
Pueblo Zenú1 

 
 
Ubicación 
El pueblo Senú se localiza en los resguardos de San Andrés de Sotavento, 
Departamento de Córdoba y en El Volao, en el Urabá Antioqueño. Hay numerosos 
asentamientos, parcialidades y propietarios individuales en Córdoba, Sucre, 
Antioquia y Chocó. La mayor parte de la población habita en el resguardo de San 
Andrés de Sotavento. En el municipio de Tolú Viejo, departamento de Sucre, en el 
Alto San Jorge, departamento de Córdoba existen comunidades que están en 
proceso de reconstrucción, las cuales si bien no mantienen continuidad territorial, 
se encuentran unificadas en el Cabildo Mayor del Resguardo de San Andrés de 
Sotavento2. 
 
 
Población 
El Censo DANE 2005 reportó 233.052 personas auto reconocidas como 
pertenecientes al pueblo Zenú, de las cuales el 51,6% son hombres (120.181 
personas) y el 48,4% mujeres (112.871 personas). El pueblo senú se concentra en 
el departamento de Córdoba, en donde habita el 61,6% de la población (143.457 
personas). Le sigue Huila con el 34,7% (80.830 personas) y Antioquia con el 2,8% 
(6.594 personas). Estos tres departamentos concentran el 99,1% poblacional de 
este pueblo. Los senú representan el 16,7% de la población indígena de 
Colombia.  La población senú que habita en zonas urbanas corresponde al 34,1% 
(79.402 personas), cifra superior al promedio nacional de población indígena 
urbana que es del 21,43% (298.499 personas)3. 
 
Población Zenú según el Censo Dane 2005 

DEPARTAMENT
O 

MUNICIPIO PUEBLO 
INDÍGENA 

CABECERA RESTO TOTAL 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

Córdoba San Andrés 
Sotavento 

Senu 3151 3272 27896 25703 60022 

Sucre Sincelejo Senu 10652 11022 6203 5695 33572 

Sucre Sampués Senu 3371 3320 6354 5777 18822 

Córdoba Chinú Senu 3501 3546 5495 5001 17543 

Córdoba Pueblo Nuevo Senu 1591 1686 4062 3537 10876 
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Córdoba Chimá Senu 1211 1178 3992 3547 9928 

Sucre Palmito Senu 1334 1353 3617 3267 9571 

Córdoba Momil Senu 1716 1674 2428 2239 8057 

Sucre San Marcos Senu 1930 2044 1970 1643 7587 

Sucre Tolú Viejo Senu 520 538 2223 1872 5153 

Córdoba Ciénaga de 
Oro 

Senu 537 520 2106 1816 4979 

Córdoba Purísima Senu 797 801 1783 1527 4908 

Córdoba San Antero Senu 208 208 1896 1720 4032 

Córdoba Sahagún Senu 1207 1209 737 644 3797 

Córdoba Puerto 
Libertador 

Senu 1197 1171 652 572 3592 

Córdoba Lorica Senu 992 1037 778 653 3460 

Resto del país   Senu 5528 5380 8546 7699 27153 

Total     39443 39959 80738 72912 233052 

Fuente: Dane. 2005. Censo Nacional de Población 
 

Indicadores demográficos del pueblo zenú 
 De acuerdo al Censo, el porcentaje de población Zenú que no sabe leer ni escribir es del 
25,8% (60.118 personas), del cual la mayoría son hombres: 50.8% (30.559 personas). 
Esta tendencia no se mantiene al observar otros datos del censo, pues del 74,8% 
(161.911 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 51,9% (13.295 
personas), son hombres4 
 

Indicadores  Total  Hombres  Mujeres  

Valor %  Valor % Valor % 
Población  233.052  100%  120.181  51,6%  112.871  48,4%  
Habla la 
lengua de su 
pueblo  

31.244  13,4%  16.237  52,0%  15.007  48,0%  

Algún Estudio  161.911  74,8%  83.980  51,9%  77.931  48,1%  
Analfabetism
o  

60.118  25,8%  30.559  50,8%  29.559  49,2%  

Días de ayuno  43.942  18,9%  23.086  52,5%  20.856  47,5%  

Fuente: Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Los senú: La gente de la palabra. Tabla 
elaborada con base en el Censo Dane 2005 
 

Territorio 
El tipo de jurisdicción que emplea el pueblo Zenú es de territorio colectivo con 
distribución asignada bajo la figura de Resguardo. A pesar de esto, dicha etnia 
está hacinada debido a que las extensiones bajo su jurisdicción son insuficientes. 
El pueblo Zenú se organiza entorno a los asentamientos ubicados en lugares de 
fácil acceso a fuentes de agua y protegidos contra inundaciones, en lomas 
preferiblemente.  El pueblo indígena Zenú se encuentra ubicado en los resguardos 
de San Andrés de Sotavento, en el departamento de Córdoba y de El Volao, en 
Urabá. A su vez, hay varios asentamientos pequeños en Sucre, Antioquia, y 
Chocó. Sin duda el mayor centro de asentamiento del pueblo Zenú se encuentra 
en el departamento de Córdoba, en el Resguardo de San Andrés de Sotavento 
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(municipio de Tolú Viejo). Por otra parte, en Sucre hace presencia en el Resguardo 

del Alto San Jorge. Así mismo, existen numerosas comunidades que están en proceso de 
legalización de predios adyacentes al ya mencionado Resguardo de San Andrés de 
Sotavento. No obstante, las organizaciones locales aseveran números no determinados 
superiores a los arrojados a través del censo DANE 2005. Además, existe población 
indígena del pueblo Zenú que se encuentra asentada en lugares y poblaciones no 
indígenas5. 
Etnohistoria 
El vocablo “Zenú” al parecer fue retomado del nombre dado por estos aborígenes 
al río Sinú. De igual manera, lo encontramos asociado a los nombres de las 
regiones en las cuales se dividía su territorio al momento de la conquista: Finzenú, 
Panzenú y Zenufana. La ciudad más importante y populosa también era conocida 
como Zenú y se localizaba en la ciénaga de Betancí en la región del 
Finzenú.  Desafortunadamente los documentos dejados por los españoles del 
Siglo XVI, correspondientes al período de la conquista no dan cuenta de la 
significación del vocablo “Zenú”, y la escasa información que aportan al respecto, 
no permite precisar si este gentilicio fue una derivación hecha por los 
conquistadores o si por el contrario, los nativos se llamaban a sí mismos Zenúes. 
A partir de 1550 se inició el período colonial con la repartición de los indios en 
encomiendas. Los documentos correspondientes a este período se refieren a 
estos indígenas no como los Zenúes, sino con el nombre del encomendero al cual 
fueron asignados. Los pueblos que hacían parte de cada una de las encomiendas 
recibieron los nombres de los caciques directamente responsables de la entrega 
de los tributos a los españoles6. 
 
El Caribe colombiano fue sitio de paso obligado para los pobladores de América 
del Sur y durante el período colonial, para los múltiples grupos étnicos que 
convivieron en la provincia de Cartagena. Antes de la conquista, la sociedad Senú 
estaba organizada en 103 cacicazgos distribuidos en el territorio en tres 
provincias: Fincenú, Pancenú y Zenufana, entre las que se mantenía un constante 
intercambio económico. El sector de los Finzenú, ubicado sobre el río Sinú, estaba 
dedicado al tejido y la cestería; los Panzenú, localizados sobre el río San Jorge, 
producía los alimentos, y los Zenufana, ubicados entre los ríos Cauca y el Nechi, 
trabajaron la orfebrería. Las provincias estaban a cargo de un cacique, hombre o 
mujer, quien ejercía un control sobre todos los aspectos de la sociedad7

. 
  
La cultura Senú se destacaba por su excelente manejo de la ingeniería hidráulica, 
como lo evidencia la construcción de un sistema eficiente de canales que por casi 
dos mil años, llegó a cubrir 600.000 hectáreas. Su extensa red de canales 
artificiales entre los ríos San Jorge, Sinú, Cauca y Magdalena, permitieron 
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controlar el régimen de inundaciones entre los ríos, conduciendo el excedente de 
sus aguas a sus salidas naturales, aprovechando el sedimento y tejiendo una gran 
red de comunicaciones fluviales. De acuerdo a los cronistas, la unidad política de 
la sociedad Senú se había perdido en el siglo XV, momento en el cuál solo 
subsitían dos grandes cacicazgos. Debido a la ubicación de sus territorios, 
rápidamente se establecieron encomiendas y luego, en el siglo XVIII surgieron las 
ciudades que hoy se extienden en la región. A partir del siglo XIX la dinámica 
económica y social de la zona se caracterizó por la llegada de las misiones, el 
surgimiento de grandes haciendas ganaderas y sucesivas explotaciones de 
recursos en el territorio indígena8. 
 
Desde 1533, año en que se fundó Cartagena de Indias, los conquistadores 
supieron de las enormes riquezas de los entierros indígenas del río Sinú. Desde 
allí organizaron expediciones y se inició una larga historia de profanación de 
túmulos funerarios9. 
 

 
       "Provincias del Gran Zenú". Espacialización regional de la producción económica. 
 
Cultura, cosmovisión, usos y costumbres 
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Dentro de las creencias actuales de los senú, la devoción a los santos ocupa un 
lugar preponderante. San Simón Blanco, San Simón de Ayuda y San Simón 
de Juego, son objeto de grandes fiestas anuales en las que los hombres se 
disfrazan de mujeres. Otros santos, los “santos de piedra“ permanecen en urnas 
de madera a las que se les hace ofrendas permanentemente (Arango y Sánchez, 
2004) 
 
Economía 

La principal actividad productiva del pueblo Zenú es la horticultura, que a su vez 
se combina con la crianza de animales domésticos. Se cultiva plátano, yuca, fríjol, 
ñame, cacao, malanga, entre otros alimentos. La actividad agrícola de la 
comunidad está destinada básicamente a la subsistencia y al autoconsumo de sus 
integrantes. En los departamentos de Córdoba y Sucre, donde mucha tierra es 
propiedad privada, es frecuente que el indígena se emplee como asalariado en 
fincas y haciendas. En este sentido, el problema de la tierra ha sido una constante 
dentro de la comunidad, pues los intereses privados entran en conflicto con el 
proceso de recuperación cultural del pueblo zenú10. 
 
Organización social y política 
La comunidad indígena Zenú está organizada a través de cabildos locales, sin 
embargo la mayoría de la comunidad no mantiene una unidad territorial o 
comunitaria. Es así por ejemplo que en las regiones de Sucre y Córdoba las 
comunidades se encuentran agrupadas alrededor del Cabildo Mayor del 
Resguardo de San Antonio de Sotavento y en la zona del Alto San Jorge, 
funcionan los cabildos locales. Las comunidades organizadas están aglutinadas 
en la Organización Indígena de Antioquia11. 
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