las 
agua que de ·cie nde n de l cono . D e este modo la región pe rmanece cubie rta 
po r e l agua ocho . y a vece más. meses dura nte e l a ño . 

La gra n magnitud del i te ma de drenaje indica que e n tie mpos pre hi pá nicos 
la regió n e hallaba o rne tida a l flagelo de las inundacione . Su con trucción 
e tu vo encaminada a e ncauzar el exce o de agua . de modo que flu yera 
dejando e n u o rilla lo de tritos que fert iliza ron la tie rra de cultivo . Sin 
e l manejo de l agua media nte canales no habría sido po iblc e l estableci
mie nto de una ociedad . Y, a su vez, sólo un grupo ocial impulsado por 
su aume nto poblacional se decidió a dominélr un medio some tido a inunda
ciones y sequía periódicas. 

Lo canale fueron con truido a lo largo de lo caño e rate. San Mat ías, 
Rabó n y Pan egt.iita, eje de l iste ma de dre naje. ~iguie ndo pa trone recu
rre nte que e integran ha ta conformar la to ta lidad de l i. tema hidráulico. 
(Véa e fig. 7) . 

DOCE SIGI.-OS DE USO 

Al lograr e tablecer e l curso antiguo de l caño R abón y sus afluentes, se 
identificaron lo di tintos tipos de canale de dre naje y los núcleos de vivienda 
ubicados e n u alrededo re . E to, más lo re ultados del a nálisis del material 
a rqueológico, pe rmite distinguir la ocupació n gradual de la zona durante 
doce siglos , desde e l segundo antes de nuestra e ra has ta e l décimo después 

61 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

• ' 
• 

"t ' \ \ ' 
' ~' 

, . 
\ 

, 
• • 
~ • 

• .. 
' 

·" 1 

• • 

Figura 8 

A R R I BA IZQU I ERDA 
Los caños princtpalc son ejes de sistemas mayores de drenaje 
compuestos po r gran núme ro de canales perpendtculares que van 
de los dtques naturale a las zonas cenagosas más baJaS. Su 
longitud van a entre 20 met ros y -1 kilómetros. pe ro predomtnan 
los de un kilómetro 

ABAJO IZ.Qlli ... ROA 
Los canales perpendiculares al curso del agua se adaptan 
a la curva tntcrna de lo meandros formando una especie de 
abanicos . 

62 

ARRIBA DEREC H A 
Came llone~ cortos. de 30 a 70 me tros de largo . conforman un 
" stema trregular de gran eficacia para controlar el agua e n 
grande~ e xte nsiones. Frenaban el agua aumentando el depósi to 
de ~cdt mento en las za njas. y mantentan una re e n a de humedad 
para el verano. 

A BAJO DER E C H A . 
Ca nales cortos que tambié n fue ron utili zados en las vtvtendas 
como huertas domésticas. 
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de C risto. Este poblamiento gradual se halla unido a la con trucció n paula
tina y al reacondicio namiento constante de los cana le del ~i tema hidráulico. 
(Véase fig. 8) . E l poblamiento más antiguo de la depresió n inundable coin
cide con una época de gran sequía , que, aproximadamente desde el año 
800 hasta e l 50 a.C. a fectó esta y otras regiones de l continente, según han 
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Figura 12. '\1,,quct.l u..: un p1;hlath> de tltlll h .ll'>tt.lnll .. ·.., L'n .:1 añll 1 '" J l • 

lorm<u.lo pllf ..:.tnak' .11nrl11h untJn.., ..:n 101 m.t de: '\ 

hinaha n la explo tación de la pe~ca y la caza con la agricultura intensiva de 
tubérc ulos. Poseyeron un sistema eco nómico variado. estable y productivo 
y fue ron he redero::; de largos procesos de evolución cu ltura l de la co ta 
caribe. 

CANALES 'f' .\ .'\18/F.N EN El. SI.Vl.' 

Recie nte~ i ntcrpretaciones de fotografías aéreas de los \'al les medio ) bajo 
del río Si nCt. realizadas po r e l CiaL muestran la existe ncia de ca nale. a rtifi 
ciales co n 1():-. mi~mos patrones del sistema de la de presió n mompQsina. Es ta 
prucha . unida <1 l ~ts similitudes de la cerámica y la facilidad de comunicación 
e ntre las do~ regiones. indica la ilkntidad e ntre los pobladores precolo mbi
nos de las do~ zo nas y la utilización no casual de un mi smo sistema de 
drenaje para apru\'~,.'char al múximo e l potencial econó mico tanto de la tierra 
como lkl ag.ua . El caño de Aguaspricta . . qu e atraviesa las ,zonas ce nago as 
del bajo Sinú desde el occilkntc uc Ci ~ n aga de Oro hasta Ci~naga Grande 
de Momil , constitu ye con su:-. tributarios uno de los ejes del ~istt-ma. E n las 
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cercanía de Cié naga de Oro, precisamente hay una inte rrupció n de las 
estribacio nc. de la cordi lle ra O ccidental, quedando así separado e l ramal 
de San Je ró nimo de la ~erra n ía de San Jacinto, lo que facil ita e l paso entre 
las ciénagas del Sin ú y del Sa n Jorge. (Véase fig . 11 ) . 

EXPANSIÓN DE POBLACIÓN EN EL SAN JORGE 

En e l baJO San Jorge . lo~ antecesores de lo!) zcnucs habitaba n , hacia e l año 
150 d .C'., a e nta mientos nucleados que a lbe rgaban unas sei cientas pe rso
nas . En uno de estos poblado , a l que e distingue en a rqueología con el 
nombre de Marusa , se advierte la introducció n de una nueva influencia 
cultural que los a rqueólogos de tectan po r una cerá mica diferente, de color 
cre ma con líneas , rombo y triángulos de pintura roja Ésta repre c nta los 
prime ros expo ne ntes de una tradición que St! po pula rizaría e n amplia regio
nes de la hoya del San Jo rge, caracterizando la ocupació n 1enu . Tenemos 
indlcios de un largo pe ríodo de transició n e ntre lo dos conjuntos cerámicos. 
(Véase fig. 12). 
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Paulatinamente, los zenúes se fueron imponiendo hasta alcanzar una gran 
densidad de población que ocupó los antiguos poblados y habitó a lo largo 
de los caños naturales. Éstos estaban unidos, en ocasiones por canales 
artificiales hasta de cinco kilómetros de largo. 

U no de ellos , eje de numerosas viviendas, fue habitado hacia el 950 d.C. 
Por los hallazgos de piezas de oro en los túmulos funerarios, sabemos que 
existió una importante producción metalúrgica en el período de expansión 

, 
zenu. 

Al realizar una aproximación tentativa al número de habitantes, en esta 
época, sobre una superficie de mil quinientas hectáreas , estudiadas en deta
lle, obtuvimos una cifra de 2.400 habitantes , o sea una densidad aproximada 
de ciento sesenta habitantes por kilómetro cuadrado. Resu.lta interesante 
observar que hoy la densidad de población en la zona no sobrepasa la cifra 
de un habitante por kilómetro cuadrado. 

DESOCUPACIÓN DE LA ZONA INUNDABLE 

Del siglo XI d. C. en adelante , se efectúa una desocupación gradual de la 
zona inundabJe , quedando , en el siglo xvr de nuestra era, herederos de 
esa cultura sólo en sitios altos, protegidos de las inundaciones, como Ayapel 
y Montelíbano en el curso medio del río San Jorge. La desocupación de la 
zona coincide ~on una época de intensa sequía , entre los 1200 y 1300 de 
nuestra e ra, detectada por Thomas van der Hammen y otros. 

El alto número de pobladores que existía para esta época en la depresión 
momposina necesitaba los canales y ciénagas como vías de comunicación y 
fuentes de alimento. Factores climáticos, como la desecación de la zona, 
sumados a factores socio-económicos, como Las crecientes demandas de una 
población en aumento, pudieron muy bien ser la causa del colapso del 
sistema que controló durante más de doce siglos esta región. 

D el siglo XIV aJ siglo XVII de nuestra era , la depresión fue ocupada por 
otro grupo étnko, los malibúes, establecidos en el río Magdalena a la llegada 
de los españoles. A. diferencia de los habitantes anteriores, que controlaron 
política, social y económicamente extensas zonas, los últimos pobladores 
ocuparon los espacios elevados disponibles , aprovechando solamente e l área 
circundante . Sus huellas se encuentran a todo lo largo del caño San Matías, 
desde Jegua hasta San Marcos, en sitios de habitación dispersos sobre las 
orillas de los caños, incluyendo meandros recientes sin correspondencia 
alguna con sistemas hidráulicos. Depositaban sus muertos en urnas funera
rias enterradas en el inte rior de las viviendas. La ce rámica ha llada en los 
depósitos de basura y en los entierros es de buena calidad y formas sobri as, 
sin distinción entre vasijas para uso doméstico y ritual. Las actividades de 
subsistencia se concentraban en la pesca, la caza, la agricultura y la recolec
ción de alimentos vegetales. 

Según Gerardo Reichel-Dolmatoff. los malibúes del bajo Magdalena eran 
cultivadores de maíz, yuca dulce y yuca brava. Su régimen agrícola debió 
de estar sujeto al ritmo de las crecientes y sequias de las vías fluviales , por 
la ausencia de obras para el control de aguas. Este modo de vida es semejante 
al de los actuales pobladores de la zona , la cultura anfibia descrita por Fals 
Borda , con poblamiento lineal y relativamente disperso sobre los bancos 
de las vías fluviales. 
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SUPERl ll 'F:NCM E:N LtlS S·t811N .. 1S 

Al mcur\ionar por la l.kprc~t<m inundahlc del haJO San Jorge en el '-tglo 
X v 1. In\ conqui~tadorc" t:'lpuñnlc~ la halln ron practtcamente de~.,habttada . 

Pero en l a~ ccrcanta\ de la ctenaga de A}apcl encontraron grupo\ orgamza
doc., en pohlm.lo .... que habían tran formado \U ambiente ctrcundante . El 
princtpal era el pueblo de Ayapcl. "disper\o l'fl ca lle-... pla1a-.. y ca-..d\ bten 
trazadas y limpia~. gra n copia de hue rta ~ c ulti vada~ nwravillo~amentc ... " 
(fray Pedro Simó n, ló25). 

Esto\ dc~o,ccndtcntc~ de lo') Lenúe e mantuvtcron en ht\ ~o,abam.t~ ma~o, altas 
que rodean la deprc~ion mundahle . En Ayapcl > Montclthano. cur o mcdto 
del San Jorge. exic.,ten pl()taforma · de vivienda y túmulo\ funcrarH)\ agrupa
doc., en exten-;n~o, ccmcnteno\ que conservan el mismo patron de la depre...,ión. 
aunque en e ta" tterra\ lihn:' u\? inundacionc~o, nn 'e requería l.t con,tt ucctün 
de ele\ acionc~o, artthcmlc\ rara proteger la\ \'IVICncJa\ (ver fig IJ) . E~tas 
comumdade~o,. que hahttabLtn ltt tona de ~1ontclíhano hactc.l el ttño 9110 eJ . C .. 
mue\tran palpahlc' rclacu.>ne' con los grupo-, que ocuparon la hn}a ucl no 
Sinú en tiempo-.. de la CorH.¡ui,ta. estudütdo" por Reidll'I-Dolmdtntl (\ea~o,e 

fig . 14) . 

figura 14. ( 'lrnplc¡." '·"'''''en hliOM de l.•lllil..,la' ~ hgllnn,, , r,:prl:~t..·nt.lndn h11111hrt·' \ '"'* l l'' 
adnrn¡¡d,,, mu,lt.:O' \otro' pt·t,on,q~·, •· n d1kn:nt~' .tl.llllHk'' l t..·nt.tll U'"" 1\lllt..'l.llllh \ tdii.!Hl'o' 
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LA TRADICI6N DE LOS TRES ZENÚES 

Los datos arqueológicos y la tradición recogida por los cronistas españoles 
muestran la existencia de un a alta población establecida en una gran zona 
relacionada cultural , económica y políticamente: las provincias de Finzenú, 
Panzenú y Zenufana que involucraban las hoyas de los ríos Sinú , San Jorge, 
Bajo Cauca y Nechí. Según las cró nicas , estas zonas estaban gobernadas 
por tres caciques emparentados y jerarquizados, y cumplían funciones eco
nómicas complementarias: la depresión inundable de l bajo San Jorge, o 
Panzenú , era zona de prod ucción masiva de alimentos; el Zenufana, era 
tierra de mineros que explota ban para el comercio los ricos aluviones del 
Cauca y el Nechí ; y el Finzenú , era tierra de especialistas, orfebres y teje
dores. E l control polí tico y económico estaba a cargo de caciques, quienes 
junto con los mohanes o sacerdotes, conformaban una eli te gobernante con 
grandes privilegios, encargada de mantener la cohesión social y la estabilidad 
económica del Gran Zenú, un territorio particular donde e l agua fue base 
del progreso y motivo de creación. 
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