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The research conducted compromises an

analysis of pollen samples taken at the z5

Carate site, an alluvial plain of the Lower

San lorge river, located in San Marcos,

Sucre, an archaeological survey carried out

in the area and Cr4 analysis. These data

allowed us the identification of climatic

cycles (alternation of humid and dry

periods, but also, levels of flooding), as well

as their fluviomorphological (changes in the

rate of sedimentation) and ecological

consequences (dominance of forest versus

savanna vegetation, and swamp or flooding

conditions. In connection with such

evolut ion process, changes in resource

exploitation systems were traced out. The

pollen profile covers a period of time of at

least 8oo years, since roro A. D. to the

present. The pollen analysis indicated that

the dominance of savanna vegetation is

associated with periods of drought, thus

indicating that management of the artificial

channels was successful. The research also

provides a glimpse at landscape changes

occurred from the prehispanic occupation

period of the region until nowadays, in

which savanna conditions prevail in most of

the area previously covered by the forest
vegetation.
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I N T R  O D  U C C I O N

T-r
-Ú.  , r*o ExTENSA hondonada ubica-
da al sur de las llanuras del Caribe se en-
cuentra la Depresión Momposina, lugar
donde grupos indígenas previos alosZe-
núes construyeron una intrincada red de
canales artificiales en un área de por 1o
menos 5oo.ooo hectáreas. Como resulta-
do de diez años de investigación arqueo-
lógica, Plazas y Falchetti (198r) observaron
un complejo sistema de canales construi-
dos desde el siglo IX a.C. hasta el siglo X
d.c.

Ya desde el 3oo a.C. la depresión se en-
contraba ocupada por los antecesores de
los Zenúes, quienes aprovecharon la fau-
na local como peces, caimanes, babillas,
tortugas, venados y aves. Al parecer, esta
gente tuvo alguna relación con los pobla-
dores de Momil y Ciénaga de Oro que se
encontraban asentados en el curso bajo del
río Sinú. Así mismo, parece que hubo re-
laciones de los pobladores de la depresión

con grupos de la Costa Atlántica y con los
habitantes del bajo Cauca y Magdalena
(Plazas y otros, 1993). A partir del 3oo d.C.
se da la expansión Zeni, registrándose
vestigios de estos grupos desde el roo d.C.
Entre el 8oo y 9oo d.C. se observa un au-
mento demográfico considerable y un in-
cremento en la complejidad de la sociedad
Zenú. Este grupo permaneció en la región
hasta cerca del año rooo d.C., época en que
desalojaron la zona (Plazas y Falchet-
ti,rg86).

Entre r3oo y 16oo d.C. llegaron a la
Depresión Momposina grupos Malibúes
provenientes de la región del Magdalena.
Dichas comunidades establecieron sus vi-
viendas sobre los diques naturales de las
vías acuáticas, sin controlar aparentemen-
te las inundaciones. A pesar de las diferen-
cias encontradas a lo largo de los doce
siglos de ocupación registrados, se obser-
va continuidad en cuanto la adaptación de

Vegetación natural y acción
antrópica de los últimos 1000 años
en el sistema prehispánico de
canales artificiales del Caño Carate
en San Marcos (Sucre, Colombia)

R E S U M  E N

A partir del análisis de muestras palinológicas de Carate 25, planicie aluvial del bajo río
San forge -ubicada en el municipio de San Marcos (Sucre, Colombia)-, de las
investigaciones arqueológicas realizadas en dicha región y de los datos cronológicos
obtenidos por C,a, fue posible establecer los ciclos climáticos (alternancia de períodos secos
y húmedos, y de niveles de inundación bajos y altos con duración variable)' y sus
consecuencias fluviomorfológicas (cambios en las tasas de sedimentación) y ecológicas
(predominancia relativa de vegetación de bosque vs. vegetación de sabana, y de condiciones
de pantano o inundación). Asociados con esta dinámica, se determinaron cambios
históricos en los sistemas de aprovechamiento de los recursos. El perfil de polen cubre un
rango temporal de por Io menos 8oo años: desde el loro d.C. hasta el presente, y él se

encuentra una relación entre el predominio de vegetación abierta o Sabana asociada con
épocas de sequía, pudiéndose advertir que el manejo de sistemas de canales era exitoso.
Así mismo, es importante ver las alteraciones que se han dado en el paisaje desde la época
de ocupación por parte de grupos prehispánicos, cuando la región se encontraba cubierta
de numerosos parches boscosos, hasta ho¡ cuando se hallan enormes zonas cubiertas de
Sabana con muy escasas zonas de vegetación arbustiva y la desaparición casi total de la

vegetación de bosque.

Palabras claves: paleoecología, arqueología, plantas cultivadas, camPos secos'
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las diferentes comunidades al medio, la
tecnología hidráulica para el control de las
inundaciones y la construcción de áreas de
habitación (Plazas y otros, 1993).

Area de estudio
Lazona de estudio se encuentra locali-

zada en las llanuras del Caribe, entre los
departamentos de Córdoba y Sucre. La
Depres ión  Mompos ina  t iene  una ex ten-
sión de 6oo.ooo hectáreas y l imita al sur
con Tierra Alta, al norte con San Benito
Abad, al oriente con el río Cauca y al oc-
cidente con las sabanas caribeñas. Lazona
se encuentra inundada durante siete me-
ses del año, desde abril hasta noviembre.

El relleno de la Depresión Momposina
se hal la sobre un sustrato geológico de
rocas sedimentarias fechadas con una an-
tigüedad que va desde el Terciario Supe-
rior al Cuaternario (Pleistoceno). Sus
sedimentos Cuaternarios son de origen re-
ciente y corresponden a planicies de inun-
dación fluvial y cenagosa donde se han
depositado diferentes materiales, desde
moderadamente finos a finos, que alternan
con bancos de arena y conglomerados
arrastrados por caños y ríos provenientes de
los Andes colombianos (IGAC, rq86).

La planicie fluvial se encuentra locali-
zada entre los ríos San forge y Cauca que
alimentan los diferentes caños presentes

en la región como La Mojana, Rabón y

Carate, entre otros. Esta planicie, por su
baja altitud y relieve plano, sufre constan-
tes inundaciones causadas por el desbor-
damiento de los dos ríos mencionados y
presenta algunas posiciones fisiográficas,
como los diques y basines, que reciben se-
dimentación por desbordamiento de ca-
ños y quebradas.

La región tiene una temperatura media
anual superior a los 24"C, y presenta un
régimen pluviométrico monomodal ca-
racterizado por un período lluvioso entre
abri l  y noviembre (2.685 mm/año), y uno
seco entre diciembre y marzo (r.5oo mm/
año) ( IGAC,  1986) .

El análisis palinológico se llevó a cabo
en un perfil del suelo sobre el Caño Cara-
te, con coordenadas Bo34'29.59r" de latitud
Norte y 75"8'to.973" de longitud Oeste, el
cual corresponde a un complejo de cana-
les artificiales de mayor longitud (r km
aproximadamente) que forma parte del
sistema hidráulico prehispánico del río
San forge, en el municipio de San Marcos,
Sucre (Figura r).

Materiales y métodos
En r986 se realizaron varios muestreos,

principalmente en las áreas de canales,

para efectuar análisis de polen asociados
con sitios arqueológicos. Dentro del pro-
yecto desarrollado por Coneorce yel INAI

Q99) paralareadecuación de un sector del
sistema hidráulico en la Depresión Mom-
posina, se vio la urgente necesidad de ade-
lantar estos estudios palinológicos. A partir

de las excavaciones arqueológicas realizadas
por Plazas y Falchetti entret976 y 1986, se
escogieron los mejores sitios para llevar a
cabo un estudio paleoecológico, con el fin
de determinar los productos agrícolas cul-
tivados por los grupos prehispánicos du-
rante diferentes momentos de ocupación y

establecer cambios en el clima y la vegeta-
ción natural. Una vez obtenidos los datos
estratigráficos y de C,a en todos los sitios ex-
cavados, éstos se tomaron como parámetro
de comparación para seleccionar el perfil
más apropiado par a realizar dicho estudio.
Las características que permitieron selec-

F¡$ra l. Localización
de los sitios Carate 25 y
La Hormiga, en donde
se desanolló el estudio.

(Tomado de Plazas y otros,
1988, p. 6t )

R E V | S T A  C O R P O T C A  .  V O t  2 .  N o 2 .  ' U N t O  t 9 9 8



Vegetación natural y acción antrópica ,7

cionar el corte de Carate z5 fueron

. La secuencia de cambios en el medio
sedimentario que ayudaran a definir va-
riaciones en el clima, con la presencia de
niveles turbosos y de arcillas intercalados
(Figura z).

. El perfil con mayor profundidad cro-
nológica (del zso a.C hasta el presente).

. Fechas para cuatro de los niveles tur-
bosos.

. Evidencias de ocupación humana de
grupos Zent¡es y de sus antecesores.

La toma de muestras se realizó con ca-
naletas metálicas de 5o cm de longitud y
2,5 cm de ancho. El método de prepara-
ción para obtener los microfósiles en el

Iaboratorio fue el estándar. Se pesaron 3
gramos de muestra y se calentaron en
baño maría durante 5 minutos con hi-
dróxido de potasio alroo/o; luego se ace-
tolizó de acuerdo con la técnica de
Erdtman (ácido acético anhídrido y áci-
do sulfúrico en proporción 9:r). Poste-
riormente se adicionó bromoformo de
gravedad específica z para separar el po-
len del material arcilloso; el residuo, jun-
to con una gota de glicerina, se dejó en
el horno a una temperatura de 6o"C du-
rante rz horas. Las muestras se montaron
en placas portaobjetos utilizando como
soporte gelatina glicerinada y se cubrie-
ron con láminas cubreobjetos; finalmen-
te se sellaron con parafina.

Para el conteo del polen se utilizó un
microscopio de luz Leitzo zo EB con au-
mentos de 4ox y roox, y oculares de rox;
para la identificación de los palinomorfos
se consultaron atlas palinológicos de la
flora tropical y la colección de referencia
de la Fundación Erigaie.

En la mayoría de los niveles se conta-
ron por lo menos 3oo granos de las espe-
cies que fueron consideradas dentro de Ia
suma de polen, principalmente elementos
regionales agrupados en cuatro categorías
(representantes de la vegetación abierta,
del bosque, de cultivos y de elementos de
pantano y acuáticos). De Ia suma de po-
len se excluyeron las esporas de helechos,
musgos y hongos (Tabla r).

Figura z. Perfil
estratigráfico del
srilo L¿rale l5

(Tomado de Plazas y
otros,  1988, p.8 l )
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Cronología
años d.C.

t241
782

3

4
5
6
1
B
9
t0
t 1
t2
14
t6
11
1B
t9
20
40
4l

tL
50
55

60

-
b:)

70
15

BO
B5
B9

90
r00
l t 0
l l 5
200

(Tomado de Pl¿zas y otros, 1988)

Tabla l. Suma de polen para cada uno de los niveles analizados, cronología y estratigrafía.

Profundidad Suma de polen Estratigrafía

0
2

de pantano, elementos acuáticos, briofitos,
la suma de polen para cada uno de los ni-
veles analizados ¡ por último, la zonación.
Por su parte, la Figura 4 presenta las curvas
individuales para las diferentes especies. Se
excluyeron de la gráfr.ca curvas de muy
bajos porcentajes y se establecieron seis
zonas a saber:

Zona C-I (89 - n cm). La zona comien-
za con un fuerte período seco, como lo
demuestra la presencia de material turbo-
so en la columna estratigráfica de sedi-
mentos y los elementos indicadores de
pantano. La vegetación cerrada (arbórea y
arbustiva) durante esta época se encontra-
ba levemente disminuida por las condicio-
nes ambientales secas y posiblemente por
la influencia del hombre. En esta época se
pudo evidenciar, a través del análisis de
polen, la aparición de cultígenos que los
Zenies (habitantes del sitio Carate) ma-
nejaban con éxito bajo el sistema de cana-
les, cultivando Zea mays (maíz),Ipomoea
batatas (batata) y Cucurbita maxima (ahu-
yama).

Esta zona presenta una mayor propor-
ción de elementos de vegetación abierta,
los cuales se incrementan hacia la parte
media; luego, hacia el final, disminuyen.
Los elementos antrópicos (cultivos) varían
a través de todo el registro y denotan even-
tos culturales importantes. La columna
estratigráfica de sedimentos resalta cam-
bios en el clima relacionados con una ma-
yor temperatura del área, como se observa
en el material turboso localizado a 85 cm de
profundidad, con una antigüedad de roro
años d.C (Plazas y otros, 1988) y con alta
proporción de vegetación abierta. La vege-
tación de bosque tiende a disminuir hacia
la mitad de Ia zona; posteriormente, hacia
el final, muestra un incremento. Se regis-
tran bajos porcentajes de Hedyosmum
como elemento del bosque andino hacia
el final de Ia zona.

De los taxa incluidos en la suma de
polen, los representantes arbóreos y arbus-
tivos más importantes son: Arecaceae, con
un máximo de z5o/o; Bignoniaceae, 5olo;
Papilionaceae, varía con 8olo en promedio;
Rubiaceae y Bromeliaceae presentan el
mismo comportamiento, con 4o/o alprin-
cipio de la zonay rco/o aI final. Dentro de
los elementos de la vegetación abierta son
importantes: Asteraceae, con un promedio
de 650/o; Poaceae (>46 micras) con roTo;
Poaceae (<46 micras) conzoo/o al inicio de
la zona e incrementándose a z5o/o hacia el
final. Los cultivos como Zea mays e lpo-
moeabatatas, con 3o/o y zo/o respectivamen-
te, mientras que Cucurbita maxima, con
menos de r%. En cuanto a los indicadores
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0-52cm:
Franco-Arcillo-Aren0s0 ¿ Franco-Arc¡llo-
Limoso pardo fuerte y gris
Sedimentación de desborde. Suelo típico
de dique natural.

52-54 cm;
Franco-Arcillo-Limoso gris oscuro
0 muy Oscur0.
Ambiente de basín a pantano. Trabajo
repetido del suelo.
54-85 cm:
Arcillo-Limoso gris y pardo
Ambiente de basín a pantano más

izado y húmedo.

85-90 cm:
Arcillo-Arcillo-Limoso gris 0curo y pardo
0scur0
Primer piso de can¿les.

Se analizó cada centímetro en casi to-
dos los primeros zo cm de suelo; entre zo
y 40 cm hay un hiato con ausencia de po-
len. Luego, de 4o cm en adelante, se contó
cada 5 cm hasta 89 cm. Para la elaboración
del diagrama de polen se utilizó el progra-
ma Tilia@, versión z.o.

Resultados
Descripción de los diagramas de polen

La Figura 3 corresponde a un diagrama
general que incluye, en su orden: las fechas
de C,a obtenidas para este perfil, la litolo-
gía, elementos de bosque andino, elemen-
tos de sabana, cultivos, helechos, elementos
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126
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94
9B
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47
25
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156
242
r09
14

310
340
246
191
343
132

31

53
17

t27

1400

1 270+50

t0l0+110

760+120
750i-,00

74
20t
t4l



Vegetación natural y acción antrópica t9

Figura 3.
Diagrama general
de polen del si t io
Carate 25.
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Figura 4. Diagrama de
polen para cada una de
las especies vegetales
halladas en el si t io
C¿rate 25.
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de pantano, como Clperaceae y Juncaceae,
tienen 3o/o y 67o respectivamente. Los ele-
mentos acváticos B otryoco ccus y Spyrogyra
sólo alcanzan valores de 60/oy 4o/o. Dentro
de los elementos no contemplados en la
suma de polen, los Pteridófitos -como

Trilete verrugado, Monolete psilado y
Monolete verrugado-, están pobremente
representados.

Zona C-II (Zl - S¡ cm). En la parte ini-
cial de la zona se observa un cambio apre-
ciable en las condiciones climáticas, con
incremento significativo de la humedad
que indica inundación prolongada de la
región. Este suceso se observa claramente
en la recuperación de elementos acuáticos
como Botryococcus y esporas de Pteridófito s.
Al final de la zona se aprecia la transición
hacia una época seca (a 55 cm, con fecha de
rzTo años d.C.) en un estrato turboso, como
se nota en la columna estratigráfica respec-
tiva, y por la leve disminución de los ele-
mentos de vegetación cerrada y las esporas
de helecho. Es importante anotar el descen-
so de algunas especies arbóreas como Are-
caceae y Rubiaceae. Al parecer, la reducción
en proporción de estas familias botánicas se
debe, no sólo a factores ecoclimáticos, sino
también al incremento de Ia actividad an-
trópica en la región. Por consiguiente, la
aparición de nuevos taxa herbáceos y ar-
bustivos cumplen un papel regenerador de
la vegetación nativa.

El bosque nativo circundante muestra
una evidente recuperación. Este aumento
en las condiciones de mayor humedad,
hizo que los cultivos fueran trasladados
hacia los canales cercanos al sitio de mues-
treo, los cuales presentaron niveles de
inundación más baja; f:oe Zea mays el cuI-
tivo predominante en toda la zona, segui-
do por Ipomoea batata que se encuentra
únicamente al inicio y por Manihot escu-
lenta (yuca) que aparece hacia el final.

La vegetación cerrada aumentó su valor,
el más alto de todo el registro, al tiempo que
los elementos de sabana disminuyen. Los
elementos de bosque andino se encuentran
presentes en bajos porcentajes, desde la
mitad de la zona hasta su final. Los culti-
vos se encuentran presentes a lo largo de
casi toda la zona. La litología permanece
constante, con material constituido por ar-
cilla limosa. A 55 cm de profundidad se en-
cuentra una capa turbosa que podría
asociarse con un cambio del clima, e indi-
ca un período más seco. De este punto se
tomó una muestra para fechar, la cual re-
gístró rzTo d.C. Hacia el final de la zona se
observa reducción de los elementos de
bosque, al tiempo que aumenta Ia vegeta-
ción abierta.
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Los taxa arbóreos como Arecaceae con

roolo, Papilionaceae con r8%o, Myrtaceae

con 5olo, Meliaceae con 5o/oy Alchornea con

40lo, son los elementos más representativos

de bosque presentes en esta zona. En cuan-

to al estrato herbáceo, Asteraceae baja a

5oo/o,Poaceae (>+6 micras) desaparece y

Poaceae (<46 micras) disminuye a too/o.

Los cultivos en general se incrementan en

variedad, y aparecen por primeravez Cap-

sicum sp., Cucurbita mixta y Manihot es-

culenta, con porcentajes inferiores a r%o;

los dos primeros no se representaron en el

diagrama por sus bajos porcentajes. El

cultivo más importante es el maíz con 4o/o.
Los Briófitos se mantienen constantes con

rco/o y el elemento acuático Botryococcus

sube a 8o/o. La vegetación pantanosa se

dqDversifica con taxa como Oenothera

Qo/o), Cyperaceae y Typha (zoh); Polygo-

num y Myriophyllum no superan el 1olo.

Los Taxones no incluidos en la suma de

polen fueron Monolete psilado, con 4oo/o;
Trilete verrugado, con zoTo; Monolete ve-

rrugado, con ro%o, Cyathea,contoo/o; Po'

lypodium y Selaginella, con 87o. Los

helechos presentan los mayores valores de

todo el diagrama y desaparecen los ele-

mentos de pantano.

Zona C-III (SS - +S cm). La vegetación

abierta se incrementa al tiempo que la ve-

getación de bosque disminuye. Desapare-

cen los cultivos, los elementos del bosque

andino y los Briofitos; los helechos decre-

cen a niveles muy bajos. La desaparición

de plantas cultivadas, junto con el cambio

apreciado en la vegetación, puede asociar-

se con un abandono temporal de la zona

por parte del hombre.

Los elementos arbóreos como Areca-

ceae y Bignoniaceae, permanecen estables

en la parte inicial de la zona y luego, al final,

disminuyen h asta 3o/o y 5o/o respectivamen-

te. Las Papilionaceae alcanzan valores pro-

medios de roo/o. Los demás elementos de

bosque se encuentran en muy bajos por-

centajes; la vegetación abierta se incremen-

ta. Asteraceae aumenta hasta 6oo/o,Poaceae
(< 46 micras) se encuentra en 2oo/o al co-

mienzo dela zona para terminar en 8oo/0.

De los elementos no incluidos en la suma

de polen, las esporas de helechos decrecen

a valores inferiores a 5o/o.Los elementos de

pantano no se encuentran presentes ni los

acuáticos.
Zona C-IV (4-zzcrn;'). La primera par-

te de esta zona corresponde a un hiato sin

información de polen (no se preservaron

palinomorfos),lo que se atribuye posible-

mente a una mayor rapídez en la tasa de

sedimentación. Hacia el frnal de la zona se

observa una mayor representación de ele-
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mentos de sabana, con zoo/o de Poaceae
(<65 micras) y 8oo/o de Asteraceae. Son
muy pocos los elementos de bosque con
porcentajes representativos; entre los más
abundantes están Bignoniaceae y Papilio-
naceae con 1oolo y 57o respectivamente.

En la última parte de Ia zona se obser-
va un aumento en la variedad de cultivos;
se encuentran Zea mays, Ipomoea batata,
Erythroxylon coca, Passiflora nitida, Capsi-
cum sp.y Cucurbita mixta. Es posible que
ello se origine en una mayor densidad
poblacional en la región o del contacto
entre grupos Zenies y Malibúes; los últi-
mos entran a la región hacia esta época, lo
que coincide con un nivel de inundación
más bajo (Plazas y otros, 1988). La apari-
ción de Erythroxylon coca eÍ esta época,
podría indicar el evento de contacto entre
las dos etnias o el desecamiento parcial del
lugar, haciéndolo propicio para dicho cul-
tivo. Se evidencia aumento de la actividad
antrópica, relacionado con el incremento
de la complejidad sociopolítica de la po-
blación Zeni.En esta zona se encuentran
pobremente representados los elementos
acuáticos, como Botryococcus; asi mismo,
los helechos también presentan muy ba-
jos porcentajes.

Zona C-V (zz-4 cm). En esta zona el
bosque sufrió fragmentación, evidente por
la desaparición de especies arbóreas que
dan paso a ciertas especies de sabana como
Byrsonima, Curatella americana, Cecr op ia,
Borreria y a otros elementos arbustivos
como Verben aceae, Miconia, Urticaceae y
Solanaceae (algunos no se encuentran en
el diagrama por sus bajos porcentajes). Las
esporas de helechos, aunque presentes, se
ven disminuidas por el deterioro de la ve-
getación cerrada; a su vez, las especies co-
lonizadoras continúan incrementándose.

La vegetación abierta aumenta conside-
rablemente y los elementos de bosque dis-
minuyen. Es probable que en este punto,
los elementos de bosque se encuentren
restringidos a las orillas de caños y ríos,
pues se observa reducción en la variedad
de cultivos; además, la litología va desde
el tipo franco-arcillo-arenoso al franco-
arcillo-limoso, constante en toda la zona.
En la vegetación cerrada, las especies que
predominan son: Bignoniaceae y Papilio-
naceae, con menos de 5%; Malpighiaceae,
que sube a too/o; y Arecaceae, que se en-
cuentra presente en bajas proporciones.
De la vegetación abierta, Asteraceae se in-
crementa a 9oo/o; Poaceae (<46 micras)
sube de too/o en el comienzo dela zona, a

4oo/o; también aparece Alternanthera en
porcentajes muy bajos. Entre los cultivos
Dresentes en esta zona se encuentran

Erythroxylon coca, Zea mays, e Ipomoea
batata.Delos indicadores de pantano sólo
se encuentra Cyperaceae en bajos porcen-
tajes, así como los Briófitos. Entre los ele-
mentos no incluidos en la suma de polen,
las Pteridófitas aparecen pobremente re-
presentadas.

ZonaC-VI (4-o cm). En esta sección del
diagrama se registran las condiciones eco-
lógicas actuales, y se observa el deterioro
de la vegetación natural, la cual es reem-
plazada por pastizales de gramíneas para
ganaderías extensivas. El registro palino-
Iógico muestra porcentajes significativa-
mente menores de especies arbóreas, en
consonancia con la ocurrencia de parches
pequeños e incluso plantas aisladas den-
tro de una extensa sabana. La sedimenta-
ción reciente continúa depositándose en
algunos de los caños y canales, lo que da
lugar al establecimiento de cierta vegeta-
ción de pantano y causando inundaciones
en áreas aledañas a los ríos Cauca y San
Jorge. Es de vital importancia resaltar la
presencia de diatomeas (no representadas
en el diagrama), ya que éstas indican ín-
dices de contaminación por pesticidas y
exceso de carga orgánica en descomposi-
ción que alteran la fauna acuática.

Se presenta un descenso dramático de
la vegetación cerrada, la que es reempla-
zadapor vegetación abierta que presenta
los mayores valores de todo el diagrama.
Las principales especies que encuentran
son: Asteraceae con 600/o, Poaceae (<65
micras) con 4oo/o,y Abernanthera conTo/o.
Por su parte, la vegetación de bosque ocu-
rre en proporciones muy bajas; las espe-
cies más importantes son de las familias
Bignoniaceae, Bombacaceae y Malpighia-
ceae, cuyos porcentajes son menores de

3ol0. Desaparecen los cultivos, las Pteri-
dófitas, los elementos de pantano y los ele-
mentos acuáticos.

Sedimentación
Se pudo determinar la velocidad de se-

dimentación relativa para cada uno de los
niveles de muestreo, mediante las fechas
de C,a disponibles y teniendo en cuenta el
tipo de sedimento presente en cada uno de
ellos. En el sitio Carate z5 se demostraron
diversas velocidades de sedimentación
entre los diferentes períodos de tiempo
fechados (Thbla z).

Así, en el nivel que va de zoo a r15 cm
(sin análisis palinológico y fechados entre

75o-rzoo [Col. ;u] y 76o*oo años d.C.

ICol. rrz], en cada extremo), corresponde
a una época húmeda cuya sedimentación
fue de 85o mm/año, siendo la más rápida
de todo el perfil; allí se depositaron 85 cm
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Tabla 2. Información paleoecológica, paleoclimática y sedimentológica en el
Caño Carate (sitio 25) del bajo rÍo San Jorge.

Cobertura Sedimentación
de bosque o/o

de sedimento durante ro años. En el
nivel comprendido entre u5 y 85 cm
(extremos fechados en el rango de los

76o*oo [Col.5rz] y los roro*to [Col.
5r3l años d.C.),la sedimentación fue de
r ,z  mm/año y de 3o cm en z5o años,
más lenta que el anterior nivel. De 85 a

55 cm se tienen fechas que van de
rorof+ rro (Col.;r¡) aoTo*5o (Col. ¡r+)
años d.C., con una sedimentación de r,r
mm/año y depósito de 3o cm en z6o
años; ello señala una fase húmeda.

De acuerdo con la característica de
los sedimentos, y con la variación bio-
estratigráfica del diagrama de polen, se
determinaron épocas relativas, así: en-
lresoy 20 cm (de r3zo a r4oo años d.C.)
un período seco cuya sedimentación
fue de o,7 mm/año; entre r9 y 6 cm (de
r4oo at65o años d.C.) una sedimenta-
ción de 0,56 mm/año; y entre 6 y o cm
(hasta el presente, r98o años d.C.) una
sedimentación de o,7 mm/año; las dos
últimas corresponden a épocas húme-
das (Tabla z). La tendencia general de

75o a t65o años d.C., ha sido la dismi-
nución paulatina en la velocidad de
sedimentación, lo cual es normal para
el cambio entre fases húmedas y secas.
Sin embargo, durante los últimos 3oo
años, ésta se ha incrementado notoria-
mente. Es interesante observar el cam-
bio en la velocidad de sedimentación
en los diferentes períodos húmedos,
hecho que sugiere que en épocas ante-
riores pudo haber diferencias significa-
tivas en la precipitación efectiva anual,
menores al promedio de evapotranspi-
ración de esta área geográfica.

Discusión
Comparando la litología del perfil

de Carate z5 con la vegetación de pan-
tano y los cambios climáticos plantea-
dos por Van der Hammen (1986), se
observa una clara correspondencia de
las capas turbosas con los períodos se-
cos entre roro y r27o años d.C.

Durante la ocupación prehispánica de
los grupos Zenú y Malibú, el manejo del
ecosistema se basó principalmente en la
protección de los bosques nativos, como
estrategia de control de la erosión y la
inundación. Por otra parte, servía como
sombrío para los cultivos y las iíreas de vi-
vienda. Posteriormente, después del des-
plazamiento de dichos grupos y actual
colonización, se observa un cambio
dramático en el manejo del ecosistema de
la región, caraclerizado por Ia tala del
bosque y su sab anización,y el reemplazo
de la actividad cultural asricola a Ia
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años d.C. Nivel de
inundación

Época seca/
húmeda

0
2
3
4
5
6
7
B
9
t0
l l

12
14
16
17
IB
19
20 1400

40
4l
45
50
55 1270t50{'
60
65
10
75
BO
85 t0t01il0*
B9
90
100
1 1 0
tt5 760+t20+
200 750f200*

1.50/o
l.5olo
l.5olo
l.5olo

5 - l0o/o
Hasta 200/o
Hasta 200/o
Hasta 200/o

>600/o de veg total
>600/o de veg total
>600/o de veg total
>600/o de veg total
>60oio de veg total
>600/o de veg total
>600/o de veg total
>500/o de veg total
>500/o de veg total
>500/o de veg total

hrato
>500/o de veg total
>500/o de veg total
>500/o de veg total
>600/o de veg total
>600/o de veg total
>700/o de veg total
>700/o de veg total
>700/o de veg total
>500/o de veg total
>500/o de veg total
>500/o de veg total
>500/o de veg total

Sin polen

Sin polen
Sin polen
Sin polen

Sin polen

0.7 mm/año
0.7 mm/año
0.7 mm/año
0.7 mm/año
0.7 mm/año

0.56 mm/año
0.56 mm/año
0.56 mm/año
0.56 mm/año
0.56 mm/año
0.56 mm/año
0.56 mm/año
0.56 mm/año
0.56 mm/año
u.5b mm/ano
0.56 mm/año
0.56 mm/año
0.7 mm/año

hiato
u./ mm/anO
0.7 mm/año
0.7 mm/año
u./ mm/an0
1.1 mm/año
t . t  mm/an0
l.l mm/año
t . t  mm/ano
1.1 mm/año
1.1 mm/año
1.2 mm/año
1.2 mm/año
1.2 mm/año
1.2 mm/año
1.2 mm/año

850 mm/año
850 mm/año

t9B0

r650

bajo
bajo
bajo
bajo
balo
balo
balo
balo
balo
alto
alto
alto
baJo
alto
alto
alto
alto
balo
hrato
bajo
bajo
bajo
balo
bajo
arI0
arI0
alto
alto
balo
ba¡o
bajo
bajo
alto
alto
bajo
bajo

húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda
húmeda

seca
hrato
SCCA

SCCA

Seca
Seca
seca

húmeda
húmeda
húmeda
húmeda

sec0
SCCO

sec0
Seco

húmeda
húmeda

sec0
sec0

r fechas absolutas C,o
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ganadera. Una vez abandonado el lugar, los
canales se llenaron de sedimentos por falta
de manejo.

Es importante tener en cuenta que los
cultivos encontrados a Io largo del perfil
analizado, no indican que las culturas
prehispánicas allí presentes cultivaban ex-
clusivamente esos productos. Es indispen-
sable llevar a cabo mayor cantidad de
análisis en diferentes sitios de la Depresión
Momposina, a ñn de establecer con certe-
zalavariedadde los cultivos utilizados. Los
Zenúes manejaron un sistema de policul-
tivo que replicaba en pequeña escala la es-
tructura diversiñcada del bosque natural,
y usaron especies vegetales con sistemas
radiculares y de cobertura diferentes para
proteger los camellones de la erosión. Este
sistema también funciona como protec-
ción contra las plagas. De otra parte, el
policultivo les permitió obtener un balan-
ce nutricional favorable, el cual se comple-
mentaba con especies animales que
encontraban en los caños y diques (Plazas
y Falchetti, r98r).

Al parecer, no hubo un desplazamien-
to absoluto y permanente de los Zenúes en
este sit io hacia el r4oo d.C., cuando ocu-
rrió el contacto con los grupos Malibúes,
pues no se evidencia discontinuidad en el
registro de los cultivos; al contrario, se in-
crementó la variedad de ellos. La presen-
cia de la coca en altos porcentajes, podría
señalar un conocimiento previo del culti-
vo, posiblemente transmitido por grupos
Malibúes. Por desgracia, la información
pal inológica inmediatamente anter ior  a
r4oo d.C. no se pudo recuperar ¡ por lo
tanto, no se puede establecer si la aparición
de la coca es anterior a esta época.
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