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Para inicia.r la elaboraci6n del Proyecto A.ntioquia. el grupo de tra.bajo acord6 

dedica.r el mes de Octubre a la revisi6n de bibliograff a para ob-tener 

informaci6n secundaria sabre los tema.s de los resnqctivos subpro- yectos. 

En primer luga.r, se definieron algunM lectura.s comunes acerca del con- cepto de 

a.rtesa.n!a y se rea.liz6 una primera reuni6n de discusi6n y acla,.. raciones sobre 

a.spectos te6ricos. Entre tanto se visita.ron bibliotecas de la ciudad con el fin 

de ubicar el material y dar comienzo a la revisi6n. Tales centros fueron ( para. 

este subproyecto), la biblioteca cen tral de la Universidad de A.ntioquia, 

biblioteca de la fundaci6n Antio - quena para los Bstudios Socia.las, Centros de 

documentaci6n de Codesarrollo y Turantioquia. .l la par con la lectura se ha 

iniciado la elabora- ci6n de fichaa temiticas. Kn el aparte III se hace una 

enumera.ci6n detall,ada de los terlos consul ta.dos. 

Se realiz6 una. reuni6n sema.na.l del grupo para informar acerca de los avances y 

coordina.r el trabajo. 

El presente J.va.nce de Investigaci6n corresponde al punto l ll consignado en los 

denominados "T�rminos de Referencia", es decir, una resna socio-



econ6mica de la regi6n y poblaciones donde se localiza el subproyecto. Esta 

separado en dos pa.rtes. La primera, considera. la regi6n del Orienta a.ntioqueno 

en t�rminos globales e intenta da.r una idea general de la misma.. L& segunda 

pa.rte, pa.rticulariza en cada una de las localidades donde la producci6n 

a.rtesanal. ha tenido m�or tradici6n. 
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I. Ll REGION DEL ORIENTE i.NTIOQUE£ii)

1. Ubica.ci6n General 

La. regi6n eat, ubica.da. en el sur-oriente del depa.rtamento entre el 

Valle de !burr, y el flanco oriental de la Cordillera Central 

en direcci6n occidente-oriente y entre el curse del rlo Nara y los l!mites con el 

depa.rtamento de Caldas en direcci6n norte-sur. Tiene una exten - si6n aproxima.da. 

de 2.CXX) kil6metros 
2 

•

La. topograf!a. de la. regi6n comienza. ha.cia el la.do oriental del Valle de 

!burr! al levantarse un ramal de la Cordillera. Central con relieve que - 

bra.do de colinas y pendientea de alturas variables, desde sua.ves hasta fuertea. 

iste ramal se eleva. a. una al tura de 2.0CX) a 2.500 metros sobre el ni vel del mar 

hast a. las al tipla.nicies del oriente cercano, donde se a.bren los valles fr!os de 

suave topografia de los municipios de Rionegro, La. Ceja., Xl Retire, Guarne y 

Marinilla.. 1 partir de all!, en direcci6n SUr y Este, se continua. levantando la 

cordillera. para formar pendientes pc,nunciadas y terrenos quebra.doa, al 

ternados por zonas de colinas ciue van descendiendo ha.cia el Magdalena en los 

municipios de San Luis y Cocorna,y que descienden de ma.nera mucho mas abrupta. 

por el Sur, ha.cia. los rlos 3uey y Arma, en los municipios de Abejorral y Sons6n 

cerca. ya de los l!mi tes con el depa.rtamento de Caldas. 
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8xisten en la regi.6n tres vertientes hidrogd.ficas de importa.ncia., la. del R!o 

Negro o Nare, la. del Sama.n§. Norte y la. del Cocorni. 

JU Rio Negro nace en el il to de las Palmas y corre en direcci6n noreste hasta. cerca 

de ileja.ndr!a donde cambia. de curso y de nombre. Toma. el nombra de Nara y luego 

corre hacia el Orienta hasta desembocar en el M� dalena.. &rl relaci6n a la. regi6n 

este rlo tiene la importancia. que el Magdalena. tiene para. el pa.is ( Coopera.ti va 

para el Desa.rrollo. Bases p� ra. el plan maestro) 

JU rlo Sa.man§. nace al sureate de la.regi6n. Corre en direcci6n no:rdeste recibiendo 

las a.guas de va.rio� l'ios menores (Melcocho, Calderas, San Luis, Guatap/3) hasta 

conflu!r en el Na.re. 

E.xiste una. gran riqueza.. h!drica en la regi6n, la cual ha venido siendo 

aprovechada. en la construcci6n de un complejo hidroel�ctrico de impor -tancia 

nacional. 

La :regi6n esti conformada por 23 municipios, cuyo centro regional es Rionegro. 

Posee, adem!.s, otros centros de importancia secundaria como Marinilla, Sons6n y 

San Carlos. Tiene una. poblaci6n aproximada de 

4�.CXX> habitantes que se concentr.!Yl sobretodo en el cercano Oriente, -donde se 

presenta una densidad de poblaci6n superior a 2CX) habitantesfKm2 

La densidad de poblaci6n para la regi.6n es de 60 habi tantesjKm2 • ( Codes&-



rrollo. Bases para el Plan Maestro-Cornare 1985) 

El Oriente esta' conforma.do por tres subregiones cuyas diferencias se han 

venido marcando a partir de procesos socio-econ6micos recientes: 

La l � se ha denomina.do Oriente Carcano y comprende nueve municipios si tua dos 

en el altiplano. Son ellos Rionegro, V.arinilla, La Ceja, Guarne, JU Carmen de 

Viboral, El Retiro, El Santuario, San Vicente y Concepci6n. Posee una 

temperatura entre 16 y 17QC y una precipitaci6n de 2.000 a 2. � mil:!.metros. Se 

ca.racteriza por haber concentrado gran pa.rte de los efectos expansivos del 

Valle de iburr� producidos a partir de la decada del (i(). Desde esa. �poca se 

viene presentando un acelerado y desorga.nizado proceso de induatrializaci6n y 

urba.nizaci6n, tra.nsformaci6n de la estructura agraria y los uaos del suelo, la 

dotaci6n de una compleja red de infra.estructura vial y de servicios. Se ha 

adelantado la ubica - ci6n de un parque industrial relativamente moderno 

favorecido inicialmen te por el bajo costo de la tierra y de la f'uerza de 

trabajq,en una zona que origi.nalmente era de pequena producci6n campesina. 

La segunda subregi.6n corresponde al Nororiente y comprende nueve munic!_ pios 

que han sido influenciados por la construcci6n de las cbras hidroel�ctricas: 

� Penol, Guatapl!, San Carlos, San Rafael, Granada, Cocorn§., San Luis y 

Alejandria. La subregi6n est� comprendida entre dos zonas 



climatol6gicas. La primera. alrededor del Penal y Gua.tap� con una. temperatura de 

18 a 24 ac y una precipitaci6n entre 2.<XX) Y 4.CXX> milimetros. La segunda 

alrededor de San Carlos y Sa.n Luis con mayor temperatura ( a::>- 28 QC) y un mayor nivel 

de precipitaciones a.nual (3.cxx:, a 5.0CO mil!metros) 

En esta subregi6n se construyen cinco.represas con sue respectivas 

subestaciones generadoras de energ!a a.fecta.ndose a.s! una extensi6n aproxim� da 

de 25 .(XX) hectueas. Tal si tuaci6n no s6lo ha significado dr�ticos csmbios en 

la destina.ci6n a.gricola de los suelos sino tambi�n desplaza. mientos de 

poblaci6n y gra.ndea tra.umatismos de tipo socio-cultural. 

La tercera subregi6n es la del Sureste que comprende los municipios de La Uni6n, 

Sons6n, .lbejorral, .lrgclia y Narii'io. Esta zona goza. de los cuatro pisos t6rmicos 

(cilido,templado,frfo y puamo) y en las zonas urbanas la temperatura va.rla. de 

13 a. 24 grados. El ni vel de precipi taciones oscila entre 2.8CX) y }.CXX) 

mil!metros ar1Uales. Se caracteriza. por conserva.r una economia agr!cola y 

pecuaria tradicional. 

Es necesa.rio a.nota.r que e.xisten diferencias entre la regi6n del Oriente 

antioqueno entendida como unidad hist6rica, econ6mica, social yall tural 

Y la zona que se encuentra a.ctualmente bajo la j�ris-dicci6n de Corna.re la cual se 

ha delimitado de acuerdo con los fines politico-administratiVos de la entidad. 

Cornare incluy6 tres municipios mas: Santo Domingo, San !oque y Puerto Triunfo 

por considerar que pertenecia.n a. la ouenca del 



Ri.onegro-Nare y se ver!an afectadas por los prouectos hidroel�ctricos o Los dos 

primeros municipios, a pesar de poseer v!nculos hist6ricos con el Oriente, han 

sufrido procese m� recientes que los han llevado a formar parte de ptra regi.6n 

antioquena: el Nordeste, con caracter!sticas muy diferentes a las del Oriente. 

Igual cosa ocurre con }'uerto Triunfo municipio si tuado en la.s tierras baja.s del 

J.lagda.lena, en una regi.6n cuyas condiciones econ6mic�s y cultura.les difieren 

profundamente del Orie!!_ te 3.l'ltioqueno. Esta lutima inclusi6n los ha llcvado a 

considerar ts.m - bi�n una cuarta subregi.6n, la del �agda.lena Yedio que en 

nuestro concepto corresponde a otra regi.6n del departamento. 

Para la redacci6n de esta parte se utili�6 como fuente el estudio reali zado por 

Codesa.rrollo: Bases del Plan Maestro-Cornare o J. 0 985 
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2. Resena Hist6rica

La regi.6n del Oriente fu� po bl ad.a en ultimo siglo de domina -ci6n 

colonial. Sinembargo, antes de la llegada de las colonos blancos estuvo 

habitada par grupos ind!genas Taham!es, los cuales desarrollaron import antes 

acti vidades comerciales a. trav�s de caminos que cruzaban el terri torio en 

direcci6n al Magdalena. Estes mismos oaminos sedan los que despu�s habrlan de 

utilizar los espanoles y el grupo de antioquenos que se asent6 all! durante el 

siglo XVIII.

Como resul tado de la Conquista, la. poblaci6n Taham! fu� exterminada con rapidez 

y durante las �pocas posteriores s6lo vuelven a encontrarse im-

portantes concentraciones ind!genas er. El Pei'lol y San Antonio de Pereira. La 

regi.6n se encontraba, pues, practicamente deshabitada cuando se asen- taroh en 

ella las familia.s de oolonos procedentes del Cauca, de Santa Fl3 de A.ntioquia y de 

Medellin. 

A fines del siglo XVII y comienzos del XVIII se constituyeron las pobla- ciones 

de ftionegro y Marinilla con b� en un grupo humano dedicado a la miner!a. del oro 

y al cultivo de productos agrlcolas. En grandes haciendas y pequenas parcelas 

se obten!an los alimentos que serv!an para el abastecimiento de la fuerza de 

trabajo esclava y posteriormente libre, vinculada a la miner!a. Muy pronto las 

dos poblaciones se convirtieron 



en importantes centres de actividad comercial. A cambio del oro extrai

do de las minas de aluvi6n a. base f'undamentalmente del barequeo podia.n obtenerse 

all! todo tipo de mercanc!as. 

La. intensificaci6n del comercio impulsado por la miner!a y la agricultura 

defini6 el traza.do por el Oriente de los principal.es caminos que com:!;:. nicaban el 

interior de Antioquia con el rfo Magdalena, principal arteria del comercio 

exterior. Desde la segunaa mitad del siglo XVIII el trans-porte de mercanc!as se 

hac!a con preferencia. por el cattiioo del Na.re, el cual pas�a por R:i.onegro y 

Marinilla. lluchos otros pueblos del Oriente se fundaron y crecieron en relaci6n 

al camino, los cuales, pod!a.n estar ubicados sobre �l 6 derivar a �l por caminos 

secundarioa. De este modo se form6 una red de caminos que fu� soporte de la 

expansi6n y de la cola nizsci6n de la regi.6n • 

.A. fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX tom6 auge la coloniza. ci6n del 

Oriente y SUr de Antio uia en cuyo impulso tuvieron alg6n papel los grandes 

comerciantes que se hab!an enriquecido con las excedentes C£ mercializables de 

la producci6n parcelaria y la compraventa de tierras. 

Pero sobre quienes rec�6 el peso principal de la colonizaci6n fueron los 

colonos pobres quienes a.vanza.ban en busca de medias de subsistencia re -

presentadoa en el trabajo minero y nuevas tierra.s para la a.gricul tura • 

.l pesar de que en las primeras oleadas de colonizaci6n hab!a vecinos de lti.onegro 

y Marinilla, la exi.stencia de rivalidades entre ambas localida-



des gener6 dos frentes distintos de colonizaci6n. Las gentes de Rionegro  avanzaban 

principalmente ha.cia el Sur, creando po bl ados coma .lbejorral,  Sons6n, Sa.lamina, 

Ma.nizalee, etc. El avance de las gentes de Marinilla se di6 sabre todo hacia el 

Orienta, dando origen a puebi>s como Santuario, Granada, San Carlos, San Luis, etc. y 

desbrozando las laderas quE:: oonducen hacia el Magdalena. 

El resultado de la colonizaci6n fu� la pequei'ia propiedad, la cual can-v ,t 

vi6 durante mucho tiempo, en el Oriente cercano, con la gran hacienda. 

Mazamorreros, arrieros, comerciantes, colonos y campesinos,sobre quienes reca!an 

las principales actividades econ6micas.se inscribian en un mundo 

de trabajadores independientes al calor del cual se fu� reestructurando 

un modo de ser y de vivir muy propio de la cultura antioquei'ia. 

Durante todo el siglo XIX se consolid6 en Rionegro un grupo social de propietarios 

de mina.s, comerciantes y empresarios que clJIIlenzaron a tener conciencia de su 

identidad econ6mica y cultural. La riqueza que tales 

sectores social.es lograron acumula.r y la conformacf6n de capitales come producto 

de la industria minera y del cultivo del caf� crearon las condi- ciones para el 

establecimiento de los primeros nucleos manufactureros y empresaria.les en Sons6n y 

Rionegro. Podd.a afirmarse que el Oriente an

"tioqueno habia alcanzado a fines del siglo anterior un al to grade de desarrollo 

econ6mico y un manejo aut6nomo de sus recurses. Pero esta si-



tuaci6n pronto ae vi6 a.fectada por la concentrac16n de los beneficios de

rivados de la expansi6n cafetera en Medellin a comienzos del presente siglo. 

Esta ciudad se convirti6 en el centre econ6mico y comercial a ex -pensas de 

Rionegro y del Oriente. 

La situaci6n fu� definitiva cuando finaliz6 la construcci6n del ferrocarril 

hacia el Magdalena. (1.930) por donde salia toda la producci6n cafe -tera hacia 

el exterior, pues au trayecto no atravezaba. ya el Orienta. Los viejos caminos 

de arrieda. fueron abandonados y la intensa actividad comercial de Rionegro y 

de los pueblos del Orienta decay6 progresivamente. Como consecuencia de �sto, 

se inici6 un proceso rle migraci6n de capita.lea y de poblaci6n hacia .Medellin en 

1.940 y la economia de la regi6n se hl-zo dependiente de aquella ciudad como 

nuevo centre de poder econcimico y politico. il Oriente ae transform6 en 

abastecedor de a.limentos, fuerza de traba.jo y de materiaa primas para las 

industrias y el mercado del Valle de !burr!. La regi.6n centr6 su actividad 

econ6mica en la producci6n agropecuaria de legumbres, ma!z, papa y productos 

lacteos con una relativa especia.lizaci6n. Simul taneamente la incipiente 

industria artesan&l. y manufacturera que hab!a tenido alg6.n impulso en la 

regi6n a fines del si glo XIX empez6 una nueva dinA.mica. 

Un proceso reciente de mercantilizaci6n ha repercutido en el crecimiento de las 

cabecera.s municipales. Como producto de la nueva situaci6n, lti.on� gro se ha 

convertido en importante centro de acopio de productos agrico -



las, centre de una red comercia.l y de carreteras desde donde se remite la 

producci6n ha.cia Medellin. 

Los cambios mA.s recientes se presentaron a partir de la d�cada del 6o con 

la localizaci6n de industrias subsidiaria.s de Medellin donde se producen 

bienes intermedios (Codesarrollo. Sases del Plan Maestro) 1.985, y las 

transformaciones en la estructura agraria que ya se mencionaron. Situa-

ci6n que en fil tima instancia. ha est ado jalonada. por las necesidades e in-

tereses del Valle de lburr, y que mantiene la dependencia del Oriente con 

respecto a las �lites econ6micas de Medellin. 

L?.s f'uentes para la elaboraci6n de esta Resena Hist6rica, fueron: 

Gor zilez, Francisco Javier. Resistencia indigena ante la conquista espanola 

en Antioquia. Tesis de Grado. Uni versidad de Antioquia. Medellin, lo982 

Relatorias del Seminario Permanente para el Estudio de la Cultura en el 

Orienta Antioque�o. Medellin, 1.985 

Codesarrol10 0 Ba.sea para el Plan Maestro-Cornare. Medellin, 1.985 



3. ��pectos Econ6micos

Ha.sta la d�cada del €0 el Oriente se tipificaba por una explo

ta.ci6n de la producci6n agr!cola tradicional de pequei'1a propiedad basada en el 

trabajo familiar y dedicada a la producci6n de alimentos bAsicos -como la papa, 

el frljol y las hortalizas·, y por la. ganader:!a. extensiva de leche. Exist!a una 

importa.nte zona dedicada a pastas, sobre todo en el Oriente cerca.no. Ha.cia. el 

sur-oriente y en las zonas mas alejadas existia.n cultivos de caf� y la.s tierras 

estaba.n cubiertas par bosques natura- les. 

En los 61 ti mos � a.i'ios se ha.n present ado cambios en las a.cti vidades econ� micas 

de la regi6n. La agricul tura tradicional ha cedido gra.ndes h'eas a otras acti 

vidades econ6micas. Se ha present ado una intensa urba.nizaci6n e 

industria.lizaci6n en especial en el Oriente ceroano. Hacia el nororien te las 

a.cti vidades a.gricolas se han visto afectarlas por la construcci6n de varios 

proyectos hidroel�ctricos. Se ha intensificado la tala de bosques en 1� zona de 

frontera del M8€'da.len�, pero a pesar de las nueva.s situaciones econ6mica.s 

todav!a subsisten en mayor o menor intensidad las ac ti vidades a.gricola.s y 

pecuaria.s tradicionales. 

A pa.rtir del €iO comenz6 un proceso de industrializa.ci6n del Oriente cerca no que 

consisti6 en el traslado de ciertaa industria.s a. la zona en busca de ventaja.s 

comparativa.s dado el estado de la satura.ci6n y aglomeraci6n del Valle df! A.burr!. 



A pesar de haberse planteado la aplicaci6n de diversos planes de desarrollo 

para la regi6n (lncoplan. primer Plan de Desarrollo para el Oriente, 1.9€io), el 

proceso se ha dado de un modo desorganizado, produciendo deterioros 

ambientales en la regi6n, urbanizaci6n no planificada y desarticulaci6n de la 

estructura econ6mica caracter!stica de la zona. (Codesa.rrollo. Bases del Plan 

Maestro de Cornare, 1.985) 

La construcci6n de las grandes obras hidroelllctricas ha al terado la economia 

de su zona de influencia, desplazando las explotaciones agropecuarias sin 

producir al ternati vas para la dedicaci6n econ6mica de la misma. 

La regi6n tambi�n se ha visto afectada ror la construcci6n de obra.s como el 

aeropuerto Josi! Mada c6rdoba y la via MedelHn-Bogot§., pues todas ellas 

presentan la caracter!stica de no responder a las necesidades del desarrollo 

regional. Por el contrario su construcci6n se ha adela.ntado con el fin de 

solucionar los problemas y necesidades de expansi6n del Valle de Aburd.. Tal si 

tuaci6n no s6lo ha tra! do consecuenci as negs.ti vas para la regi6n y sus po bl 

adores en el s.�pecto econ6mico, tambi�n lo ha hecho en la vida social yen la 

identidad cultural de los habitantes de la regi.6n. 

&l sector 88I'Opecuario ha sido el m§.s importante de la base econ6mica de 

la regi6n por su participaci6n en la producci6n de alimentos b6.sicos y 



productos de exportaci6n. 

A. Producci6n Agricola

Los productos principales de la agricultura son: papa, -

trijol, maiz, hortalizas (za.nahoria, remolacha, repollo), tc.mat�, cana de 

azuca.r, flores y caf�. A estas actividades se encuentra vinculada m!s del 701, de 

la poblaci6n rural (Codesarrollo). 

La estructura pro ductiva se ca.racteriza por ser minifundista y de pequena 

propiedad parcelaria abastecida con fuerza de trabajo familiar dedica- da en su 

gran mayoria a una agricultura de subsistencia con muy baja tecnologia. Hay 

zonas sinembargo (La Uni6n, Santuario, Marinilla) donde se emplea alta 

tecnolog!a en dichas explotaciones familiares. Existen tambi�n explotaciones 

comerciales modernas dedicadas al cultivo de flares de exportaci6n, en La Ceja. 

Kste producto junta con el caf� presenta un ma- yor impulse dentro de la 

producci6n agricola regional. Los dem!s presentaban durante las primeros a.i'ios 

de la d�cada actual un retrooeso en vol6- men de producci6n y un descenso del 

!rea total cultivada sabre todo en el cercano Orienta. Alli el asentamiento 

industrial ha venido generando mo- dificaciones en los usos del suelo yen la 

estructura de la propiedad. 

Se han congelado con fines industriales suelos que estaban dedicados a la 

producci6n agropecuaria y se han parcelado grandes extensiones para el 



establecimiento de pequenas fincas oe recreo, parcelaciones y urbaniza 

-ciones semi-campestres. Igua.l cosa ha ocurrido en el nor-Oriente con la 

realizaci6n de los proyectos hidroel�ctricos. La producci6n agricola se ha 

concentrado entonces en la aubregi6n del sureste donde persisten las 

actividades de subsistencia. 

B. Producci6n Pecuaria

Dentro de la actividad pecuaria la mA.s importante es la

producci6n lechera y le sigue en importancia la porcicultura. En general puede 

decirse �ue la actividad pecuaria es secundaria en importancia 8.£0 n6mica por 

los ingresos que genera y por la superficia y fuerza de traba jo que emplea. Dicha 

actividad se realiza de manera tradicional, yen la mayor!a de los casos las 

labores no se ajustan a los requerimientos t�c- nicos. Donde mayores avances se 

encuentran es en el Oriente cercano, sub 

regi6n que tradicionalmente ha sido la de mayor productividad. En a.nos recientes 

la producci6n se ha ido desplazando hacia la subregi6n del surest.e (Lejano 

Oriente) especialmente a.l municipio de La Uni6n. 

c. Producci6n Minera

La mineria sigue Rienno una actividad econ6mica importante



en la regi6n, especialmente en l� explotaci6n de aluviones de oro. Ade-

mas del oro, los minerales metalicos que se explotan son: cromita, aluminio y 

cobre. La regi6n es particularmente rica en minerales no-met�icos: caliza.s, 

m!rmol, arcillas, caolines, feldespatos y cuarzoso De su explotaci6n dependen 

las grandes industrias de cerA.mica ubicadas en el Valle de Aburr�, lo mismo que 

las pequena.s y mediana.s industria.s de loza del Carmen de Viboral. 

La mayor producci6n de ore en la regi6n se da en Sons6n, seguido de muy lejos per 

Alejandr!a. Son 13 los municipios donde se han adjudicado re cientemente Area.a 

para laboreo de minas, principalmente de aluvi6n, con una extensi6n de 45.7(X) 

hect!rea.s (Codesarrollo). 

D. lndustria

El proceso de ubicaci6n industrial registrado en el Orien te 

cercano a pa.rtir de los a.nos 60 ha afectado principalmente a los muni- cipios de 

Rionegro, La Ceja, El Retiro, Guarne, �arinilla, El Carmen de Viboral y la Uni6n. 

El nwnero de establecimientos fabriles registrados en 1.983 era de 48 entre 

actividades textiles, producci6n de alimentos, 

muebles, productos de caucho, accesorios el�ctricos, papel, sustancias 



quimicas, etc. 

De ellas las industrias textiles consti tuian el 1% del total de los est!_ 

blecimientos y eran los de mayor importancia en cuanto a la generaci6n de 

empleo. Sinemba.rgo, en los tres primeros a.r!.os de la presente d�cada una 

recesi6n, sufrida por las empresas del Valle de Aburra afectaba a las tex tileras 

del Orienta y aunque aument6 en 2 el nrunero de establecimientos, el empleo 

disminuy6 en 2,1,. De otro lado, la ram� de alimentos vive una situaci6n de 

ascenso. 

La textil y la de alimentos constituyen las actividadeG industria.les mas 

importanteG de la regi6n. 

En cu3J'lto a la actividad agroindustrial no se destacan empresas grandes ni 

medianas. Hace alg6.n tiempo se han venido considerando a.lgunos pro-yectos como 

el procesamiento de maderas en el municipio de San Luis; la deshidrataci6n de 

papa en La Uni6n y elaboraci6n de pasta de tomate en El Peifol. 

Se ha iniciado un proceso de industrializaci6n de los recurses naturales 

expresado en los proyectos hidroeleotricos y la explotaci6n de calizas y 

petr6leo, pero awi no se observan los resultados positivos que �stas tengan 

para la regi6n, ya que los beneficios obtenidos se dirigen fuera de ella. 



!demas de aquellos establecimientos industriales mencionadoa, cuya carac 

teristica principal es poseer mas de 100 trabajadores, tecnologia moderna en el 

trabajo, tambi�n existen en el Oriente peque�as empresas artesana. les de vieja 

tra.dici6n. Estas tienen en promedio 2 6 3 trabajadores, pero por lo general, en 

esos talleres se emplea el trabajo familiar. Es�as unidades productivas han 

venido perdiendo importancia y algunas ha.n sido desplazadas por otros 

productos. 

Ambos tipos de establecimientos se concentran en el cerc�no Oriente, so-bre 

todo en Rionegro (para las del primer tipo) se6�idos por Guarne, La Ceja, FJ. 

Retiro y Marinilla.

E. Infraestructura Vial

La. red vial regional sigue el esquema de tipo radial que 

presenta el aistema departamental de carreteras. Dentro de ese esquema se trata 

de unir los centros perif�ricos con los centros regionales, y �stos a su vez con 

el centro metropolitano para transportar la producci6n que abastezca a este 

6ltimo y proveer a aquellos de lo que no producen. Existe un fuerte poder de 

atracci6n y concentraci6n del centro, el que a su vez se conecta con el sistema de 

carreteras naciona.les que lo vinculan al comercio de exportaci6n. 



El sistema vial regional confluye hacia Rionegro, el cual act6a come centro de 

acopio de productos en trfutsito hacia V.edellin. La conexi6n intra regional es 

pr�cticamente inexistente. Poblaciones de centros como Guata p�, Granada, 

Alejandr:!.a, San Rafael, Abejorral y Sons6n que estar!an si -tuados a muy corta 

distancia entre s!, deben recorrer largas distancia.3 

por carretera para conectarse. 

En la regi6n se localizan tres ramales del sistemu. departamental: La autopista 

Medellin-Puerto Triunfo-Bogoti; la carretera Medellin-Sons6n-Bogot!, y la 

transversal Medellin-Puerto 3err!o que bordea la regi6n. Es- tas v!as, lo mismo 

que las secundarias estin construida.s sobre antiguos caminos indigenas, poseen 

trayectos muy quebrados yen general especifi- caciones inapropiadas y 

condiciones obsoletas que impiden el tr!fico pesado. De las v!as 

intermunicipales las que se encuentran en mejores con diciones son las que han 

sido abiertas para el servicio de los proyectos 

hidroel�ctricos. Con relaci6n a las vias terciaria.s 6 de penetraci6n, la 

subreei-6n del Oriente cerca.no es la mejor dotada debido a su importancia 

agropecuaria. 

F. Servicios P6blicos

En general, existen deficiencias '.J· obsolescencias en la 



prestaci6n regional de los servicios publicos. En algunos municipios se 

han hecho remodelaciones pero son reformas y adiciones m� de mantenimien to que 

de ampliaci6n de la capacida.d. La poblaci6n ha crecido en mucha mayor proporci6n 

que la expansi6n de los servicios, por lo tanto existe una gran ineficiencia en 

la prestaci6n ne los mismos. 

En primer luga.r, la calida.d del agua no es adecuada para el consumo huma no. No 

exis�en plantas de tratamiento con excepci6n de cuatro municipios donde s6lo se 

utiliza la cloraci6n. En la zona del cercano Oriente, El Retiro ea el municipio 

con mejor servicio de acueducto. Posee una infra estructura aceptable y un 

cubrimiento del l(X)'jb de su poblaci6n. En esta subregi.6n se destacan, por el mal 

estado en que se encuentran, los acueductos de El Cannen de Viboral y Santuario, 

que necesitu.n reconstrucci6n total y planta de tratamiento de aguas. 

En seeundo lugar, las redes de alcantarillado son insuficientes o requi� ren 

reparaciones urgentes en la mayor!a de los municipios. No existe tratamiento de 

aguas negra.s las cuales son arrojadas a los r!os y quebr� das. En el cercano 

Oriente, El Retiro es el uni.co municipio que no tiene problemas en la prestaci6n 

de este servicio. Lo contrario ocurre en Ma _ rinilla cuyo a.lcantarillado es el 

�ue peores condiciones presentaf nece _ sita ca.mbio y construcci6n de redes, es el 

de m� abaja cobertura , el -



tratamiento de las aguas es nulo. Los botaderos del alcantarillado se 

encuentran dentro del casco urbano trayendo coma consecuencia graves de-

terioros en el a.mbiente. Los demas municipios tienen problemas parecidos: 

anti�edad en la construcci6n de las redes, falta de remodelaci6n y tra. 

tamientos de los desechos s6lidos. Esto implica proliferaci6n de plagas que 

afectan la salud de la poblaci6n. 

En tercer lugar, los sitios donde funcionan los mataderos tienen problemas de 

higiene en el ma.nejo de la carne que se conta.mina desde el momen- to del deg'1ello 

ha.sta el destino final en el expendio. La necesidad de

un matadero regional tecnificado na �ido identificada como una necesidad 

urgente. 

Otra dificultad que presentan los municipios de la regi.6n, es la recole£ ci6n de 

ba.sura.s y su d.isposici6n final. El servicio se efect�a con vol- queta.s del 

municipio y se arrojan a campo abierto, a las orillas de rios y quebrada.s sin 

ning6n tipo de clasificaci6n 6 trata.miento. S6lo recien temente se comenz6 a 

ensaya.J7 con un relleno SlS.llitario manual en Marinilla. 

Otro problema es la contaminaci6n en el manejo y distribuci6n de los preductos 

agr!colas, que se realiza en lugares poco higi�nicos e inapropiados, con 

excepci6n de Ill Santuario, Son.s6n, Rionegro, La Ceja y Marinilla donde existen 

mercados cubiertos. 



Lugar aparte merece el servicio de energ{a el�ctrica, ya que la regi.6n -se ha 

convertido en productora de energia, pero ocurre que este recurso se ha 

concentrado en el Oriente cercano y se ha dedicado a suplir las necesidades de 

la industria. El porcentaje de cobertura de la poblaci6n de la regi6n es del 

51%. La subregi.6n del Oriente cercano posee la mayor in fraestructura, en 

cambio las otras dos subregiones tienen solamente la mi tad en infraestructura 

y servicios. 

&l sistema el�ctrico del Oriente lo conforman nueve subestaciones de e -nerg!a. 

Las Empresas Publicas de Medellin se encarga de la generaci6n - de energ{a en 

coordinaci6n con ISi {Interconexi6n El�ctrica S.A.). La Empresa de Energia 

El�ctrica atiende 21 municipios del Oriente, es decir, el 87% de la regi.6n. 

(Los problema.s en la prestaci6n de este servicio y del servicio de acue -

ducto ha.n generado gran descontento en anos recientes, llegando a produ-cir 

paros y movimientos c!vicos que enarbolan banderas por rnejores ser -vicios.) 

Los proyectos para la generaci6n de energia por medios hidraulicos en la regi.6n 

han afectado principalmente a los municipios de Guatap�, El Penol, San Rafael, y 

San Carlos, y de manera indirecta a Alejandr!a, Santo Domi!l go y San Roque. Se 

construiran cinco represas con sus respectivas subes-taciones afectando un 

irea aprox.imada de 25.5co hect!reas. Para esto se 



aprovecha.r� el caudal desviado de los r!os Na.re, Guatape, Calderas, San 

Carlos y San Lorenzo. 



4. Organizaci6n Social

Los cambios recientes en la base econ6mica regional expresados en 

la industrializaci6n y la mod.ificaci6n de los usos de la tierra y la 

estructura agraria han significado tambilm ca.mbios en la organiza -ci6n 

socia.l, representados en una estratificaci6n social mucho m!s com pleja con 

respecto a la que exist!a antes de la d�cada del €i0. 

De una estructura social polarizada formada fundamentalmente por gran-des 

comerciantes y hacendados en el sector dominante y por pequenos y medianos 

comerciantes y propietarios de tierra en el sector opuesto,se pasa a una 

sociedad cuya composici6n preGenta una mayor diferenciaci6n social en 

sectores. 

En los estratos sociales altos existen sectores de industriales, grandes 

propietarios (especuladores) de tierra, propietarios de explotaci£ nes 

a.grfcolas de moderna tecnolog!a (Codesarrollo) 

Rn los estratos medios se encuentran ubicados propietarios de medianas 

industrias, propietarios de establecimientos comerciales, empresarios de 

transporte y sectores de peque�a burgues!a como profesionales, em - pleados 

medios y medianos comerciantes. 

Estos sectores ejercen poder politico a trav�s de diversos 6rganos es-



tatales y expresan sus intereses por medio de organizaciones gramiales 

y de partido. (Codesarrollo) 

En los estratos bajos se sit6an sectores populares y marginales. Entre los 

primeros se encuentran pequerlos comerciantes, pequenos propietarios 

agricolas. Campesinos, aparceros, colonos pobres. Obreros industriales y 

agricola.s, asalaria.dos temporales, vendedores ambulantes y subemplea -dos y aun 

entre los marginales se encuentran vagos, pordioseros, atraca- dares, 

prostitutas (Codesaruollo}. 

En general, los cambios ocurridos consisten en el pa.so de una sociedad -

precapitalista baaada en la producci6n campesina, artesanal y manufactu- rera 

con caracter a.lta.mente merca.ntilista, a una industrializaci6n mar -ca�a por la 

crisis y el estancamiento de una producci6n capitalista dependiente del 

capital extranjero y una urbanizaci6n no planifica.da. Esta situaci6n ha 

conducido a un acelerado proceso de descomposici6n campesina y crisis de la 

prducci6n agr!cola sin hallarse nuevas posibilida-

des de ocupaci6n de dicha fuerza de trabajo ni de incorporaci6n de nue -vos 

medias tecnol6gi.cos que reemplacen los que exist!an con anteriorida.d, lo que se 

traduce en una acentua.da j>obreza general y mala calida.d de la vida para la mayor!

a de la poblaci6n. 



A. Educa.ci6n

El nivel educativo bA.sico de la regi.6n es aceptable y

muestra buenas realizaciones pero tiene la limitaci6n de estar orientado hacia 

el bachillerato clasico. La situaci6n de recesi6n econ6mica condu ce a que los 

estudia.ntes egresados de los colegios del Oriente se encu8!!. tren desempleados 

y sin posibilidades para continuar estudios superiores • .ll.gunas entidades de 

educaci6n superior que se crearon no responden a las necesidades y expectativas 

de la poolaci6n. El problema principal de la educaci6n es que no est! orientada 

a solucionar los problemas de desarrollo regional (Codesa.rrollo). Ademas se 

presenta un alto grado de ausentismo, falta de dotaci6n locativa y de personal 

docente. 

El promedio de establecimientos educativos a nivel intermedio es de dos por 

cada municipio. La regi.6n particip6 en 1.983 con el 19:t del total departamental 

en cuanto al n6mero de establecimientos educativos. Esto indica que la 

cobertura es adecuada si se la compara con el del Valle de Aburr� ya que el 

n6mero es casi igual en ambas regiones. 

Con relaci6n al nrunero de educa.dores, la regi6n pa.rticipa con el 13% 

depa.rtamental. En primaria ex.iste un promedio de tres maestros por escue-la, lo 

que es aceptable. Sinembargo lo real es que en ciertas zonas 

(el GASER de San Carlos, por ejemplo), el nrunero de profesores es menor, 



lo que refleja baja cobertura y mala calid�d de la educaci6n, pues un maestro 

debe atender simultruieamente varios niveles de educaci6n. 

La poblaci6n estudiantil region�l repre�enta el le� del total departame� tal. 

Si se relaciona esta cifra con el total de habitantes (420.(()() apr2, xima.damente) 

se observa que la poblaci6n estud.iantil equi vale al 25%. 

La reg:i.6n carece de suficientes centros de ensenanza que ofrezca.n capaci, taci6n 

tecnol6gi.ca y agropecuaria. En 1.983 exist!a bachillerato industrial en 

Marinilla, Rionegro, El Carmen de Viboral, Santuario y Sons6n; bachillera.to 

agropecuario en Sons6n y bachillerato de Prornoci6n Social -en Abejorral, pero 

estos establecimientos tenian poca demanda. 

Con respecto al nivel superior, la regi6n ten!a en 1.983, tres estableci, 

mientos: Universidad Pontificia Bolivariana con f�cultades de Idiomas, 

Sociales y Administraci6n de Empresas; Universidad Cat6lica del Oriente con 

facultades de Ciencias Econ6mica.s, Ciencia.s Agropecuarias, Ciencias Social es, 

Ciencias de la Educaci6n e Ingenier!a Industrial; y el Ins ti - tuto Poli t�cnico 

Colombiano con la facul tad de Tecnologi.a IndUS'trial. 

En los �ltimos a..�os el nivel educativo preescolar ha venido cobra.ndo im

portancia en la regi6n, desarrolH.ndose con intensida.d en las cabeceras muni ci 

pales m� importantes. En Rionegro exist en ocho, en Sons6n, San - tuario y 

Abejorral cinco establecimientos, en la Ceja, cuatro; entre cero 



y dos establecimientos. 

Entre los centros de educaci6n no formal existen en la regi.6n once cen -tros 

de a.rtesa.n!as atendidos por la Secretaria de Educaci6n y Cultura de A.ntioquia. 

B. Salud

La. morbilidad general de la regi.6n presenta ta.sas que pu�

den ser consideradas ala.rma.ntes, destacandose come enfermedades princip!_ les- 

las respiratorias agudas y las de origen hidrico como dia.rreas y enteritis. Las 

pa.rasi tosis y las enfermedades dia.rr�icas agudas est an com prendidas entre 

las diez primeras causas de consulta y hospitalizaci6n 

{Codesarrollo}. Esto se encuentra en relaci6n directa con la contamina- ci6n y 

el mal estado de las a.guaa que no reciben ning6n tratamiento. 

La tuberculosis tiene una a.lta incidencia e Rionegro, San Carlos y Sa.n Vicente y 

esti asociada al ma.l estado nutriciona.l de las familias. 

Las enfermedades ven�reas son frecuentes en todos los municipios, espe - 

cialmente en San Carlos, por la afluencia de trabajadores y prosti tut as· a la 

zona de construcci6n de los embalses. 

Las intoricaciones por el ma.l uso ile imrncticidas y fertilizantes ha.n ve- nido 

aumentando en el cercano Oriente, sobre todo en El Carmen de Viboral 



y Santuario. 

La primera causa de defunci6n en la regi6n para 1.982-83 es el infarto -agudo de 

miocardio. Los homicidios pasaron a ocupar el segundo lugar en 1.983 despu�s de 

ocupar el cuarto en 1.982. Siguen en orden de importa� cia las enfermedades 

cerebro-vasculares, las neumonias y otras enfermeda des del coraz6n y 

circulaci6n pulmonar. 

Los servicios de salud son prestados por el Servicio Secciona.1 de Salud de 

Antioquia (S.S.S.A.) a trav�s del Hospital Ree:::i,.onal de Rionegro y los diferentes 

hospitales municipales. 

Con excepci6n de San Vicente, donde s6lo existe puesto de salud. 

Seg(m el inventario de m�dicos para 1.983 (Codesarrollo) existe un m�dico en la 

regi6n por cada 5.oco habitantes, cifra dos veces inferior al promedio 

departamenta.1. Un odont6logo por cada 13.€£0 h�bitantes, recurse muy bajo en 

todo el departamento y en la regi6n. Existe una enfermera -profesional por cada 

12.500 habitantes y una enfermera auxiliar por cada 10.C()() habitantes.

Los municipios tienen una adecuada infraestructura asistencia.1. Disponen de 

construcciones nuevas o remodeladas en los ultimos cuatro 6 cinco ai'!os, ya sea 

por el Servicio Seccional de Salud de .lntioquia 6 por el Comit� de Cafeteros. 

Los hospitales y centres de sa.lud han tenide un aumente en el nu.mere de camas en 

funcienamiento. Se cuenta con menos de una cama por 



ca.da lOoOCXl habitantes, 

Lafuente para la redacci6n de este capitulo y el anterior, fu�: 

Codesarrollo. Bases para el Plan Maestro-Cornare. Medellin, 1.985 



5. Cultura e Identidad Cultural 

Desde el punto de vist� de la cultura, el Oriente ha sido fundamental 

en la formaci6n de la identidad antioquena. Esta reei6n es un microcosmos 

cultural donde surgieron y alcanzaron expresi6n hist6rica los m�s importantes 

componentes de la cultura. 

El modo de vi vir y de pensar de la poblaci6n del Oriente se ha caracteri zado por 

un marcado acento tradicional y conservador frente a laReligi.6n, la Pol{tica, 

el Trabajo y la Familia. 

Los valores sociales trad..ictonales se crearon al calor de una intensa ac-

tividad econ6mica y comercial encarnados en personajes como arrieros, 

mazamorreros, colonos, campesinos y comerciantes ricos. Su ocupaci6n ind� 

pendiente y el despliegue de su trabajo fueron aportes determinantes pa ra la 

conformaci6n regional. SU imagen ha tenido hondo arraigo en la ment!l.l.id�d 

colectiva y los valores que en ellos se sintetizaron han servido para la 

transmisi6n de la cultura a las generaciones posteriores. 

Sinembargo, las nuevas condiciones en �ue se desenvuelven la base econ6- mica y 

la estructura social han significado tambi�n cambios en los valores 

tradicionales, lo mismo que en el modo de vi vir y eilender la vida de los 

pobladores del Orienta. Va.lores cul turales nuevos y extra.nos a los 

desarrollades en el preceso social interne, marcades per el mode de vida 
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urbano de la ciudad de Medellin, lo mismo que nuevos valores y concepciones 

surgi.das a partir de las formas de subsistencia tradicionales de la poblaci6n 

campesina, van transformando la cultura. 

No puede afirmarse que haya surgi.do una nueva cultura en el Oriente antio queno 

como pronucto de las nuevas condiciones socio-econ6mica.s. Lo que ocurre es que 

se da una coexistencia simultinea y conflictiva entre modos de vida y 

expresiones de la cultura profundamente diferentes. 

Loque s! puede observa.rse con m� claridad es un proceso que dura ya va rias 

d�cadas {posiblemente a pa.rtir de las a.nos .30) en que la p�rdida de autonomia de 

la regi.6n y su dependencia de Medellin coma centro de poder econ6mico y politico 

ha.n ido desdibujando la identidad de esta regi6n que pose!a tra.zos muy 

definidos. 

Esta parte fu� redactada con base en las discusiones llevadA.S a cabo de� tro del 

Seminario Permanente para el &studio de 11 Cultura en el Oriente Antioquenoo 

Medellin, 1.986 
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LI. LOC.U,IDADES A.RTE'3AJ:.tLES DEL ORIENTE ANTIOQUEib

Las activida.des artesanales de antigua tradici6n en el Oriente tu 

vieron presencia casi exclusiva hast� los a.nos €iO cuando comenzaron a es

tablecerse las industrias provenientes del Valle de Ahuna. Las principa -les 

eran la producci6n de articulos de cuero en Rionegro, la loza (ceramica) en El 

Carmen de Viboral, los tejidos de fique en Guare.t. los muebles en El Retiro y La 

Ceja y los instrumentos musicales y colchones en Mari - nilla. 

J. pesar de que dichas acti vidades econ6mi cas han estado durante mM de un 

siglo ligadas a la vida de la regi6n, hoy en dia se encuentran en decaden cia y 

tienden a su desaparici6n (Codesarrollo) por la poca cow.petitividad con los 

articulos producidos industrialmente. 

Los establecimientos artesana.les lo mismo que los industriales se concen

tran en la subregi6n del Oriente cercano y se asocian intimamente a la vida de 

ciertas localidades. 
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l. Rionegro

Este municipio tiene una extensi6n de 196 Km2 situados en 
- -

su totalidad en clima fr{o. Posee una. temperatura promedio de 17� cent{-

grados. SU cabecera municipal se encuentra a una altura de 2.195 metros 

sabre el nivel del mar y dista de Medellin 40 kil6metros por carretera. 

Eu� fundado en 1.663 y erigi.do en Municipio en 1.783. 

Limi ta al Norte con Guarne y Sa.n Vicente; al Oriente con Marinilla, San

tuario y El Carmen de Viboral; por el SUr con El �etiro y La Ceja, y por 

el Occidente con Medellin y Envigado. 

En la actualidad Rionegro tiene una poblaci6n total de 56.195 habitantes 

ubicados as!: en la cabecera. municipal a).412 yen el resto del territo-

rio 35. 783. 

Para su administraci6n se ha. delimi tado un corregimiento, San Antonio de 

Pereira, y 29 veredas entre las cualPA est!n Cuatro Esquinas, El Tabla.zo, 

Garrido, Llano Grande, Sa.jonia, Aeropuerto. 

En su hidrografia se cuent9Jl los r{os Negro y Pereira., y numeros35 que -

bradas como Guami to, Los Salados, La Puerta, Cimarronas y La Mosca. / 

Servicios e Infra.estructura. 

En el campo de la educaci6n existen cua.tro establecimientos de pre-esco-



lar; 45 de primaria y 11 de bachillerato. Entre el personal docente se cuentan 12 

profesores para pre-escolar; 265 para primaria y 247 para bachillerato. 

Para atender los problemas de salud hay un hospital que depende del Servicio 

Seccional de Salud, cuenta con 165 cama.s y sirve a toda la regi6n. 

El servicio de acueducto tiene una bobertura sobre el 85% de la poblaci6n, el 

alcantarillado sobre el 80%, el servicio de energia una cobertura del 9'c1, y el de 

tel�fonos del 69.�. 

1spectos Econ6micos 

Los principales productos agr!colas �ue se producen en Rionegro son: paJR, 

fr!jol, ma!z y legumbres. Entre los minerales se explota..n el caolin y el oro. Este 

6ltimo hab!a producido al municipio 3 67.(XX) en impues�os por su explotaci6n 

durante 1.985. 

Seg6n el Directorio de Registro Industrial del DANE, en Rionegro hab!a - 12 

establecimientos fabriles en 1.983, de los cuales tres correspond!a.n a 

industrias textilera.s. La primera de tales empres1s en establecerse en el 

municipio fu� Coltepunto, que lo hizo en 1.965, empleando l(X) traba - jadores. 

Producci6n Artesanal 

En Rionegro se ha trabajado el cuero desde el siE;].o pa.sa.do. La curtiduda 



lleg6 a ser de las m� importantes del pais aunque en un principio se trabajaba 

muy toscamente. Con el comienzo rlel siglo se inicia la artes.! n!a del calzado. 

Para la d�ca.da del 60 se registraba.n en Rionegro €iO e� t�blecimientos donde se 

procesaba el cuero (1) y 4.000 personas dedica -das a esta labor (2). Delos 60 

establecimientos, 42 eran talleres de calzado. De �stos, 29 estaba.n ubica.dos en 

las viviendas y 13 ocupaban - lugares independientes. La producci6n diaria era 

de 394 pares. 

Las herramientas utilizadas eran gua.rnecedoras, pulidoras, ma.rtillos y 

tenazas. Las materias primas empleadas cuero, forros, neolite, caucho, tacones 

de aluminio 6 madera, clavos, hilo, cordones, peintes. hebillas, tinturas, 

bet�, etc. Los distintos oficios vincul1dos al.a actividad de la zapateria 

eran guarnecer, coser, fresar, desbastar, solar. (3) 

Ademis de los talleres de calzado hab!a en Rionegro (1.968) dos eatable- 

cimientos para ela.boraci6n de articulos artisticos ( floreros, ceniceros, bases 

para l!mparas) y 15 establecimientos de tejidos (4) 

(1) SENA. Estudio de la artesan!a en Al Departa.mento de Antioquia 1.968

(2) IDEA. La artesan!a en Antioquia, 1.967

(3) (X)DESARFOLI�. Estudio de factibilidad para Cooperativa de 

Productores de Calzado y Art!culos de Cuero. (Rionegro, 

Antioquia), 1.968

(4) SID:!. Obra ci tada. 



En general, el taller de zapateria tipico era modesto y de pocos empleados, se 

caracterizaba par el trabajo domiciliario y la transmisi6n gener_!: cional de las 

destrezas y del aprendizaje del oficio. /' 

Para 1.973 (1) se mencionaban algunos talleres (Calzado D.G.C., lapato C6rdoba, 

Calzado Alba, Calzado Broinds, Chava, Maravilla) y la existencia de una 

organizaci6n artesanal (.lCALRIO LTDA..) 

No se conoce muy bien cual ha sido la suerte que ha corrido esta rama de la 

producci6n artesanal en Rionegro durante las 6ltimos anos. 

Por 61.timo, en Rionegro se celebran anualmente las fiestas de la industria y la 

artesania entre el 27 de Diciembre y el 6 de Enero. Tambi�n se celebran otras 

fiestas de tipo religioso, el dia de la Patrona Nuestra Seriora de Arma; de la 

Virgen del Carmen; San Antonio; Jesus Naz a.reno y la Virgen de Chiquinquir�. 

(1) TURUJTIO�ur •• Inventario Turistico del Depa.rtamento de Antioquia,

Rionegro, 1.973
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2. El Carmen de Viboral

La. poblaci6n fu� funda.rla en l.8(X) y erigida en municipio ca

torce anos m.fu::i tarde. Su extensi6n es de 448 Km2 
, de los cuales 129 est� 

situados en clima medio y 319 en clima frio. La cabecera municipal -esta 

situada a una altura de 2.150 metros sobre el nivel del m�r con una temperatura 

de 17Q centigrados y dista 50 kil6metros de Medellin por carretera. 

Limita por el Norte con Rionegro y Marinilla; por el Sur con Sons6n; par el 

Oriente con Santuario y Cocorn! y por el Occidente con Abejorral, La Uni6n y 

La Ceja. 

Se[un el censo de 1.985, Kl Carmen de Viboral tiene 29.13 2 habita.ntes, repartidos 

as!: en la cabecera 12.747 yen el resto del municipio 16.385. 

Posee dos corregimientos: Santa Ri tc:. y ::ia.nta I n�s. Alguna.s de sus veredas son: 

Aguas Clara.s, Las Ga.rzonas, La Chapa, Campo ilegre, etc. 

Los r!os principales que recorren su territorio son el Cocorna, San Lo- renzo, 

�elcocha, San Eusebio y Chaverras. 

I nfraestructura. 

Para la educaci6n de la poblaci6n existen cuatro establecimientos pre-es

colares que disponen de cuatro maestros; 41 establecimientos prirnarms con 143 

maestros y cuatro colegios de bachiller�to con 69 profesores. 



Ex:iste un hospital con 19 cama.s. 

El acueducto posee una cobertura del 97% de la poblaci6n; el alcantarilla do el 

94.7% y el tel�fono s6lo del 5.7%. 

Aspectos econ6micos 

Los productos principales del Carmen de Viboral son: papi., ma!z, fr!jol, 

legumbres, yen menor escala caf�, ca.ii.a de azuca.r, pl!tano y cabuya. Abundan en la 

regi.6n a.rcillas puras, caolines y feldespatos que se emplean en la fabricaci6n de 

cerfunicas, que han constituido durante muches anos la principal ocupaci6n de los 

habita.ntes. 

Producci6n Artesana.1 / 

La fabricaci6n de loza se desarroll6 en Oriente desde mediados del eiglo XIX en 

localidades como Rionegro y El Santuario (1), pero en El Carmen de Viboral data de 

las dos fil tima.s d�cada.s (1.880). Durante m� de 50 a.i'ios la ceramica se trabaj6 con 

t�cnicas de principios de siglo (2) pero a parti r de l. 9W se el ectri fi caron 

muchos de sus sistemas. 

En 1.961 hab!a 12 fA.bricas de loza que ocupaban un prmedio de tX)() traba. jadores de 

pla.nta. (Se fabricaban tambi�n sombreros de paja.) 

(1) Brew, Roger. El Desarrollo Econ6mico de Antioquia desde la lndependencia 

hasta 1.9a). BogotA., 1.977 

(2) G6mez, A.ntonio J. V.onograf.f.3.a de todas las Parroquias. llerlelHn 1.952



En 1.968 �Y��t!�n 21 establecimientos para la fabricaci6n de cerwnica y se 

capacit�ba a la poblaci6n en la Escuela Industrial del Carmen de Vi.bo ral. Este 

n6mero de establecimientos se mantiene (al parecer) en 1.973. Para ese ano se 

registran los nombres de los principales artesanos y la localizaci6n de su 

taller o (3). Muchos de ellos se ubican en las veredas La Chapa y Campoalegre. 

La aceptaci6n del producto en el mercado nacional y afm en el exterior produce 

una �poca de relative auge de la producci6n cera.mica. Los talle res se van 

diferenciando desde el establecimiento casero hasta las f�bri-

cas importa.ntes y tecnificada.s. En 1.979 la principal f!brica productora es la 

Continental que cuenta con ax) trabajadores ( de los cuales el 

55% son mujeres) (4) 

Los a.rt!culos de loza que se producen son vajillas completa.s, vajilla.s de t� y 

caf�, piezas decorativas sueltas (jarrones, vasos, materos, flore -

ros, filtros) 

(3) Turantioquia Obra citada 

(4) Codesarrollo. La Cerfunica del Carmen de Viboral. Medellin, 1.979



Existe una organizaci6n artesana.l denominada J.sociaci6n de Artesanos del 

Carmen de Viboral, afiliada a la Federaci6n Nacional de Artes¥1os. 

Del 16 al 21 de Julio se realizan en El Carmen la.s fiestas patronales de Nuestra 

Senora del Carmen. Las fiestas de la loza se celebran del 4 al 6 de Diciembre. 
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3. Guarne

La poblaci6n fu� fundada en 1.814 y declarada municipio en

1.817. Se extiende a lo largo de 151 Km
2 situados en su totalidad en 

clima fr{o. La cabecera municipal esta a una altura de 2.150 metros, B2. za de una 

temperatura de 17g cent!grados y dista de Medellin 25 kil6metros. 

Limita por el Norte con Copacabana y Gi.rardota; por el SUr con Ri.onegro; por el 

Oriente con San Vicente y por el Occidente con Medellin. 

Guarne tiene una poblaci6n aproximada de 23.269 habitantes, de los cuales 17.072 

viven en la zona rural y s6lo 6.197 viven en la cabecera muni 

cipal. Tiene cuatro corregimientos: Alto de la Virgen, La Honda, Yolombal y 

Piedras Blancas. Su topogr�fia es quebrada y de suelos icidos. 

Tiene un total de 25 veredas.

Infra.estructura 

En el campo educative, el municipio de Guarne posee un esta.blecimiento 

de pre-escolar; 29 establecimientos primaries con 96 maestros y cuatro colegios de 

secundaria aten·lid.os por 56 profesores (1) 

Hay un hospital con seis ca.mas y un centre de salud. 

(1) Departamento Administrativo de Planeaci6n (DAP). Anuario Estadfs -

tico de Antioquia. Medellin, 1.984



El servicio de energ{a tiene una cobertura del 1001.,, el alcantarillado cubre 

solamente al 86.9% de la poblaci6n, el acueducto al 95% y del ser-vicio 

telef6nico dispone el 16.2% solamenteo 

Hay adem� una oficina de la Caja A.graria, Correos Nacionales, una biblio teca, 

Cooperativa de Ahorro y Cr�dito, Hogar Juvenil j un hotel y dos can-chas de 

f6tbol. Tambi�n existen 33 juntas de Acci6n Comunal. 

Aspectos· Econ6micos 

Los principal.es productos agr!colas son: fique, papa, hortalizas, frijol, y 

yuca. Sinembargo, el fique, que era su principal producto, se ha veni-do abajo 

desde la d�cada del 70 debido a la competencia industrial de la Compa.nia de 

»opaques en la producci6n de sacos, debido tambi�n al bajo precio que se ofrece 

por el producto y los altos costos de los insumos 

(abonos). Esto ha llevado a la quiebra de mucho productores, a la bftsqueda de 

nuevos productos para cultivar ya la venta de las tierras de propiedad de los 

campesinos que han sido desplazados y sus parcelas des- tinadas a fincas de 

recreo para propietarios de Medellin. 

La mayor parte del territorio est! dedicada a potreros, le sigue en su-perficie 

la zona de rastrojos y arbustos y el lutimo lugar lo ocupan los cultivos. (1) 

(1)Codesarrollo. D.A.P. Plan Regul3.dor Basico del Uunicipio deGuarne. 1.971



En la actualidad existen cinco establecimientos industriales entre ellos uno de 

productos dentales con 330 traba.jadores·, fXf!; de los cuales son g'Uarnenos; uno de 

cauchos y otro de ma.rquillaa industrial.es. Hay adem� 58 establecimientos 

comerciales. 

Producci6n A.rtesanal 

Con el fique y los derivados de cabuya se produce cabuya, lazos, costa.les, 

tapetes, fajones, enjalmci.s, mocllilas, alpargatas, etc. 

En 1. 9 39 se export ab an para Medellin cerca de 50 .CX:O sacos de ca.buy a a.nu� les. 

La producci6n de fique era de 1'5(X).<XX) mata.s con l.5(X) arrobas de 

fibra de cabuya que servia como materia prima a las industrias artesana-

les rlel municipio. (l) 

En 1.9(t') se registraba la existenci� de 30 establecimientos para el teji-

do del fique (2). En 1.970 hab!a 43 talleres que empleaban 90 trabajadores. (3). 

La artesan!a se hallaba esparcida por todo el territorio rnuni-

cipal en talleres domiciliarios dotados de tela.res muy rudimenta.rios. Pa-

ra su funcionamiento se requiere de ayuda.ntes para preparar y envolver los 

carretes de hilo y abastecer la mesa del telar. El hilado se produ-

c!a tambi�n en el campo. Los hilanderos emplea.n una sencilla rueda. 

(l) Araneo Mejia, Gabriel. Monograf!as de Antioquia. lAedelHn, 1.941

( 2) SENA Obra. ci tad a

Codesarrollo D.A.P. Obra citada



Los demruJ establecimientos artesanales registrados en 1.971 (1) eran 

talleres de carpinter!a, zapater!a, modister!a, etc. En la zona rural hab!a 

una f�brica de curtimbres y algunas talabarter!as de explotaci6n f 3Jlli liar. 

II En 1.981 se dec!a que Guarne fu� famoso por el ta.petusa {bebida destilada a 

partir del fique) y por su producci6n de fique. Estes dos aspectos que le 

dieron renombre na.cional han pasado a la historia". {2) 

Anualmente se realizan las fiestas de la cabuya con eventos deportivos, 

cabalgatas, bailes y exposiciones artesanales, entre el 25 de Diciembre Y el 2 

de Enero. Son organizados por la Sociedad de l.1ejoras Pfiblicas. 

D.A.P.

11Asi es Antioquia, Guarne II El Colombi:l.no, Ma.yo

(1) Codesarrollo

(2) Catalina Villa. 

4 de 1.9a1 
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4. El Retiro

La localidad fue fundada en 1.790 y erigida municipio en 1.814. 

Su extensi6n es de 273 Km
2
, de los cuales 28 corresponden a clima media y 245 Km

2 

a clima frio. La cabecera municipal esta situada a una altura de 2.175 metros 

sabre el ni vel del mar y tiene una teJT,peratura de 16.Q cent!-grados. Para llegar 

a ella desde Medellin es preciso recorrer una distan cia de 33 kil6metros por 

carretera. El crecimiento de su cabecera ha sido positivo, en cambio el resto 

del municipio ha presentado tendencia a decrecer. Tiene una poblaci6n total de 

11.126 habitantes distribu!dos as!: 4.586 en la cabecera municipal y 6.540 en 

ldzona rural. 

Sus Hmi tes son: por el Norte Medellin; por el Sur, Santa Birbara,)(ontebello y 

la Ceja; por el Oriente Rionegro y La Ceja; y por el Occidente los municipios de 

Caldas y Envigado. 

El suyo es un territorio montanoso. Las altura.!' que presenta son los cerros de 

Corcovado, San Antonio, Santa. Isabel y San Miguel. 

En su divisi6n ad.ministrativa no se han senalado corregimientos. Entre las 

veredas se cuentan Puente Pelaez, La Luz, El Carmelo, Don Diego, La Hondita, El 

Chuscal, Carrizales y Lejos del Nido, entre otras. 

En jurisdicci6n del Retiro se encuentra situado el embalse de La Fe, que 

abastece de agua a la poblaci6n de la ciudad de HedelHn. Los rlos La Miel, .P 

antanillo y el riachuelo Don Diego, irrig3.n su terri torio. 



Infraestructura 

CUenta con un establecimiento pre-escolar, 15 escuelas primaria.s y 2 

colegios de bachillerato. El personal docente que atiende las labores edu cati 

vas se compone de dos jardineras, 52 maestros y 25 profesores. 

Hay un hospital con 6 camas. 

Los servicios publicos son los que se encuentran en mejores condiciones en 

toda la regi.6n y los de mayor cobertura, as!: el acueducto cubre el 100% de la 

demanda, el alcantarillado cubre el 97% y el servicio de ener gia el�ctrica, el 

98.4%. El servicio de tel�fonos tiene una cobertura de 16.5'jb. (1) 

.A.spectos Econ6micos 

Los productos agrfcol3.S que se cultivan en El Retire son: papa, ma.iz, � ca, 

pU.tano, arracacha., can.a. de azucar, ca.f� y hortalizas. En la produ.£. ci6n 

pecuaria hay ganado de leche. Se ha desarrollado la silvicultura y se 

reforestan al,rededor de 10.(X)() hect�reas con variedades de pinos patula y 

cipr�s, eucalipto y o'carpa. Tambi�n se adelanta la piscicultura y se realiza 

la pesca deportiva. 

(1)D.A.P. Atmario Es"tadistico de A.ntioquia. Medellin, 1.984 



Seg6n el Directorio de Regi.stro Industrial en 1.983 habia cinco estable-

cimientos industriales que ocupaban 175 trabajadores (1). Esta.s indus - 

trias(consideradas a.si por tener cada una mas de 10 trabajadores) se ubi 

caban todas en el ramo de la poducci6n de muebles. 

Se reg:i.straron ademas 22 establecimientos comerciales. 

Producci6n .lrtesana.l 

En el estudio del SENA (2) efectuado en 1.968, el municipio de El Retire no f'u� 

considerado como localidad artesanal. Sinemba.rgo, en 1.973 (3) se registraban 

con nombre propio los artesa.nos productores de muebles de ma- dera, y para 1.979 

(4) se decia que existian 40 ta.lleres artesana.les para la producci6n de tales 

objetos. 

Un estudio posterior habla de 25 establecimiento3 artesanales de los cua., les 23 

se dedicaban a la prodnci6n de muebles y accesorios de madera, uno al calza.do de 

cuero y otro a objetos de barro, loza y porcelana. En total los 25 talleres 

ocupaban un personal de 127 trabajadores. (5) 

En El Retire se realiza desde comienzos del siglo XIX la fiesta de los Negritos del 

27 al 31 de Diciembre. Alli se efectua cad.a a.no exposici6n de artesanias. 

(1) Codesarrollo. Bases del Plan Maestro. Corna.re • .Uedellin, 1.985

(2) La Artesania E:n ol depart3.1Ilento de Antioquia

(3) Tur'.ll1tioquia. Inventario Turfstico del Departarnento de A.ntioquia
(4) "El Retire, Municipio Modelo" El Colombiano. Noviembre 18 de 1.979

(5) Codesarrollo. Obra citarl�. P!��na 371 
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5. l.�arinilla

Es una de las poblaciones mas antiguas del Oriente antioqueno

j1mto con Rionegro. Uarinilla. fu� fundada en 1.690. El municipio tiene una 

extensi6n de 115 Km
2 

situados casi en su totalidad en clima fr!o. La cabecera 

municipal se encuentra a una altura de 2.1� metros. Su tempe-ratura es de 17g 

centigrades y dista 47 kil6metros de Medellin. Esta situada sobre la via 

Medellin-Bogoi • 

.Debido a las ventajas que l!.arinilla ofrece en el marco de los nuevos pr£ cesos de 

la regi6n, como el auge de la construcci6n de urbanizaciones, su importa.ncia como 

centro educative y las facilidades para la localizaci6n de industrias, la 

poblaci6n ha aumentado notablemenie, tanto en la cabe- cera como en la zona rural. 

Su t�� de crecimiento es una de las mas al- tas entre los municipios de la regi6n. 

La poblaci6n tot3l es de 31.310 ,,_ habita.ntes, de los cuales 12.345 viven en el 

casco urbane y 18.965 en la zona rural. 

Junto con Rionegro, La Ceja y la zona mas occidental. de El Carmen de Viboral, 

Marinilla presenta una densidad de poblaci6n ente ax) y 300 habitantes/Km2 , de 

las mas altas de la regi.6n. La densidad de poblaci6n s6lo es mayor (mas de 3CO 

habitantes/Km2 ) en Guarne, El Penol, Guatap� y San

tuario. (1) 

(1) Codesarrollo. Obra citada



La cabecera municipal comprende 36 hect�as urbanizadas. Varios afluen tes de la 

quebrada Marinilla. atraviesan el casco urbano. Tiene 18 barrios, algunos de los 

cua.les son: Las Da.lias, Las l,lercedes, Tinajas, El Calvario, Sector del Cementerio, 

etc. 

De su oro�a.fia ·�6lo merecen menci6n un� cordillera rebajada entre Aldana Y 

Cascajo y otra conocida. con el nombre de Ba.rbacoas ( ••• ) siendo sus al turas mas 

culminantes Monta.ni ta., Pa.vas y Barbacoas "• (1) 

Los principa.les caudales son los ria.chuelos Ci.marronas, Marinilla. y Chap. 

Entre las veredas se cuentan l,�randa, Primavera, .a.sunci6n, LLanadas, Chocho, 

Cascajo, El Ha.to, El Sal.to, Belen, La Bolsa., El Pozo, Gaviria.. 

I nfra.estru ctura. 

Existe un pre-escolar, 33 escuelas primari::i.S, 7 colegi.os de bachillerato 

y un Instituto tecnico (Polit�cnico Colombiano), asi como una instituci6n de 

educa.ci6n superior (Universidad Pontificia. Bolivariana) 

Hay un hospital con ::r> camas, 

Los servicios p6blicos estan entre los m� deficientcs de la reg.i.6n. La cobertura 

del acueducto es de 92.1>, el alcantarill3.do tiene el � de cobertura, la energia el 

88.7% y tel�fonos s6lo el 4%, 

(1) Uribe Angel, Manuel. Compendia hist6rico-geografico del rleparta -

mento de A.ntioquia. 1.885



Hay es cacez de vi vi end as. 

.

Aspectos Econ6micos 

La producci6n agricola se centra en pequenas parcelas donde se cultiva papa, 

hortalizas y mais. Buena parte del terri�rio se aprovecha para� nado de leche. 

Hab{a hace algunos anos producci6n de fique y se fabrica- ba.n empaques de cabuya, 

pero la informaci6n alrespecto ha sido rnuy esca-sa.. {l) 

Producci6n Artesana.l 

Es uno de los municipios con menos artesa.nias en e Oriente. Lo tradicio nal en 

J.1:u.rinilla ha sido la 
 
nroducci6n de instrumento� musicales de cuer 

-

das. Desde hace muchos anos sus hahit�ntes f�brican guitarras, tiples, 

bGndolas, violines y hasta pianos. Tambi�n se producen colchones, tapetes de 

aleod6n, muebles y confites. (2) 

En un censo levantado por l· Secretari1 de Desarrollo par� 1.983 y cita-

do en el estudio regional de Codesa.rrollo {3) no se cuentan los ta.lleres 'ie 

instrumentos musL .. ules entre las industrias artesanales. Se dice que 

(l} !.�onoer:.i.f:ia de Antioquia (1.959); IDEA (1.967) 

(2) Incoplan Plan Pilato de Desarrollo Urbano para el Municipio de 

r.:arinilla, 1.971

(3) �3.Ses del Plan kaestro, Cornare 1985, p6.gina. 371 



ex:i.sten 35 establecimientos distribuidos asi: 15 dedicados a la produc -ci6n de 

alimentos; 4 de prendas de vestir, uno de calzado de cuero, dos 

industrias de madera (no muebles) (l J; 10 de muebles de madera y tres de 

productos metalicos. En total se ocupan all i 133 tra.bajadores. 

La producci6n de instrumentos de Marinilla. es completamente ma.nual y la 

calidad de sus productos es excelente. Uno de los talleres m� tradicio n:iles es 

La Sonora, de propiedail de la familia ..u-belaez • .O.li se produ- cia..n en 1.900, 70 

guitarras semanalmente y cubrian con ellas la. demanda del viejo Caldas y la 

Costa A.tlantica. Las mad.eras mA.s utilizadae son cedro y triplex . Otro de los 

t:uleren es La Sinf6nica �2) 

La 3ecretaria. de Educaci6n Depart:unenta.l sostiene en }: a.rinilla un centro al 

cua.l asisten 200 alumnos y reciben instrucci6n en neo-artesania.s (modisteria, 

pintura en tela, culinaria y"pequei'las industrias ") 

Di 1.980 se termin6 la construcci6n de l� Ciudadela A.rte3ana.l con 16o ca sas 

destinadas a a.rtesa.nosj Ha habido problem�� con esto pues se entre� ron algunas 

a no artesanos. Los 1ue habit-ui alli son artesanos de todo el Oriente. (3) 

(1) Tal vez ahi est�n incluidos

(2) Catalina Villa "Asi es Antio-1uia, ?/.arinilla '' El Colombia.no. FP.brero 

de 1.980

(3) Catalina Villa , Febrero 26 de 1.980 



El 15 de Agosto se celebra.n las fiest::i.S patronales de Maria Auxiliadora. 

Es muy importante en Marinilla la celebraci6n de la Sema.na Santa durante la cual 

se lleva a cabo un festival de musica religiosa. 



III. OONCLU3IONES

Teniendo en cuenta. la importancia que la producci6n artesanal ha tenido en las 

localidades del Oriente cercano, mencion�das en este informe, se ha decidido 

centrar en esa subregi6n la realiza.ci6n del presente proyecto promovido por 

Artesanias de Colombia. 

No se desconoce que en otras localida.des, y debido» tal vez, a las dificiles 

condiciones econ6micas por las cua.les atraviesa la poblaci6n de la regi6n hWJ. 

surg:i.do otra.s manifestaciones a.rtesanales en 6pocas recientes. En el tra.nscurso 

de este subproyecto no podr! ignora.rse su existencia, pero su estudio se 

englobar&. en lo que se ha denomina.do como Neo-artesa.- nias. De ellas s6lo se 

podra dar cuenta de una forma r�pida debido a que, por el momento, no existen 

condiciones para extender el estudio a la totalidad de la regi.6no 
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