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INTRODUCCION 

El trabajo de diagnostico ue se presenta a cont1nuaci6n 

fue realizado durante los meses de Agosto, Septiembre y 0£ 

tubre de 1.987 como parte del subproyecto Oriente Antioqu� 

flo financiado per Artesan!as de Colombia y con la c�abora

ci6n de CORNARE. 

El objetivo de este estudim consiste en reconocer la situ� 
ci6n general por la que atraviesan los constructoree de ins 

trumentos de cuerdas en la localidad de Marinilla, luego 

de mas de un siglo de dedicacion a este eficio como una o

cupacion familiar y artesanal. 

Loa resultadoe obtenidos dan cuenta de una dif!cil situa

eion productiva en 1 a talleres y dificultades de comercia 

lizaci6n de loe articulos elabor2dos. 

Los problemas parecen radicar en un notable desmejoramien

to de la calidad de los instrumentos como resul tade de la 

neceaid�d de producir en cantidad para obtener mayeres ga 

nanciae conservando tecnicae y formas de producciQn manu

factureras. 

Hoy en dia los productores de Marinilla estan compitiendo 

en condicionea desventajosas con los fabricantes de Norte 

de Santander, que -al parecer- han industrializado la pro

duccion, obtienen instrumentos en volumenes considerables 

con una calidad aceptable. 

i 



De ah! ae derivA el paulatino desalojo de loe productores 

M.arinillos del mercado de productos music:ales en Antioquia 

-tradicionalmente suyo- y la perdida de una posicion de

prestigio ganada hace muches anos a base de trabajo de bue

na calidad.

Una alternativa de solucion para ellos que impida que seAn 

desplazados definitivamente del mercado, esta en la resol� 

cion de las problemas de eonoridad y la recuperacion de la 

calidad de sue instrumentos. Para ello ae demanda, no so

lo la adopcion de ciertoe avancea tecnicos, sine la conci

eneia de que para los artesanos es obligatorio producir ar 

t!culos de buena calidad en pocas cantidades y a  buenos 

precioa antes que productos de mala calidad en grandee ca� 

tidadea y a  bajos precios. 

En el presente informe se plantea un programa de trabajo 

que busca vincular a distintae Entidades publicas para que 

brinden au apoyo a estos productores, el cual pongo de pre 

sente a Ustedes para que sea considerado. 

MARI.A TERESA ARCILA 
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I. INFORM! CION GENERAL.

Antes de entrar en materia se coneidera impGrtante u

bicar al lector en el municipie de Marinilla, lecali

taa tel Oriente Antioquefio donte se situaren los fa

bricantee artesanales de instrumentos musicales ae 

cuerdae aesde comienzoa del presente siglo. Para tal 

efecto ee suministra la siguiente informacion �eneral. 

A. ASPECTO FISICO.

El municipio te Marinilla tiene uaa super!icie de 

115 Km2 • Su tepogra!!a eeta formada pr terrenes pl�

nos con pequefios vallee en terrazas aluvialee y de v� 

gas con al�unae e linae metianae y bajae. Sus alturas 

eetan fortaatas por la cortillera central te los Andee. 

Lae oaracterie ticae tepagraticae anterieres le propor

cienan un clima unitorme. La temperatura ee de 17
°
C.

Su altura eobre el nivel del mar es te 2.122 mts. per

filan«G ae eeta manera un clima fr!o para la caai tot� 

liiat iel territorio. 

,Su medio n�tural pertenece a la formacion ecol6gica de 

Besque humeto m ntano bajo. 

Limita cen el n•rte een el municipio .a� San Vicente. 

Per el eccidente, el rie Negro y la quebrada La Cima

rro�� le eirven ae limites c@n el municipie de Riene

gro. Limita por el sur con El Carmen ae Viboral y por 
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el oriente cen Santu�ri• y El Pen@l. 

Entre sue r!oe y quebrataa eetan: Rio Iegro, quebra
da Marinilla, Cimarrenas, Oaecaj , Barbaceas, La Bol� 
ea, Ohocho, La Pava, Gaviria, Poze, Chochito, Rivera, 
La Alaana, San Mi�uel. 

Entre las alturas se cuentant .Les Cearoe, Montafiita 
'arriba, Mo�taftita abaijo, Las C�linae de Tinajas, Alte 
ael CalTari<:>, Lae Mercetes, Caeoajo, Belen, Santa Ana 
y El R!o. 

Marinilla pertenece aimilliatrativamente al CASER de 
Rienegre. La cabecera municipal eeta situatla a una 
iietancia te 47 Kme. ae la ciuaaa te Metell!n a tra-
Tes te la carretera Meiell!n - Bo�ota, v!a arteria a 
travea de la cual se comunica con otroe municipioe del 
Oriente cemG Rionegre, Guarne, Santuari�, San Luis y 
Cecorna. Por meaio de otrae Tiae de menor impertan
cia se conecta con El Pefiol, Guatape, San Carlos y 
San Rafael. 

B. POBUCIOJf.

Segun el ceneo d.e 1.-951 la poblacion total era de 
14.273 habitantes diet�ibu!dos as!: 10.212 en la zo
na rural y 4.061 en la zona urbana. 

Se�un el cenee de 1.964 la poblacion total era de 



- 3 -

17.779 habitantes, de los cuales 11.320 resid!an en 

la zona rural y 6.479 lo hac!an en la cabecera munici 

pal. 

Hab!a una densidaQ de poblaci6n de 97 habitantes/Km2 •

Para 1.973 los datos del censo arrojaron una cifra de

22.526 habitantee, y de ellos 12.863 viv!an en la zo

na rural y 9.663 en la zona urbana. 

En este afio se registraba una deneidad de peblacion 

de 196 habitantes/Km2 •

De acuerdo con el censo de 1.985 la poblacion de Mar! 

nilla era de 31.310 habitantes, 12.335 situadoe en la 

cabecera municipal y 18.974 en la zona rural. La COQ

centracion urbana que se ven!a preeentando de manera 

oreciente en los tree censoe anteriores se redujo no

tablemente como puede observarse en el siguiente cua

dro-: 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION URBANA - RU
RAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA A TRAVES DE LOS CUA
TRO ULTIMOS CENSOS. 

1. 951 1. 964 1. 973 1. 985

RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA 

FUENTE: A'nuario Estad!etice de Ant•quia. 1.985 
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C. ECONOMIA •

1. PRODUCCION AGRICOLA.

Sigue la tendencia general del Oriente cerca
no en cuanto ee refiere a l  a oultivos mas importan
tee. Estos son aaiz, papa, frijol, hortalizas y fi
que, eete ultimo solo hasta fecha muy r.eciente. 

El cul tive de la papa ha ceneti t.u!de un factor de t:ran_!! 
formaci6n de las tierrae fr!aa del municipio en espe
cial a partir de 1.935 cuando se incrementm au cultivo 
y Be inicio el USO sistemetic de cal y fertilizantes 
au1micos 1 • En areas de climas menes frios com El Sal 
t y El Choch se cultiva cafe, platano y yuca. 

El 8()96 del area total se dedica a la explotaci"n agri 
cola a peear de la escasa calidad de las tierras y su 
poca productividad. 

Los predios menores de 5 has. sobre:i:aean el 80% del tQ 
tal de predios. El 52% de las fincas son menores de 
2 Has.<2) Prevalece una exagerada division de la tie
rra, un minifundic intenso que no c0existe con el la
tifundi . 

-----------

C 1) INCOPLAN. �lan Piloto de desarrollo urbano para el 
municipio de Marinilla. Medellin, 1.971. 

( 2 ) IN COPLAN. op • cit . 
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,La tierra es bastante costosa y en ocasiones, segun 
su localizaci6n, adquiere precios comparables a lea

urbanos debido a aue ocupa una zona de gran impGrtan
cia por su cercania al mercado de Medellin y por cons 
tituir aeiento de poblaci6n abundante. Ademas algunas 
zonas rurales del municipie han Tenide siendo utiliz� 
dae como fincas de recreo por parte de los habitantee 
de Medellin, situaci6n que ha cooperade a elevar los 
precios. 

2. PRODUCCION PECUA RIA •

Existe cr!a de animales a nivel familiar y de sub 
sietencia, pero no pueae hablarse ae una induetria � 
cuaria propiamente tieha. La produccion ganadera, pe� 
c!cela y avicola ha regietrado un severo eetancamien
to durante loe ultimos 20 anos. 

3. PRODUCCION ARTESANAL Y MAMUF!CTURERA.

Junto con Sons6n es Marinilla uno de los munici
pios tel Oriente con menor produccion manufacturera. 
Durante los anes setenta (70) existia la fabrica de 
confites, la fabrica de empaques de cabuya, una fabri 
ca de colchones de paja y algod6n, una fabrica de ce
pillos, una de juguetes y muebles y una fabrica de in� 
trumentoe musicales. Esta ultima es importante mas 
por au nombre y tradici6n cultural gue por el ingreso 
real que representa para la econom!a municipal. 
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4. PRODUCCION INDUSTRIAL.

A partir de 1.960 comenzarcn a inetalarse sucursa 

lea de fabricae de la ciudad de Medellin en terrenos 

pertenecientes a Rionegro y Marinilla. Esto se die 

con base en el Primer Plan de Desarrollo Economico 

para el Oriente antioqueno elaborado por Codesarrolle 

en 1.960. 

En 1.965 Coltejer hab!a instalade su planta de texti

les Cordoba y empleaba 500 trabajadores. 

En 1.970 Ri negro, cebeza del proceso de induetrial1-

zac16n en la zona, era el municipio aue mas trabaja

doree industriales ten!a1 1.320 entre hombres y muje

res. El segundo lugar lo ocupaba Marinilla con 277 

trabajadores de los cuales 60 eran mujeres. Luego v� 

n!a La Ceja con 215 trabajadores. Y las cifras iban 

adauiriendo importancia. 

A comienzos de los anos 70 se traeladaron Fabricato y 

otras induetrias textiles. 

Sinembargo, en loe a�os corridos de la decada del 80 

ee ha frenado la instalaci6n de induetriae en Marini

lla por volumtad expresa de la clase dirigente local 

que no desea ver contaminado au ambiente natural y ee 

cial. 
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5. COMERCIO.

En los affos 70 se daba a Marinilla un comercio ex 

clusivamente l�eal. El sector se encontraba en un r� 

lativo estancamiento ya que Rionegro y La Ceja consti 

tu!an importantes mercados regionales, zonae de comer 

cializaci6n de productos agr!c las y pecuarios que h� 

b!an ido desplazando a Marinilla de eeta funci6n. 

Existen establecimientos comerciales en la plaza prin 

cipal y en las v!as de entrada y salida para Medellin. 

No existe una zonificacion especial para au ubicacion. 

en la cabecera municipal. 

D. OBRA S DE INFRA ESTRUCTURA •

1. ELECTRICIDAD.

En 1.916 se instalo por primera vez la ener

g!a eleectrica y ee cre6 para eu administracion una 

Junta de Alumbrado Electrico. En 1.918 se inaugur6 

la primera planta por el sistema de turbinas que hubo 

en Antioquia. 

En 1.978 la energ!a electrica era atendida por el Ci� 

cuito de Oriente por medie de la planta del Rio Abajo 

en Rionegro en conexion con laa Empresas Publicas de 
Medellin. 

En la actualidad pertenece al sistema de Intercone-
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xion Electrioa (ISA) con una CGbertura del 100% en la 

cabecera y del 81% en la zona rural. 

2 • CA RRETERA S • 

La autopista Medellin - Bogota pasa por lae afue

ras del casco urban�. A comienzos de los afios 70 11� 

g6 hasta Santuarie y fue inaugurada totalmente en 

1. 983.

3. OTROS.

Hay un acueducto municipal con 94% de cebertura y 

alcantarillade en regular eatado, con una cobertura 

del 76%. 

Hay un hospital con CRpacidad para 20 camas y tree 

pueetoe de e�lud. 

E. SOCIEDA D.

Tomando como base el Flan Piloto de Desarrollo ur 

bano realizado por Incoplan en 1.970 se tiene la si

guiente informacion eobre la poblaci6n: Marinilla es 

un municipio en transieion con alta fertilidad, baja 

mortalidad y alta taea de crecimiento poblacional. 

La piramide de poblacion a travee de los ultimos cen� 

sos manifiesta un aumento sensible de la poblaci6n 
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joven y una disminuci6n de las edades intermedias. 

La inmigraci6n no es elevada. El porcentaje de naci

dos en el municip1• era de 89.4% en 1.970 contra el 

9.8% de nacidos en municipioe vecinos. Se esperaba 

un aumento en la 1nmigraci6n con la participaci6n en 

el proceso de industrializaci6n. 

Se anotaba igualmente para 1.970: 

- La poblaci6n arraigada, tradicionalieta, de origen

campesino esta en contacto con grupos de poblacion

f'lotante extraffos al medio que se dedican al comer

cio o a la recreaci6n en casas de campo.

- La comunidad urbana es una eociedad en proceso de

camblo con gran interaccion s-ocia� oue se centra a.2,

bretodo en la plaza principal b�jo la influencia de

las autoridades civiles y religioeas.

- La comunidad rural tradicional esta mas atrasada en

el proceao de cambio, con la interaccion social ee

poradica que se limita a los convitee de vereda, a

los altares de San Isidr agricultor, graoias a la

aotividad social y religioea de la Iglesia.

- La endogamia, costumbre ma trimonia.l propia de la s2.

ciedad rural, ee esperaba que !uera siendo reempla

zada por la union libre con personae ajenas al ambi

te familiar, de compadrazg y vecinoe.
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El promedio de hijos en el casco urbano era en 1.970 
de 5.7 y se oonsideraba mas elevado en el sector ru
ral. Se esperaba una disminuci6n del promedio debido 
a la influencia industrial. 

" La familia en Marinilla pasa por un per!•do de tra� 
eicien de una familia extensa a una nuclear. La 
primers sobresale en el sector rural pero la segun
da gana terreno en el sector urbano. El trabaje iE 
dustrial de las poblaciones vecinas y la participa
ci6n de Marinilla en el mismo, hara que cada d!a 
mas la mujer y el campesino joven se integren al 
trabajo de la industria cambiando los sistemas val2 
rativos y normativoe familiares� (3 ) 

1. EDUCA CION.

Marinilla ha sido tradicionalmente un municipie
preocupado por la educaci6n de eu juventud, hecho COE 
firmado por el gran numero de intelectuales y dirigeE 
tes surgidos de eus centres docentes. 

Segun. el .Ainuario Estaciiatmco de Antioquia para 1. 968 
eolamente el 12% de la poblacion de 15 affos y mas era 
analfabeta, porcentaje bajo con reepecto a otros muni 
cipios del Oriente. San Rafael, por ejemplo, presen-

( 3) INCOPLA N. p. 48
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taba el 25.1% de poblacion analfabeta. 

Practicamente toda la eduoaci6n· .. primaria esta en ma

nos del Estado. La mayor parte de las escuelas ee e� 
euentran en el eeetor rural. Hay 25 eecuelas rurales 
de las cualee 2 tienen hasta primero de bachillerato. 

En el area urbana hay tree centroe oficiales y 
privados de educac16n secundaria. Entre elles 
taca el Colegio San Jose fundado en 1.838. 

tres 
se des 

El 80% del peraQnal docente es titulado eepeoialmente 
en NormAl. La mayor parte del profes rad es femeni
no. 

La Universidad Pontificia Bolivariana tiene sede en 

Marinilla y desarrolla al gunoe programae curriculares. 

El Instituto Polit4cnico Jaime Isaza Cadavid poeee u
na moderna granja piloto con fines de docencia y ex

tension en la vereda Primavera. Esta granja ha inte� 
tado adelantar programas de transferencia de tecnolo

gia apropiada entre los campesinos sin tener la sufi
ciente receptividad. 

Tambien funcionan las siguientes institucionee de edu 

caci6n secundaria: El Instituto Tecnico Industrial 
Simona Duque, La Normal Giraldo, La Escuela Naoional 

de Vieitadorae Seciales, El Bachillerato Nocturno Mon 

seffor Emilio Botero. Hal( 32 es cue las urbanas y .vere'-



- 12 -

dales que dan una completa cobertura educativa. 

G,. HISTORIA. 

1 • POBLA CION A BORIGEN. 

La region oriental del deJBrtamento de Antio
quia eatuvo poblada por grupos ind!genas Tahamiea a 
la llegada de loa conquistadores espaftoles. Para la 
cuenca del riachuelo Marinilla y las zonaa de Granada 
y Santuari eepecificamente, se encuentran referencias 
a grupoe denominados Maun!ee ( �). Desde comienzos de 
la conquista grupos indigenae eituadoe en tierrae de 
Rionegro, La Ceja y Marinilla huyeron en direc(l.ion 
del Magdalena, hacia la vertiente oriental de la cor
dillera Occidental, a.sentandoee en tierraa de San Car 
los y loe Vallee del Nus y Samana. El contacto eon 
estos volvera a darse solo tree siglos mas tarde con 
loa avances colonizadores del eiglo 1'9 (5) . Solo una 
parte de la muy reducida poblac16n indigena fue some
tida al domini� espaffol, creandose para eate fin algu 
nos resguardos en el oriente, entre los cualea se cueQ 
tan el de San Antonio de Pereira en inmediacionee de 
Rionegro y del Kenol. 

--------------

( 4) LOPEZ Lozano, Clemente. Rionegro. Narracionee so-
bre su historia. Medellin, 1. 967 

( 5) ALVAREZ, Victor. 11 La· formacion de la estructura �a-
graria en Antioquia (1542 - 1790) " Mimeo. Mede 
llin. 1.981 
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Al cornenzar el siglo 17 Herrera Campuzano registra en 

su visita a la provincia de Antioquia la casi total 

ausencia de naturalee (6). 

2. PRE SEN CIA ESP.A NOLA •

En 1.573 el capitan espaffol Don Fedro Beltran re

cibio una conseci6n de tierras para dedicar a la gall!_ 

deria en el sitio Que hoy ocupa el municipio de Mari

nilla. Affos mas tarde Don Diego Muffoz de Bonilla y eu 

esposa Dof1a Mar!a de Alarcon tomaron dominio de esas 

tierrae por traneferencia QUe hizo el Capitan Beltran. 

Estas propiedades lnclu!an las tierras de El Peffol, 

Guatape, San Carlos, San Refael, San Luis, El Carmen 

de Vib ral, Santuario, Cocorna y Granada. 

Un intento inicial de poblamiento de dichas tierras 

ee dio en 1.664 al fundarse dos doctrinas francisca

nas. En el paraje de Belen se formo un pequeff CASe

rio en el cual se levanto una Iglesia que fue trasla

dada anos mas tarde al sitio que ocupa la peblacien en 

la actualidad. 

La crisis minera del siglo 17 en Antioauia implico la 

creacion de haciendas para la produccion de caffa y 

cria de ganados en loa alrededoree de Rionegre y Mari 

( 6) ALVAREZ, Victor.
en Antioquia ff 

ff Identidad regional y celonizacion 
Mimeo. Medellin, 1.985 
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nilla. Como coneecuencia de ello, durante la primera 

mitad del eiglo XVII apa.reci6 el sitio de sAn Jose de 

la Marinilla conformado seguramente por mineroe inde

pendientee y colonos pobres dedicados a la agricultu

ra. De eete m do tuvieron origen un buen numero de 

peouefiaa explotacionee agricolaa donde se cultivaba 

tabaco, caffa de azucar, platano, ma!z, cuyoe exceden

tes eran suminietrados a loa comerciantea de la re

gion a cambie de euministros para au provieion <7>
. 

La pobreza y atraso general de la provincia de Antio

quia a fines del siglo 18 fue registra.da por el visi

tador real Don Juan Antonio Mon y Villarde quien des

cribie a Marinilla como poseedora de buenas tierrae 

para la agricultura y pobladas por gentes laboriosaa, 

sobrias y de buenas coetumbree<8) . 

Durante el siglo 18 los valles planos del oriente ex

perimentaron un notable crecimiento de la poblaci6n, 

lo que implic6 un fortale.cimiento de la vida agraria 

de la zona. Al parecer, la mayor parte de la pobla-· 

cion libre de mulatos y mestizos de Rionegro, Marini

lla, Guarne y Concepcion se dedicaban al trabajo agri 

cola de pequeBas parcelas de tierra (9) .
-

(7) ALVAREZ, Victor. op. cit. 

(8) ROBLEDO, Emilio. Esbozo biQgrafico del eeffor oidor. 
Juan Antonio Mon y Villarde, vieitador de Antioouia. 
1.785 - 1.788. Bogota, 1.954 

(9) ALVAREZ, Victor. " La formaci6n de la estructura 
agraria en Antioquia. (1.542 - 1.790)" Mimee. 

Medellin, 1.981 
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Tales si tios fueron pun to de partida de los colonos 

que funaaron nuevas poblaciones dentro del Oriente 

durante el eiglo 18 cemo fue el caso de s"·n Carl s 

(1.787), Sone6n (1.789) y Santo Domingo(1.792 - 94). 

En 1.788 Rionegro y Marinilla pose!P.n en canjunto 

14.206 habitantes. 

Be las 35 familias eapafiolae llegadae a Antiequia en

tre 1.750 y 1.800, 20 se situaron en Rionegro y Ma

rinilla, 9 en Medellin y 5 en Santa Fe. 

Si bien, algunos centroe mineres hab!an aparecide en 

el Oriente durante la segunda mitad del siglo 18 en 

territerio de Guarne, Rionegro y Marinilla, la p bla

cion de eeta ultima eonetitu!a un nucleo mestizo ma

yor que otros lugares de la pr vincia. 

Para fiaes del eiglo, Marinilla llamaba la atencion 

por la extrema pobreza de sue habitantes, loe cuales 

poeeian pocas tierrae por tratarse fundamentalmente 

de una zona de gran propiedad. La dedicacion prnci

pal era el comercig a mediana escala y el traneporte 

de productoe por el camino a base de recuae humanas. 

A comienzoa del nuevo siglo (1.807) Marinilla depen

d!a directamente de S�nta Fe de Antioquia y era veci

na de Rionegro, Carmen de Viboral, San .Antonio del 

Peftol y Cocorna, algunas de las euales ee hab!an des

membrado de su territorio original. El Penol lo hizo 
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en 1.774, San Carlos en 1.786 y El Carmen en 1.807. 

Era sitie de transito comercial y de almacenamiento 

de productoe del camino que comunicaba el interior de 

la provincia con el R{o Magdalena. 

En su territorio se cultivaban productos agr!colas 

como ma!z, frijol, trigo, cebada, habas. Era rico en 

maderas y todo tipo de plantas medicinales. ·Pose!a 

flora y fauna variadas. 

En el casco urbano hab!a dos templos cen paredee de 

piedra� el templo parroquial y el de Jesus Nazareno.' 

Habia Caja Real y ten!a adernas una escuela para la e

ducacion de los jevenes. El poblado costaba de 150 

ranchos. 

Poseia 2.265 habitantee que se claeificaban as!: 

85 familias de primera clase. 

180 familias de todae claaes. 

58 familias de esclavoe. 

Sus habitantee se deiicaban.a
1
la herrer!a, carpinter!a, 

plateria, cerrajeria y al traneporte de carga (cargue

ros) desde las bodegas de Juntas hasta Medell!n. Se 

regiatraba la presencia de minas de oro corrido, sali 

nae y minerales. 
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3. INDEPENDENCIA.

Durante la guerra de Indepenaencia los Marinillos 

aebreealieron por su valor y sentimientoe patriaticos. 

En 1.812 el ayuntamiente de la ciudad particip6 junto 
cen loe de Santa Fe de Antioquia, Rionegro y Medellin 

en la con!ormacion de un colegie conetituyente y ele.£ 

toral cuyo preeidente fue Don Juan del Corral y vice

presidente el Padre Ramon de Posadas, cura parroco de 

Marinilla. 

Se destac6 la participacion femenina, de manera. dire,£ 

ta, en la figura de Margarita Urrea, guien se hizo 

preeente en el frente de batalla, y de manera indirec 

ta, en la actitud de DoBa Simona Duque al entregar a 

sue siete (7) hijoe como combatientee. Y como ellas, 

muchoe otros personajes que el Centro de Hietoria se 

encarga de record.ar y honrar en las feohae correspon

dientes. 

4. LA REPUBLICA.

Por los anos de 1.830 el naturalista frances Bou

ssingault contratado por Zea para una mision cient!fi 

ca, visito Antioquia. Menciono para Marinilla 5.000 

habitantes y habl6 de ella como un lugar de almacena

miento de mercaderiae entre Nare y Medellin( 10).

------------�---

(10) DUQUE Betancur, Francisco. Historia del Departame� 
to de Antioquia. 1.968. p. 648
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En 1.843 se registraba la presencia de 43 esclavos, 
numero que para 1 .851 habia disminuido a 21 <11) . 

El crecimiento de la poblacion segu!a siendo notorio� 

"Mientrae en loe cantones de Rionegro y Marinilla en 
1.840 hab!a 398 macimientos por cada 100 muertes, 
en el de Medellin habia solo 315 nacimientos por c� 
da 100 muertes. La coetumbre de contraer matrimo
nio a una temprana edad, el prestigie social que t! 
n!an las familias numerosas y las codiciones saluda 
bles de las tierrae altas contribuyeron a queen A� 
tioquia existiera una alta taaa de crecimient de la 
poblaci6n. 

Ya para mediados del eiglo 19 estas tierrae del Orien 
te, cclonizadas<12) desde el siglo 17 �resentaban al: 
to grado de erosion. En esta epoca, el acelerado er� 
cimiento de la peblacion, el excesivo fraccionamiento 
de la tierra y la pobreza de los suelos crearon una 
situaci6n general de miseria, con gran cantllad de fuer 
za �e trabajo deeocupada o subocupada (13). 

Dicha situaci6n fue el acieate de la emigraci6n de co 

BREW, Roger. El desarrollo economico de Antioguia 
desde la Independencia hasta 1.920. Bog0ti,· 1978 

(12) BREW.

(13) BREW.

op. cit. 
p. 243
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lonos hacia el sur a tierras favorables para el culti 
ve del cafe y donde estaban necesitandose muchos tra
bajadores. El interes de terratenientes y comercian
tes por la colonizacion del sur lea llev6 a desinte
resarse, en eu momento, por los proble�a creados por 
el minifundio y mejorar la productividad de la tierra 
en la region ( 14>. 

Durente las guerras civilee gue ee sucedieron a lo lar 
go del siglo 19 la poblaci6n de Marinilla y sue ideas 
politicas estuvieron siempre del lado del partiao Co� 
servador. Los Marinillea siempre actuaron como legi
timiatas y bolivarianoe. 

La nueva constituci6n que se decreto en Rionegro en 
1.863 fue considerada irreligiDsa, atea y represiva 
por loe conservadores, quienes ee alzaron en armas 
contra el gobierno liberal de Pascual Bravo. Se con
formaron ejercitos en Santa Rosa, Aguadae, Sons'on, A
bejorral, Salamina y Marinilla, eete ultmo al ma.ndo 
del general Obdulio Duaue, estallando asi la revolu
ci6n en Ant,quia. 

Durante un siglo (1.770 - 1.880) el camino de Nare

fue la principal v!a de cemunicacion de Antioquia con 
el exterior. Por SU ubicacion en el adquirieron impo� 

( 14) BREW. op. cit. 
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tancia comercial Rionegro y Marinilla y surgieron po 

blacionee come El Pefiol, Guatape y Oanoas. Con la 

construcc16n del ferrocarril de Antioquia aue part!a 

de Puerto Berr!o a orillae del r! Magdalena y atra

vezaba la region del Nus hasta Medellin el camino pe!: 

dio importancia y se dejo de lado la region del Orie� 

te. 

A comienzos del aigl0 20 se dio una nueva poeibilidad 

de recuperar la importancia comercial de la region: 

la conetruccion del tranv!a de Oriente. Sinembargo 

una eerie de tropiezos impidieron au ejecucion. 

El fruetrado tranvia de Oriente fue el ultimo intento 

de crear una alternativa de comunicaci6n con el rio 

Magdalena que le permitiera a la regi6n conservar au 

lugar de preminencia cemercial. De todos modos, la 

region perdi6 importancia y au desarrollo pr•pie se 

vi' truncado en favor de la ciudad de Medellin, la 

cual hab!a adquirido ya en la decada del 30 gran im

portancia comerciAl. El Oriente debio empezar a gi

rar en tarne a las necesidadee de fuerza de trabajo, 

bienes de eubsistencia y suminietro de materias pr�

mae de las induetrias de la ciudad de Medell!n. 

A partir de los aft0s 60, las claaes dominantes y eec

tores industrialee de la capital miraron al Oriente 

con el interes de solucionar eus dificultades de ex

pansion en el valle de Aburra. Les alrededores de 

Rionegro, Guarn� y Marinilla c•menzaron a ser dotados 
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de la infruestructura necesaria para el establecimie� 
te de un complejo industri8l: circuito vial, suminie
tro de energ!a, comunicacion terrestre con Bogota, 
puerto aereo de embarque y lineas de suminiatro de 
combustible. En este proceso a Marinilla le ha sido 
delegada por los planificadoree de Medellin la fun
ci6n de servir de lugar de vivienda y habitacion para 
los trabajadores industriales y tambien de dermitorio 
para los ejecutivoe y miembroe de las clasee adinera
das, quienes comienzan a canearse del hacinamiento de 
la ciudad y desean reepirar mejoree airee en sue fin
cas de descanso. 

De acuerd con el Plan de Desarrollo para el Oriente, 
Marinilla constituir!a un importRnte centro de vivien 
da N par BU facil accesibilidad a la region, el clima 
favorable, los paisajes acogedoree y menor congeetion�15)

(15) INCOPLAN. Plan Piloto de Desarrollo Urbane para el

municipio de Marinilla. Medellin, 1.971 
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II. IDENTIFICACION DE LA TECNICA ARTESANAL.

La forma de producci6n artesanal a que se refiere el 

presente informe, cuya evoluci6n y desarrollo ha teni 
do aeiento en el municipie de Marinilla, ha eido deno 

minada fabricacion � Instrumentos £!! Cuerdas. 

La tecnica conaiste en el tratamiento y manejo de dis 

tintas claees de maderas para producir una caja de r� 
sonancia unida a un eje vertical en cuyo extremo van 

sujetas algunas cuerdas metalicas que al ser puleadas 
producen diversoe sonidoe por efectos de la vibraci6n • 
del aire. 

Para su elaboracion se han conjugado habilidadee y 

destrezae en el manejo de la madera como materia pri

ma principal, y conocimientoe musicales. 

En el procesamiento de la madera se aplican conocirnien 

toe y practicaa de carpinteria y ebanisteria, de los 

cuales existe una importante tradici6n en este munic! 

pio y otros del Oriente Antioquefio as! como tambien 
herramientae y maquinaria utilizadas en aquellas ar

tes, por medic de las cuales se corta y pule la made

ra para la armada de loe inetrumentos. 

De otro lado, es indispensable la aplicacion de los 

conocimientos musicales que la humanidad ha desarro

llado y siatematizado a lo largo de SU hieteria. 
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A. PRODUCTOS.

En los talleres artesanales de Marinilla se prod� 
cen distint&s tipos de inetrumentos de cuerdas,6 cor
d6f0nos: guitarrae, guitarras requintos, tiples, b�� 
dolas 6 liras y cuatros. 

1. GUIT.ARRA.

Instrumento de origen espaffol compuesto por seis 
cuerdas, descrito asi: 

" Es un instrumento que tiene un diapason con trastes, 
el cual se toca punteandc las cuerdas con los dedos. 
Tiene up.a caja eonora con una abertura circular, las 
cu•dae ee enrollan en las cl,gvijeras que se encuen
tran en el mango a travee de las cuales se hace la 
afinaci6n 11 <1).

De los instrumentos fabricados en Marinilla la gui
tarra es el que se produce en mayores cantidades. 

2. GUIT.ARRA REQCTINTO.

Es la repetici6n en tamafio men�r de la guitarra, 

OCAMPO Lopez, Javier. 
cos Colombianos. 

El folclor y sus bailee t!pi
p. 204 
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utilizado P3-ra puntear. 

3. TIPLE.

Instrumento derivado de la guitarra, en el cual
con algunas transformaciones como su reducci6n de ta
mafio y la triplicacion de cuerdas en cada orden, se 
popularize como un inatrumento tipicamente colombiano� 2 ) 

El tiple conserva la forma de la guitarra y sirve pa
ra el acompaBamiento musical. 

"El tiple tiene doce (12) cuerdae dietribuidas en 
cuatro grupos de a tres. El primer grupo esta for
mado por tree aceros templadoe al unisono en la no
ta !!!! , el segundo grupo esta formadc por un cobre 
en el centre con la nota si y doe aceros a los la
dos en la misma n ta, una octava mas alt�; el ter
cer grupo lo forme. una cuerda de cobre en la nota 
sol en medio de dos aceros en la misma nota, una 0£ 
taTa mas alta; y el cuarto grup• esta constituido 
por un entorchado en la nota !!. en medie de dos ac! 
ros afinados en la misma nota, pero una octava mas 
alta t mbien nC3). 

OCA�PO Lopez. op. cit. p. 90 

JARAMILLO Londone, Agustin. El teetamento del paisa. 
Ed. Bedout. Medellin, 1977. p. 432 
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De los instrumentos producid s en Marinilla el tiple 
ocupa el segundo lugar en volumen de produccion. 

4. LIRA O BANDOLA.

Instrumento de ori�en espafiol, derivado de la vi
huela y la bandurria (4 con algunae transformacionee 
en las cuerdas. Foeee 18 cuerdas. 

"Sus cuerdas eetan dispuestas en seie grupos asi: 
primero tree cuerdas en sol; segundo, tres cuerdae 
en!!• Estos dos grupos son de acero. Luego, ter
cero, tree cuerdaa en la; cuarto, tree cuerdas en 
mi; quinto, dos cuerdas en!!!; y se�to grupo, dos 
cuerdas en fa. Estos ultimos cuatro grupos son en 
torchados "{,). 

Este instrumento se toca con la pluma 6 uffa yes el 
que lleva la melodia en los conjuntos musicales. 

5. CUATRO.

" Especie de tipleci tode cuerpo mas pequefio y de

( 4) OCA MFO Lopez • op. cit. 

( 5) JA RA MILLO Londono , A gust 1!1 •

p. 204

op. cit. p. 433 - 34 
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solo cuatro cuerdas. Instrumento muy popular en An
tioquia hace algunos anos, ha venido desapareciendo y 

" (6) ya es escaso encontrar quien lo toque •

De este tipo de instrumentos se produce en la Rctua
lidad un numero insignificante. 

6. OTROS.

Ademas de los instrumentos enumeradoe anterior
mente los cuales son empleadoe , bien sea por apren
dices, aficionados 6 musicos, y por adultos, jovenee 
y aun por nifloe, se produce en Marinilla una l{nea de 
instrumentos musicales de juguete fundamentalmente 
guiterras. Eetas son de pequenae dimensionee, mayor 
peso y resistencia y condiciones de sonoridad adapt� 
dee a su funcionalidad. 

B. UNA PEQUENA HISTORIA FAMILIAR.

Desde hace mucho tiempo la familia Arbelaez se 
constituyo en la pionera y casi unica fabricante de 
instrumentos musicales en Marinilla c0n un nombre y 
un preetigio ganados a lo largo de tree generaciones 
de practica y ensenanza del oficio. 

(6) Ibid. p 434
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La historia de estoe sucesos es narrada aqu! por Don 
Luis Arbelaez y transcrita a vecee textualmente ya 
veces solo retomando el sentido de sue palabras y da� 
dole un� forma narrativa. Se intercalan unas cuantas 

citas de eetudies para ampliar el panorama del momento. 

Hace al rededor de 120 affos (1.850 - 60) llego a Rie

negro un espanol tallador de madera, quien hab!a sido 
c•ntratado por la parroquia para la elaboracion de los 
trabajos del altar de la Iglesia. El abuelo Isaac, 
que en ese entonces ten!a solo siete anos, ee iba t2 

dos los dias a verlo trabajar. Ese artesano espanol 
le ensefi6 el arte de fabricar guitarras y como el ni
�o llevaba el gusto por el trabajo de la madera, se 
convirti6 mas tarde en ebanista y tallador. A el se 
debieron lRs puertae de la antigua Catedral de El Pe
fiol. 

En aquella epoca la ebaniateria ten!a notables culti
vadores en Antioquia y constituia una de las artes mas 
difundidas y practicadas en el Oriente Antmoueffo. 

" La carpinter!a y la ebanisteria eran las manufactu
ras puramente artesanales mas numerosas. Los car
pinteros fabricaban las piezas de rnadera para la m� 
quinaria agricola y min�ra, tales como las vigas � 
ra los molines de pisones y para los trapiches. Los 
ebanistas atend:!an la demanda de las clasea altas 
de Medellin que deseaban tener muebles finos pero 
oue no pod!an importarlos debido a los costos exce-
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sivos del transporte "(7). 

A esta difusion contribuy6 en buena medida la forma.ci 
. 

-

on arteeanal que ee impartio desde las conocidas Es-
cuelas de !rtes y Oficios de Medell!n y Rionegro. 

En Marinilla, por ejemplo, loe al tares, el bautisterio 
y loa portalonea del templo parroquial fueron obra de 
los arteeanos marin1,llos Don Jose Maria Salazar, Ma
nuelt au hije, Don Jesus Castrey Don Alejandro Alza
te ( 8 J. 

El abuelo IsPac 6 papaisac, como lo llama Don Luis, 
sab!a de musica y legustaba tocar loa tres instrumen
tos, tiple, guitarra y lira. Era un hombre parrandi� 
ta que disfrutaba llevando serenataa y cantando en 
las fiestas y bailes familiares, y actes publicoa de 
los colegios. Fabricaba sus propioa inatrumentos, 
sinembargo: 

" Las guitarras (que hac!a) no eran propiamente para 

(7) BREW, Roger. El desarrollo econ6mico de Antioquia.
desde la Independencia hasta 1.920. Eds. Banco de

la Republica. Bogota, 1.979.

(8) DUQUE de AceTedo, Consuelo. " Marinilla y su aporte
a las bellas artes "· Memorias de la Asamblea 
DepartamentP.l de Centres de Historia. Rionegre. 
1.980 
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venderlas Sino para el y para la familia, pero entoa

ces Ten!a cualquier antgado y ve!a el aparatte y se lo 
vend!a y (el) volv!a y lo repon!a ( ••• ) As! se fue 
creando la cueeti6n (produccion) artesanal alla"<9>.

Don Isaac era propietarie de una finca en el R!e Arri 
ba. All! cnatruye una barque'tia para transpertar ma!z 
y madera por el r!o Negre. La madera, generalment� 
chaquir�, era aeerrada por colonos en �uatape y San 
Rafael y llegaba per el medio de transp�rte menciona
do haeta la propiedad de la familia. 

En su matrimonie tuvo Don Isaac siete hijos, a los 
cuales les ensefio el arte de fabricar instrumentes mu 
sicalee. 

" Ya vinieron loa hijos, ya crecidos, que eran muches, 
entonces a cada uno de ellos lea eneefi6. Eran mas 
6 menos siete, todos hac!an inetrumentos. Entre e
llos uno que llamaba la atencion por lB bien traba
jados. Le pon!a mucha curia a esa cuestion y era 
un musice bastante bueno. Ese se llamaba Eduardo, 
mur16 joven, come de 30 anoe. Hab!a 0tro: Gerardo 
!rbelaez que tambien ten!a una habilidad para la e
banisteria grande n(10)

------.... ------

,9) Trabajo de campe. Marinilla. Julio/87 

(10) Trab2.jo de campo. Marinilla. Julio/87
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De todos los hijos solo uno, Don Lazaro, padre de Don 
Luis, se dedico a este oficio. Tuvo la finca de R!e

Arriba hasta que muri6 don Isaac, cuando la vendio y 

vino a radicarse a Marinilla en la decada del 10 del 
presente siglo. 

" Ya cuando mi papa se radic6 ya aca en Marinilla. 

Ya se dedico a hacer solamente 4e eso, a vivir di

rectamente de los inatrumentos y dejo todo lo que 
eran mueblea, porque el tambien hac!a muebles ". 

Y se fue haciendo conocer con eu trabajo. 

"Aou! no era raro venir un tipo por ejemplo por un 

tiple, venirse desde Aneerma, Caldas, echando qui� 
be pues, a patica voliada desde Aneerma aqu! a Ma

rinilla ?. buecar un tiple. 0 aqu! por ejemplo ae 
partes mas cercanas, por ejemplo de Soneon, de Aqu! 
tania, de San Luis, de San Rafael, de San Carlos. 

( ••• ) Llegar aau! a encargar un tiple y despues 
v lver a los dos o tres meses, dejarlo pieado y vol 

ver a loa doe 6 tres meses por el, eso no era raro� 

La familia de Don Lazaro estuvo compuesta por 14 hi
joa de loa cualea uno fue cura y tree monjas. Todos 
aprendieron a trabajar la madera ya fabricar los ins 

trumentoe inclusive lae mujeres. Ellae pul!an, cepi
llaban y barnizaban. 

Don Lazaro establecio un taller familiar y trabaje 
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can varioe de sue hijos, 1 a cualee se vincularon al 

oficio despues de unos pocos afies de eatud.io. Vivio 

80 affos fabricando instrumentes sencilles para los 

campesinos y gentes del pueblo. 

Sobre la forma de trabajar de su padre afirma Don Luis: 

" 
. . . Cuando ya cogi la tecnica ven!a mucha gente a 

que les hiciera una cosa mejor, superior por lo me

nos en e1 terminado. Ya mi papa no le gustaba eso. 

No, que hicieramos lo mismo, una cosa buena pero aue 

se pudiera vender facil, sin mucho problema. A m! 

me llamaba la atenci6n eso. Y tuve la satisfaccion, 

esta.ndo muchache en la case., de hacer un. instrumen

tico ••• en ese tiempo mi papa los vend{a por $20.oo 

y entonces yo hacer esto que tenia mas 6 menoe el 

mismo trabajo y venderlo por $40,al doblete. Enton 

ces ya mi papa comenz6 a ceder un po quit� ". 

Segun SU hijo, Dmn Lazaro h�c!a instrum.entos muy bu� 

nos por el sonido, pere todo el mundo se los rechazaba 

per la apariencia. El toque personal que le daba no! 

bre al instrumento era un dibujo pintado a mano, gen� 

ralmente un ramito de flores, en la tapa delantera. 

Eeo le gustaba a la gente del campo, pero no a la ge� 

te de la ciudad para quienes ese era un detalle " mon 

tafiero". 

El trabajo se realizaba de forma completamente manual 

y por este motive, afirma Don Luis, el aeabado de los 
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instrumentos era muy burdo. Sinembargo, 

caracterizaban el trabajo de las viejos: 

dedicacion y cumplimiento. " Por esto, 

ron hacer alguna cosa en la vida "· 

varias cosas 

paciencia, 

ellos pudie-

En tiempes de su padre. los compradores eran campesi

nos y para elloe se produc!an tiples en grandee can

tidades. Con ellos encontraban una forma de esparci 

miento y diversion en un mundo rural sin electricidad, 

ni medios de comunicacion. 

En aquella epoca los habitantes de la ciudad de Mede

llin no eran aficionados a tocar estos instrument s 

porque con ello expresaban el anceetro campesine que 

muchos pretend!an olvidar. 

Sinembargo, cuando se intensifico la migrac16n en los 

affos 40, 50 el mercado de la ciudad se amplio y fue 

neceeario introducir variantes para adaptarae al gus

to de los nuevos cempradores. 

Don Luis, a quien le gustaba innovar, decidi6 mejerar 

la presentacion de los instrumentos lo que le permi

ti6 obtener mejores preci s. Ensayo el pirograbado 

en lugar del dibujo a pulso en lA boca del instrumen 

to, ensay6 nuev�s caliaades de materiales y adopt6 

las ineruataeiones �fl madera. 

Al parecer, la urbanizacion de la vida Antiequefia 

trajo come consecuencia la difusion del,gusto por la 
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guitarra muy por encima del uso del tiple y la lira, 

que ee han mantenido como instrumentos campesinos, y 

para la interpretacion de musica folclorica. 

En Marinilla la produccion de guitarras � .!Q veces

mayor que la de tiples y cien vecea mayor que la de 

bandolaa. 

De lea 14 hijos de Don Lazaro Arbelaez, 3 se dedican 
en la actualidad al oficio heredado: Luis, Gerardo 

y Carlos. Han introducidc cambioa en el acabado de 

1 s instrumentos haciendoles mae finoa y delicados! 
adoptaron adornos e incrustaciones en madera, clavi

jeras automaticas ya que los instrumentos fabricadoa 

por su padre ten!an olavijeras de madera, lacae, pe

gantea industrialee y uso del triplex. 

Han adoptado, igualmente, cambioe en la forma de pro

ducir loe instrumentos: ee ha introducido la division 

del trabajo y ahora un instrumento es fabricado po� 

varias manos, no por una sola como ocurr!a ant.erior

mente. Introdujeren herramientas electricas come si� 

rras circularee y taladros ahorrandose con ello tiem

po de trabajo, y gasto de fuerza. 

A lo largo de todos estos afios muchas personae del 

pueblo han aprendido a hacer instrumentos con la fam! 

lia Arbelaez pero ninguno ha logrado mantenerse en el 

oficio de manera independiente. 
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Cuando se le pregunt6 por las razones para que su fa

milia se haya mantenido y haya adquirido prestigto en 

este ramo de la artesan!a, Don Luis respondi6: 

" La perseverancia es como lo principal. Es que noso 

tros hemos luchado mucho con esta vaina. Ha habido 

epocas supremamente dif!ciles. La primera guerra 

mundial ••• de ah{ viene porque en el r!o(Arriba, Rio 

negro) muchos (se refiere a sus t!os) no siguieron 

con la vaina esa. Se acabaron las cuerdas, las cla 
. 

-

vijeras: varadoe. Despues volvi6 la segunda guerra 

mundial ya pesar de que hab!a materiales la cosa 
ee volvio que no! Una cuerda? Affadan, hagale un nu

do a eso. Yo recuerdo la alegr!R de mi papa cuando 

dijeron se acab6 la guerra y dentro de 15 d!ae vie

nen clavijeras ( ••• } Cuando se pon!an las cosae a

s!, hab!a aue hacer m�ebles 6 ataudes "· 

Ademas el trabajo no h8 aejado las eatisfaccionea ec£ 

n6micas que retribuyan el esfuerzo deeplegaao durante 

tantos affos y las cuentas que se hacen al cabo del 

tiempe no son alegres. 

" Tod.a persona que tenga otra cosa que hacer es mucho 

mejor que la artesan!a. Seguro que el artesano es 

artesano porque no tiee otra coea que hacer ( ••• ) 

'Que yo eupiera hacer otra cosa ••• Pero hay algo. 

Ya uno lleva 40 affoe trabajando esta coea, entoncee 

a uno le duele y le da berriondera entregarla cuando 

ya lleva una vida trabajandole. De las coeas que 
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me hagan a mi falta, el t.rabajo, y yo lo unico que se 

hacer es esto. Lamentablemente yo lo tengo que hacer. 

Yo no puede eentarme, no soy capaz. Y lo que le ha 

tocado a uno. Porque si uatedes miran el entable, pue 

de ser muy sencillo e lo que sea, pero lo he hecho yo, 

a base de sacrificios, de luchas, de bregas, entonces 
, , , " 

eso lo quiere uno. Eso no da para mas, puea . 

C. ARTESANOS.

En Marinilla existen en la actualidad tree (3) 

talleres artesanalee de fabricacion de inatrumentos 

de cue rdaa. Son ellos : 

1. ENSUENO

PRO PIE TA RIO � Luis A rbelae z

DIRECCION • A utfista Medell!n - Bogota Km 41.

Barrio La Dalia. 

TELEFONO : 5-4076 

2. LA SONORA

3. 

PROPIETARIO: Gerardo Arbelaez

DIRECCION : Cra. 31 # 23 - 07 Barrio La Dalia. 

TELEFONO • 5-4183

PROP IE TA RIO : Carlos Arbelaez 

DIRECCION· 

TELEFONO 

: Cra. 32 # 23 - 26 

: 5-4081 

Ba�io La Dalia. 

Hasta hace poco mas de un afio existio un cuarto taller 
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que se vio obligado a cerrar su actividad independie� 

te y eu propiet�rio ee ocupa hoy en d!a como trabaja 

dor de La Sonora. Se trataba del tAller La Sinfonica 

cuyo propietario era Orlando Tamayo, antiguo trabaja

dor de los Arbelaez. 

Los talleres se encuentran ubicados en la cabecera m� 

nicipal mas exactamente en el barrio La Dalia, veci

nos unoe de otroe en un radio de tres cuadras y rnuy 

cerea a la carretera oue conduce de Medellin a Bogota. 
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III • PRODUCCION A RTESA NA L. 

La fabricacion ae los instrumentes •e cuertas en Ma
rinilla es un preceso que aun en la.actualii.at se re!!
liza en !er11a manual y con tecnicae que en l• fumla
mental no han variat• aeate el siglo pasato. Loe ca� 
bies introtucia•a por la tercera g·eneracion te artes� 

I 
# noe han csnsistito en algunas herramientas electricas, 

algunae te ellas ataptatas por los propiee prctucte-
1res, cen las cuales se ha sustitui&O el USO &e la fuer 
za. 

El preceao te protuccion comienza cen el tratamiento 

te la materia pri111a principal, la 11atera, el cual es 
m!nim• y aigue sienao un proeeso natural a pesar te 
lee avances que en esta materia se haa aate, es,ecial 
mente el uso ael cal•r para acelerar el seeamiente. 
Centimla con la ar11eia tel instrumento para lo cual 
se emplea el sisteaa te feraaletas • moteloe. 

La proiuccion se lleva a cabe en talleree t&tates cen 
equip• ae carpinter!a, mane ie ebra asalariata que ha 
vivit0 un prgoese te aprenaizaje tel oficio en su 1� 
gar ae trabaje, supervision tel prepietario quien es 
a la vez 11aestre - artesano. 

El presente cap!tulo ·se teaicara a avanzar en la in
formacion sobre tales aspectos. 
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A • MA TERIA S PRIMAS. 

Las materiae priaae em1leatas en eete proces son 
maaeras ae tiferentes varieaates y calitates, las cu� 
lee constituyea los materiales funtamentales. Atemas 
te estas, ee utilizan tambien pegantes, lacas y barni 

ces, lea cuales constituyen materias pril'l&s auxiliares 
ae erigen intuetrial. 

Para tejar completamente teI'Jlinate el inetrumente se 

em:plean •tree pr auct&s intustriales qu9, a aiferencia 
te los otros eon impertaaee del exterior. Sen elloe 
las cuertae, clavijer e e incrustacionee te cierto ti 

pe 

1. MADERAS.

La materia prima funtamental para la fabricacien 

te i•etrumentes es la aaaera. 

Las varieaades te 11atera utilizata sen las eiguientee: 

Cetre Siea:,reviva 

Cedrillo Triplex 

Chaquiro Pales ante 

Guaya.can Cetre rejo 

Cemine Cecl.ro aurileo

Nazarene Cetre negro. 

Pine 
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I 

Caaa varietaa te maaera presenta calitates tiversas 
aue eegua la experiencia te los artesanoe, aepenten 
tel met! en el cual crezca el arbol. 

Cata tip• i.e 11adera tiene una utilii.aa aiferente en 
la fabricacion te insrumeatos: Ceare y triplex se em 

. 
-

Jlean en las tapas telantera y trasera; cedro y cei.r! 
'·1 

llo en l•s arose tapas laterales; siempreviva y guay� 
CaR para la puentezuela; comine Y guayacan para el pee 
cueze· nazarene y cearo negro para incrustacienes. 

Esta eelecci'n ae ha realizato por la experiencia ae 
muches affes te trabaje y te ella aepente, en priaer 
lugar, l caliaat final tel instrumente. 

El conocimienteae las aistintas caliaadee ae maiera,

s emple aiferenciaao para sacar te cata una las ma-

'

yores ventajae y finalmente eu trataaiente, constitu-
yen lee aspectoe mas coaplejos tel oficio y tonae ra
aicar!an algunas te las tificultatee que au !abrica
c1,n ha veni•• 111Bni!eetan,e.en esta lecalitat. 

Para lee arteeanea, la ea11,a, ,e la aa••ra aepeAie 
te su ceapactacien, tureza y !ibresiaat. Se censiae-

ra que una metera es ae peca caliaaa (2a., 3a. calit� 
tes) ei "tiene mucha fibra", siestas son encontratas 
y si le matera es pee• c�mpacta 6 blanta. 

Las !uentea te apravisienemiento te materas te los ta 
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lleres te Marinille son tea:

a. PROVEEDEROS INDEPENDIENTES O COMERCIA NTES DE MA -

DERA.

Son intermetiaries oue la obtienen de celones y 
ca11peaines quienes la extraen i.irectaaente. Procea.en

per l• general i.e la zona i.e colonizaios al extreme

Sur riental tel tepartamente, en zenaa limitrofes con 
el Magtalena mea.io (Cocorna, San Luis, Puerto Triunf) 
y e etros tepartamentos como Caltas y·Quini.i, te va 
riei.adee existentea en la zona cafetera. 

Les proveea res las transportan hP.sta los talleree ae 
Marinilla en !orma te trozas y se comercializan fija! 
t un precie p r  pulgata cubica. Eate preci• eetaba 
(e'n ·Juli de 1987) entre $100.eo y $300.ee, para mai.e 
raa ae primera calitat, entre las que, ae cuenta hoy 
en tia el guayacan. 

b. DISTRIBUIDORES.

Se trata ae almacenee regi�nalee que actuan.come 
interm�tiarios te los fabriantes ini.ustriales. Tal 
es el caao tel triplex, el cual es pretucito en Ba
rranquilla per Pizano, inaustria que contrGma la tis
tribucian en toto el pa!e. 

El triplex se coaercializa en laminae. 
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Tambien los aistribuiaeres les hacen llegar el protuc 

t haeta lea propies tallerea en Marinilla. 

Laa ce11:,ras lie me.dera :pueaen e:!ectuarse mensualmente, 

d mo ecurre en el taller ae ton Carls ArbelRez, 6 c� 

aa vez que sea neeeearie, es ecir, sin ning1aa peri

tiecitad, ceae en lea caeos reet�ntes. De cualquier 

:!orma teben ser ebtenitas con suficiente antelacion 

a eu uso ya que se las somete a largos perietos te S! 

aaiente. 

PRO CESA MIEN TO. 

Segun la ex,eriencia te lee !abricantes te Marinilla, 

la aatera tebe estar auy seca para ser trabajatq, te 

aanera que ne se raje, una vez eete armado el instr� 

men'tt9. En consecuencia, el eecate es el unico paeo 

previe a que se somete a la aateria priaa principal. 

Cuanao la aatera llega en trozae, ee la corta en ta-
·l

blones ae tamafte metie y te tiversos calibres. Estes 

son encarratoe en coluaaas con cufi?e que separan cata 

tablen tel inaeaiataaente superier e inferior, te aa

nera que el aire pueta circular libreaeate per lee es 

pacies. 

El eecamiente es natural. Sele se eaplea• el aire y 

el tiem,o. 

Las colulllllaa te matera se tispenen en cerreaoree y 
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ccbertizos, ea tecir, en lea lugares 11as ventilatoe 
a.el taller, y permanecen all! tlurante meses, a veces 
hasta sobrepasan el aft•, mientras se cuaplen las con 
tiiciones tie tesecamiento consitleratas 6:ptimas. 

El punte ae eecamiente se calcula "a oje", te acuerao 
al color que va tomanto la madera ya la experiencia 
previa·tl,e catla !abricante. 

2. OTROS.

Taabien se utilizan Wla serie te �roductes te !a
bricacion intustrial que sirven com• auxiliaree en el 
proceso te fabricacion artesanal, son elles: 

Pegantes, lacas, barnices, tiselventee y puntillaa. 

D� estos, les pegantes cumplen tambien un papel tes
tacato ea el reeultaao y calitaa final ael protucte, 
puesto gue aepeniiente a.el material te que eaten cem 
puestes :,eraiten o impiien la resonancia ie la maaera 
y bloguean o !acilitan la v1braci6n iel eenit•. 

En la actualitaa se eaplean en Marinilla varias cla
ses ie pega.ntes: 

a. COLAS.

S�n sustanciae fe erigen natural, extraiias ae
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pielee y hueaos anima.les. 

b. PEGANTES PLASTICOS.

Sustancias ae origen industrial con base ie eili

conae (qu!micas). 

Al parecer l•s pegantes •e origen natural son lee mas 

�•ecuatos para la !abricacio• de inatrumentos musica

les.

En eete mis•• ertea te !teas, es neeesari• tambiea te 
' 

-

ner en cuenta el p�pel que las lacas y barnices apli-

caios a l�s maderas cuaplen en la calitat final (sen� 
riaat, pureza ael eenito) tel preauoto. 

Les cinco materiales auxiliares aenc,nates atras, son 

ie origen nacienal, pero tambien se utilizan etros 

preductoe te erigen extranjere que hacen las veces ie 
accesories. Son elles: Cuerias de aylen, clavijeres 

e incruetacienes, ae! com• tambien el alambre para lee 

trastes. Tales articules eon tra!dos por comercian

tes iesde Europa, Japon y Ecuador. 

B. BERRAMIENT.AS Y EQUIPO.

En l•s talleree te fabricaci6n te instrumentQs m� 

eicales de Marinilla se emplean herramientas te trab� 

jo relativamente simples, consistentes en equipes 118.

�ualPs ae oarpiater!a y ebaniater!a y uaaa 1•caa he-
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rramieatas electricas, alguaas ae las cualee, e_n-� 
aa,tacien tel artesan• para facilitar una labor es,e 

c!f ica.· 

El equip• de carpinter!a y ebanieter!a eeta compues

to, en priaer lugar,' per une o varios bancos ae car

p!nter!a. Por le general hay une per cata trabajator 

que ee peri1aicamente ecupaae por el mis••, has1ta que 

termiaa eoneiteranaelo SU banco. 

Coa1lementan este equip• una aerie te herramientas de 

uso manual y a.e tivereos tamafies entre las que se con 

eideran las eiguientes: 

Serruchos, 
l 

Cepilles, garlopae o garlopinea 

Arcea 

Prensas 

Martillee 

Ceguetae 

Cuchilles 

Formenee, feraonee metia cana 

Liaae 

Reglas 

Mazes 

Compaeee 

Azuelas gurbias y planas. 

Las herramientas electricae empleataa eon� 
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Compres res de pistola 
Brocss 6 calaioras 
Sierras circulares 
Tern s 

Calentaiores 

Estas se utilizan para aiversos fines: Para certar 
I . I , la maeiera y saca.r laminae te calibre teseato, aun cie 

mil!metroa, se emplea la sierra circular. Esta mia
ma, ata,tata (6 n echiza"), es decir, con aoble cu
chilla ee usa para hacer los agujeros te la� clavijas. 
Otra a.ctaptaci 'n d.e la sierra circular e.a la pulid.ora, 
en le cual la cuchilla se encuentra en pesicion her! 
zontal, en lugar ae vertical, come se la encuentra 
n rmalmente, y sirve para pulir la superficie ae las 
laminae de matera que se van a emplear en las tapas 
e loa inetrumentos. 

Para afilar las cuchillas y pulir lRs superficies p� 
ra el aoabado final se utilizan les tornos. 

Para iarle las curves y s1nuosiaades a las tapas la-
te�ales 6 aroe se utiliza el �entaaor, uaa herra-
mien ta "li,echiza" consistente en un cilini.ro .dentro 
del cual 
lienta. 

se ha introi.ucida una resistencia que 1� c� 
Este !ue fabricato por don Luis Arbelaez, 

con base en une visto en una revista de talabarteria 
hace much s an.es. Antes .de este, se humei.ec!a la l{ 
mina de mader y se dejaba en una horma durante va-



rias heras h�sta 

ae lo cual hab!a 

En 1� actualidaa 

nutos. 
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que se secara naturalmente, aespues 

toma•• la horar requerida. 

este paso toma sole unes cuantos mi 

Para abrir ori!icis, las brocas ·� calRaoras. 

Para a1liear la laca, el c•mpreeer ae pietela. Este 

pas feraa parte ael acabai.e, para lo cu.al ee neces! 

ta i.ietribuir una eapa auy telgai.a, !ina y pareja. 

Antee la pintura que se apliceba era barniz y se uti 

lizaban br chae o p1ncele83 para hacerle. 

C. PROC'ESO DE PRODUCCION.

Antes f.e 2raar el instruaento, se aa.elanta.n. 1 e 

1asos siguientee: 

1 • INCRUS TA CI ONES • 

Se trata ae laminillae aelgad.ae formaaas ca tro

citos de aa•erae te varios colores a aanera te mosa! 

co que pueaen conseguiree ya ens�mblatae 6 pueae en

samblarse en el aisme taller. En el primer caso eon 

te impertac16n Europea y se coneiguen en la ciuaaa 

i.e Metell!n.

Cuanao las incrustacionea se prcaucen en el taller 

arteeenal se emplea maaera de des 6 tres colores: 



PARTES "bEL 

INSTRUME.NTO 

1. ClavlJH 
~. Ocv·~e.ro. 
3. CQ.jill~ ~UfQ.r\0 r 

4. To..as-J.e. 

5 ""Dia?~so.,...._, 

(,. ~ce-c. 

1\ 

-=t. Ta ~e e!. e h:~. h + e y-~ . 

~- ?uQr-+<2 1.-ue le.. 
q. Cid·, !la 1nt~q o r-
\O. t ()C.l"'\)S+~. c"i ~1\ . 

11. PQs Cu<H .. o 

~~. -¡-~~~ d~ c. +V'~.S . 
13. ero~ . 

14. '"ha~r\-c 
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Cedro amarilmo, negro y nazareno. 

2 • ENSA MBLE DE LA. TA PA DELA NTERA • 

Con dos laminas de madera, generalmente la mejor 

y mas fina, que se unen con pegante de tal modo que 

no queden luces entre ellas, se forma la tapa delante 

�· Se busca que las vetas queden encontradAs. 

Con la ayuda del compas ae traza en ella un c!rculo 

de la mitad hacia arriba. Alrededor de ese circulo 
ee aplican las incruetaciones y luego con una sierra 
muy delgada se Rbre el orificio 6 boca. 

3. ENSA MBLE DEL PESCUEZO.

Esta es otra de las partee aue necesitan ser en

sambladas antes de proceder a la armada. Este es en 

un palo largo en cuyoe extremes se ban pegado super
puestos taeos de madera en sentido vertical para for 

mar despues la nariz y el soporte para la clavijera. 

4. AROS.

Se trata de sendas cintas de madera de un (1) mm. 

de eepesor, 70 u 80 �ms. de longitud y 12 - 13 ems. 
de ancho, aue se han obtenido previamente con la ayu 

da de la sierra circular. Para los aros ae emplea el 

cedro 6 cedrillo. Los aroa son curvados empleando el 
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fuego i.el calentai.er. 

Despues i.e tener i.ie}!)uestas las partes anteriores, se 

procei.e a pegar le tapa d.elantera del extreme infe

rior tel pescuezo con cuatro pun1tillas. La un16n se 

pule con un cepill . 

5. ARMADA.

Ahora ai, ee pr�ceae a araar el inetrumen'tbt. P� 

ra ello ee emplea uaa berma,....1.!�ntilla ! ! :r119.leta, 

a la cual se !ija la taya aelantera un1,a al �scue

ze. De este punt• ae uni•• taabiea van pegai.•s .11s 
area, cen pegante (generalmente colben) y puntillas, 

I ' 

lue�� se hace aue tomen la forma einuesa •• la horaa 

y ee unen en el extreme 1nferier oon pegante sin que 

quei.en luces en la juntura. 

Enseguiaa vienen una eerie i.e pases encaainades a g� 

rantizar la conserTacien te la estruetura a.el instr� 

mento: re!uerzos interiores en !erma i.e pequefia� Ta

rillas, pue,nt!_� y_ �I!.!!!· Oen ell• se buaca fertale

cer la unien ae lea aros y la tapa aelantera, aante

ner la curTa i.e lea arcs ae mai.era que no se tefeI'Jlen, 

que la tapa aelentera ne se curve por la 1reai6n te 

las cuertae, y que lee junturas ne se separen. 

Ref.uerzos, puentes y chaz s Tan ai.heritas CDr\Cola • 

pe�antes plasticos, loe cuales se aejan secar aurante 
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un d!a. 

Luego ee corta le tape ae atraa que es ae triplex. 
Se le a1lioa pegante en lee boraea y se fija ca ••s 

puntillas de lee aos extreaos ae la caja: au-,erior e 
inferier. Estaa se retiran luego ae finalizaao el S! 

oate. 

Para fijar eeta tapa se utiliza etra ,untilla, igual 
a la em1leaia·1ara la ta:,a aelantera, y entre la pla� 

tilla y la ta,a, per el lato extern•, se eelocan unos 

tAcoe que hA.cen �resien y permiten que la taJa se a
eiente y se pegue ea !oraa ,areja. 

La !eraeleta, ya cempleta, ee aaarra fuertemente con 
cabuyas y se aeja secanao durante un d!a. 

Al t!a aiguiente se sac� de la horma, ae recorta la 

tapa trasera con una cegueta, aantole las curTas tel 

instrument• y se pulen lee bore.es. En lee instrume� 
toe 11as finos ee he.cen incrustaciones tambien en ee

tos bortes. Cuante esto ocurre, el artesan• abre una 

muesca ie 4 � 5 cll8. ael borte hacia adentre para c� 

locar all! las varillas ae maaera te las incrustaci� 

nee preTiamente ensambl�aae y untadas de pegante, se 

amarra con cab�ya y se teja secar otro t!a mas. 

6. Mientraa tanto, en una tabla suelta se han pega

do los trastes y armaQo el ai�ason. Esto se h�
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ce de la siiuiente manera: 

Se trazan con un punzon las aistanc!as entre les tra� 

tee, marcatlos de anteman• con una regla, se hacen lea 

cortes a le anoho y se introduce uh alaabre ae cebre 

en caaa ranura. 

Caia traete es una octava parte ae la dietancia entre 

la cejilla superi r y la inferior, osea, ael lar�o 

total de la cuerta. Para conocer la aistancia exacta 

entre lea traetes se to11a la distanoia entre las cej! 

llae y se tiv14e per 18 que es el numero de trastes. 

El resultado es la aietancia a la cual tebe colocar

se el traste siguiente. De este fOto la iatancia eQ 

tre los trastes va haciendose cata vez mas peauefta. 

Este es uno de lea Jaaee �as aelicadoe del.proceso. 

ta colocaci6n de lee trastes aebe ser precisa y la 

d.ietancia entre elles exacta, :p,ues cie ell• tepend.e, 

en gran parte� la soneriaad tel inetrumento. 

Lue�o, el tiapas6n se pega sgbre el pescueeg. 

En seguida, la euperficie retlond.eata del ala.mbre i.e 

los trastes se pule y aplana con uaa lima, de manera 

que ninguno sobresalga ae los tet1as, ya que si eete 

ocurre afecta la vibracian de las cueraas. 

LuegG ae !ija la cejilla superior, �ieza que encamina 
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las oueraae en el diapae6n y lea •a la,separacien ne 

cesaria entre ellas. Despuee ee col<i>ca el p':l,ente 1� 

ferior I peatezuela que es el extreme inferier donde 

van pegatae las ouerdas. 

Poeteriormente ee tallan las ranuras y se abren lea 

huecoa que van a permitir fijar el .f?.!!!ijer� en la 

parte superior del pesouezo. 

7 • PULIMENro • 

Se le '8 a toti.e el instrumeate una ca:,a ae pega,!l 

te aguade. Luego se tespeluaa la maaera con papel de 

lija �asta4o. Se le aplica eellador 6 base :para la

ca. Se lija nuevamente. Se enaascaran les bordee 

con ointa de plan•s si se desea que lea bcrtea que

den c n una lista te otro coler. Se les aplica Ulla 

capa de pintura, lue�o una nueva ca�a te sellator y 

Jor ultime ee lee ta la laca. Eete proceso dura un 

dia. 

!l fital se coloca el clavijero y luego las cuertas.

D. UNIDADES DE PRODUCCION O TALLERES ARTESAN!LES.

Para efectoe ciel presente estud.io se coneitere. 

taller artesanal a la unid.ad. productiTa con:foraata, 

al menes, per un trabajaior QUe die1onienao de la aa.
I 

teria prima neeeearia penga en accion unas herramie� 

tas de trabajo y produzca peri6dicamente. 
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Le reducido del universe de estudie ( sole tree uni 
aaaee de produccion) permite en esta ocaeien hacer u-

1 

na aescriJci6n de los diTersos talleres. Sineabargo, 

antes 4e coaenzar a expener las particulariaaaes im-
' 

perta aetallar el ambiente Que se viTe en ellos: 

Estes pequeftes talleres, situados en casas que en •

trae epooas sirvieron ae vivienaas, ocupan Tarios ci 

entes ae metros cuairatoe de construccien donte el es 
�sf;n�ttm 

pacie nunca es su!iciente, fuera ae los cuartos a se� 

vir como deposites ae aatera, regados por todos laaos 

y recostados a las encalaaas �aredes se encuentran ta 

blas, largueros y listones; recortea y eobrantes de 

maiera van quedando tirados en cualquier �rte, lo 

mismo que ensaables iniciales 4e instruaentes que, � 

bandonad.os, esperan la mane del artesano gue lee re! 

cate de ese rincon fr!o y elviaato. Los talleres son 

lugares aaotieos y desordenadoe donae reina palpable 

la febril actividad del trabajo. El suele es un ta� 

te de virutas y fletan en el aire aiminutas part!cu

las de aserr.!n. 

Dietribu!dos ex1ontaneamente, impeniendole a les es

paciee un eentido de la circulacien se estacionan � 

au! y allj, peeadoe como buques, los banaos de trab� 

je con sue pegotee de cela y eus protuberantee cica

trices ganadae en c9tidianae batallas con el serru

che, el arce y el form6n. 

A un lade de lea bances y apoyados con t1Ilidez, se � 
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grupan los inetrumentes a medie terminar ailenciesos, 

desnudos e inceleres cemo fantaemas que, avergonzados 

de su desnudez, avanzan y ret�oceden ocultanaose unos 

detras e etros. 0 come temerosoe pinechos al ver a

cercarse las manoe ae estos �epettos que lee daran 

vida irremeaiablemente. 

Deede un pequeffe at�il en sitie de honor un viejo ra

dio canta la hora 4eepuee ae cada canci'n y de muy 

cerca vigilan siempre atentos loe ejos de un Sagrado 

Corazon de postal. 

1. UBICACION DE :WS TALLERES.

Los tree (3) talleres artesanales de fabricacion 

de instrumentos en Marinilla se encuentran situa,os 

en la cabecera municipal y concentrados en un barri 

de reotente construcci6n de nombre La Dalia, a regu

lar distancia del parque principal yen un radio de 

tree cuad.raa. 

Con relaci&n aloe espacioe oqup�dos los talleres se 

dividen en: 

a. TA LLERES INDEPENDIENTES.

Estos talleres estan sep?radoa de la vivienda f�
' 

I 
I 

miliar. Se trata de a�ti�uaa casae de habitacion a-

iaptadas, per medio ae pequeftas reformas, a una nue-
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va funci6n: la produccion. DGs talleree entran en 

esta categor!a, uno de elloe, en un local completa

mente separado y el ot�o, eituedo en el pise inferior 
mientrae la vivienda ocuja el piso superior ae la e
dificacion. 

b. TA LLERES ! SOCIA OOS .l LA VI VIENDA FA MILI.A R.

El tercer taller existente en Marinilla pertenece 

a esta categor!a. Esta situado dentro de la casa de 

habitacion en un pequene galp6n constru!do en lo que 
hace poce mae de un afie era el s lar, antes de este, 
el taller ocupaba una habitacion y un peaueno corre

dor. 

Loe tree lecalee ocupados por lea talleres son de pr_ 
piedR4 de lea artesanos, ea decir no tienen que pagar 

arriendo per la ocupacion del espacio de produccion. 

2. REL! CIONES DE PRODUCCION.

La diferente ocupacion del espacie productive e� 

ta asociada con relaciones de produccion. aonde la a£·
tividaa se realiza por medio de relacienee asalaria

dae entre el propietario 6 patron y los trabajadoree. 
I 

En elloe el. pagg del ealario puede hacerse per contr�
to, a deetajo o al d!a. 

El contrato implica la fijac�en de una t�rea.(Ejem-
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ple! la incrustada de X numero de inetrumentos) Jar 
un preeie que es previamente acortado entre las par
tee. En este case el trabajaaor controla a au aJ1ai10 

el tiempe de trabajo y el mieme define eu jornada. 

El Jag• a deeta�e consiste en fijarle un preci• ad� 
terminado oficio (ejem1l•: cata inatrumento que ae 

pinte vale X pesos). Al final de la jorriada se cuen 
ja el numero de inetrumentes trabajados, ee multipl! 

, ca por el precio· fijad.o y el total equiva.le al sala
riG> ganaao. 

El page a� d!J! es la !orma mas eatable de remunera
eien y la que permite mejoree efectos sobre la cali� 
dad del producto. Consiste en pagarle al trabajador 
ooho (8) h rae de trabajo diariae por determinado pr� 
cie. Durante ese tiempo debe trabajar en lo que ee 

le pitla, d.e acuerd.o a las neeesii.adee de prod.ucci6n. 

En esta forma de .vinculacion ee ,reconocen las presta
cienes sociales gue segun la ley tiene dereche tote 

trabajador. 

Pe lee des talleres que proaucen con relacienes aea

lariadae, en une de ellee se practican las des prim� 
ras f'ormas de vinculacien de lee trabajaaeres yen el 
otre la eegunda. 

En el caao del taller que ocu,a la vivienaa :familiar, 
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las relacienes' de produccicin sen !amiliares 6 domes-
- _ __ ,. ..... ..-----· -

ticas, es decir, el trabajo recae sabre lee miembros 

de la unidad familiar. En este caso el propietarie 

trabaja directamente en la fabrieacien de instrumen

tos y tiene come ayudantea a sus tree hijes menores 

de edad ya au eepesa. En ocasiones contrata un tr� 

bajador que realiza la tarea que en au opini•n es la 

��s pesada� la pulida. 

El propietari• de este taller pe.ga un "salari " sea.fl 

nal a sue hij s. 

En eu •pinion, el taller le aeja al�unae gaDRnciae 

:,argue no tiene que pa�r trabajadores pues de le co� 

trario ee ver!a ebligado a oerrarlo. 

3. DIVISION DEL TRABAJO Y ORGANIZACION DE LA PRO

DUCCION

.l. pesar de la pinion oontraria de lea pr,1eta-

rioa de los talleres, en el proceee de fabricacien 

d� instrumentos fie cuerdas que ell s realizan en la 

actualidai, si exiete division del trabaje. Esto si� 

nifica que ningm.n trabajador realiza un instruaento 

complete, de principio a f!nJ. Les inetrumentos son 

procesaios por pasos, en bloques de ocho (8), diez 

(10) • dece (12) unidadea, de tal modo que al final

del procese un instrumentoha 

varios trabajadoree. 

sado por lea mans de 
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Ls ofici s que ee han diferenciado sent 

Incrustador 

A ma er 

Entrastader 

Pulidor 

Pintos. 

La eepecializaci'n en al�• de eatos eficies es rela 

tiv , ya oue a 1 largo el a rendizaje del arte se 

busca que el tr baja r conozca todes y cada uno de 
1 a ,asos hasta llegar a saber !abricar el instru e 

to co 1leto, es ecir, que ejeeute todo el procee . 

Sin embargo, c n el tie ae lee enc rgan lee fi

ci s as delicaaoe a los trabajad res de m�s ex eri

encia, le que 1m lica un cierto grado e es ecial1-

zaei6n. 

Sia embar�o, la aivisi n el trabaje no implica nee� 

sariamente la realizacion del trabajo en una forma 

rganizada y planificada, auncuando pareciera ser 

ue 1 a di!erencias en la forma de vinculaci'n de los 

trabajadoree entre 1 s doe (2) talleres que em lea 

as lariados, produjera ciertas diferencias en cuanto 

la or�anizacion de la producci6n. 

En el ta __ ler donae ee e11 lean las formas e contr to 

y destaje, el �ropietari - administrador ee ve obli 

gado a fijar tqreae diarias a los trabajadores, lo 

cual imJlica una forma inoipiente de la programacion 



- 58 -

de producc16n. 

En el otro taller (al d!a) cada trabajador se ocupa 
en cualquier actividad sin que el propietario - adm! 
nietraaor intervenga. All! el trabajo se realiza mas 
6 menoe del eiguiente modo: 

Un trabajador eneamblo loe pescuezos, otro curv6 l•s 
aros, etro diferente arme cuatro unitades y las reu
nio con otras cinco armadas en d!ae anteriores por 
algun �tro. El primero realize las incruetacienes de 
l•s nueve (9) instrumentos y las paee a etro de sue 
compafferos para que entrastara y puliera. !l final, 
un trabajador distinto ales anteriores los pul16 de

nuevo y los pinto. Al d{a siguiente cada trabajador 
realizara eficios distintos. 

Otro de lee aspectos a tener en coneideracion es la 
dietribuoion y utilizaci6n poco practJca del espacie 

productive. Esta no perece tener concordancia, ni 
guarder relaci6n con el proceso de produccion. La 
apropiacion del espacie dentro del taller parece es
tar guiada, mas bien, por el guetoy la comedidad ,a

ra trabajer que exprese cada trabajador. Por eso, 
mae que un modo legico y gradual de circulaci6n de 
los instrumentos (en el espacio del taller), estos 
se agrupan y giran al rededor de l•e diferentes ban
coe de trabajo. Los 1nstrumentos en proceso van de 
un lado a otro, avanzan y se devuelven de acuerdo al 
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siti0 elegido por ceda trabaja4or. 

Ejemples de ut1lizaci6n paco pr�ctica del espacio se 
dan en el taller de don Luis Arbelaez. All! la mad� 
ra que lle�a debe atravesar el taller sorteando toda 
Clas� de obetaculea pues el deposito esta situado en 
la parte :p sterior. Este mieme cemine, pero en sen
tido inverso, deben rec rrer los instrumentGs termin� 
dos para lleTarloa deede le eeccien de pinturas y s� 
cad.o, situa.da en la y,arte de atras, haste el almacen. 

4. TR.l B.l JADOR.ES.

Durante la epoca en que se realiz6 la receleccion 
de informacien para el preeente estudio (Juli - !go� 
t0 de 19a7) exist!a un total de veinte (20) personae 
vinculadaa a eeta actividad artesanal, las cuales ee 
hallaban dietribu!das en los tree (3) talleree men
ciona.doe as!: 

El taller mas antigue agrupa eeis (6) trab�jadores; 
el seguni.o taller, eiete (7) trabajadores y el mas re 
ciente, solAme�te cuatro (4).

Entre las ve'inte (20) peraone.s vinculai.as al trabajo 
artesanel existen ciiferenciaa de acuerdo con las re
lao1Qnee que eetablecen entre si para la pr�duocion� 
tres (3) son propietarios de talleres, catorce (14) 
eon trabaja«cres aaalariai.os y tres (3) son trabaje-
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deres domesticos 6 f.amiliares. 

a. Loe propietarios de los talleres estan vinculados

al trabajo directo ya la vez deeempefian funcie

nes de comercializacion y adminietracion. 

En los tres casos se trata de personae mayorea de 40 

anos con estudios incompletos de bachillerato y apre£ 

dizaje del oficio por tradici6n familiar. Ninguno ha 

realizado cursos de capacitacion tecnica. Ran actua

do como maestros - artesanoe ensenando el ofici a los 

trabajadores que han paeado por sue respectivos talle 

res en distintas epocas. 

b. De los catorce (14) trabajadores asalariadoa vll.n-

cu1adoe en la actualidad a los talleres artesana

les de Marinilla, trece (13) son trabajadores de plaA 

ta y uno domiciliarie. Este ultime, quien trabaja en 

eu propie taller y con herramientaa propias, eeta al 

servicio de lea hermanos Arbelaez. Debe su condici6n 

especial a las tificultades que se le presentaron pa

ra la comercia11zaci6n de los instrumentos fabricados 

por el en su calitat de artesano independiente, hace 

un af'l.o, momenteen el··cual se vi6 ebligado a cerrar au

taller y emplearse como asalariado. 

Entre los 14 asalariados hay un trabajad�r que perte

nece a la familia del propietarie del taller. Se tr� 

ta de un hijo de este, un joven de 21 afios quien se d!. 

sempefia como oficial en el taller de eu padre y reci-
be un salario semanal ca.me cual quiera d.e sue cempafieroa. 
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El nivel educative de los trRbajadores no es �uy alto, 

sin embargo hay un numero import�nte «e ellee que cur 

saran al�un ano ae secundP.ria, como se observa en el 

sit,u�ente cuadro: 

WUMERO DE TRABAJADORES AS.ALARD.DOS SEGUN NIVEL DE ESCOL. 

Analfabetas PrimariA Prira�riR SecundariA Secundaria 
incompleta completa incompleta completa 

0 5 3 6 0 

FU.t:NTE � TrPbajo de campo. BncuestR- cues ti on� rci A rtect>l 

.A�osto de 1987

-

L�s edades de los trabaj?dores oscilan entre 48 aBos 

que tiene el mayor y 16 que tiene el menor. 

El tiempo de vinculacion a los respectivos talleres 

esta entre 30 nfios p2ra el trabajador rn::3S antiguo y 

7 meses pqra el mas reciente. El mayor numero de tra 

bajqdores llevan entre 10 y 20 afios trabajando en el 

mismo t::>ller. 

El tiempo en que los trabajadores consideran que domi 

nan el oficio va desde 21 anos en el m�s experimenta

do y � anos el menos experto. Otro numero de trab?.j! 

deres no domina el oficio ya que solo realizan pases 

aislados del proceso 6 llevan muy poco tiempo de vin-
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culaci6n ?.l taller y se encuentran aun en la catego

ria de aprendicez. 

c. Los trabajadores familiares se encuentran en el

unicotaller doreestico que h�y en la localidad.

Alli el trab8jo lo rePlizan 4 miembros de la familia 

del arteaano - propietar�, r.uienes se dedican en for

rra parcial pero permanente. 

Se trata de dos menores y la esposa. Los primeroa 

son a la vez estudiqntes y 1� ae�unda dietribuye su 

tiempo entre el taller y los oficios domestcos. 

El propietario (padre) distribuye entre los hijos un 

dinero semanal a manera de p��o per el trabajo. 

Net. TRABA J., TIEt'lPO DE VINCULACION AL TALLER Y TIEMPO 
DOMINIC DEL OFICIO EN TALUnES ARTESANALES fv'1ARINILLA 

TIEMPO VINCULAC. 
AL TALLER 

Menos de 1-5 5-10 10 - 20 mas ae 
1 afle af\os anes afl.oe 20 af'ios 

Pro-pie ta. 3 

A salaria. 2 1 2 5 4 

Familia. 2 1 

TOTAL 2 3 3 5 7 

DE 
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. TIEMPO DE DOMINIO DEL. ARTE .. 

No le Menos de 5-10 10-20 más de 
d.omiaa .5. afioa afies . afi.os 20 años 

"' 
-

Propietarios : 3 

! 

A salariadce • ' . 4- 2 

Familiares ' 
TOTAL 'l 3 .. 4 5 

FUENTE: Trabajo de campo. Encuesta- cuestionario Artecol 
Marinilla, Agosto de 1987. 

NUMERO DE TRABAJADORES Y EDADES El TALLERES .ARTESANALES. 
MARINILLl 1 ~987 

No. EDADES 

Menores 18-30 30-50 más de 50 
. . . . . afies . afio a. . afies 

Pre~ietaries 3 .1 2. 

'rrabajad.ores 
asalariados . 14 1 . . .,4 .. 9 .. . .. 

1 1 

Trabajadores 
familiares 3 2' .. 1 

. . 

TOTAL 20 •• 4 ' 2 

FUEWTE; Trabajo de cam,e. Encuesta- eueet,nario Artecol. 
Marinilla. A~esto 1987 
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5. APRE;NDIZAJE DEL OFICIO ARTES.AN\L.

La transmieion y eocializaci6n de lae actividades 

relativas a eate eficio arteeanal ee ha dato de aos 

fermas: 

a. Por medie de un aprendizaje f�miliar baeado en r!

laci nee a!ectivae y de autoriaad, al interior de

la familia Arbelaez en Marinilla, a l• largo de cua

tro (4) generaciones aesde 1860 haeta hoy. 

De eate modo, el arte aprenaiao inicialmente por un 

ante,asado suyo de un arteeano extranjere fue transmi 

tido a todoe loe miembroe de la generacion si�iente, 

como un recurso para la vida, gue ninguna de elles 

1ractic6 sietematicamente y solo uno de elloe ad.opto 

cemo medio econ6mice de subsistencia. Este lo eneen6 

a au vez, a sua hijos y con elles estableci6 un ta

ller familiar. 

Alrededor de los anfiee 30 del presente eiglo, los mi

embros me.yores de la tercera generacion de •rbelaez 

fabricantes de instrumentos, ee dedicaban a este ofi

cio porque representaba un buen modo de ganarse la v! 

da. Para ellee significo el rapido abandono de la es 

cuela apenas hab:Can a quirido lea conocimientos ele

mentales� per la obligacion que ten!an ae colaborar 

con el :,aare al aeetenimiento familiar. En cambie ,� 

ra los mas jovenes de esta �eneracien, el oficie fue
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alternativa veluntariamente ele�ide pues con el tra

bajo exitoao ae los mayores de la familia hab!a atqui 

rido estabilidad econ6mica. 

One per uno, los hijos se !ueron indepenaizando del 

taller ,aterno y formaron los suyee ,ropios, a la vez 

que establec!an nuevaa familias. Cuatro talleres de 

propiedad de los herraanca .ArbelaeE funcionaron durante 

muohos aftoe, Ul'lo de ellos en el t1unicipi de Girard2, 

ta(cerrado en af1 a recientea), lee demas en Marinilla. 

Sin embar�o, la deman•a de instrumentoa crecio y lae 

nuevae unidades de produccion no pudieron deecanear 
sobre el trabaje familiar, sino que :rue necesarie Vil! 

cular trabajad.orea a los cuales deb!a instruirse en 

el o.ficio. Aai, tree 4e los hermanos Arbelaez, Gonz!. 

lo, Luis y Gerardo formeron muchos trabajadores en el 

arte de la tabricacion de instrumentos d.e cuerdas que 

aprendier�n de eu padre. 

La cuarta generacion ha visto con alguna inaiferencia 

y aesinteres el ofieitt de sus ascendentee. Los mayo

rew han rec�bido educacion secundaria y aun profesio

nal, optando por dedica.rse a activid.ades muy aleja<ias 

de la artesanal. Solo uno de elles abanagne los est� 
J, ! 

dies, decidio seguir los pasos de au padre y fabricar 

instrumentos. Sin embargo, algunes miembroe menores 

de esta cuarta generacion partici1an ·«irectamente del 

trabajo en el taller familiar, y a  peaar de ser muy 

j0ven ( menos de 15 afios) uno de ellee desea deticer-
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se a la actividad artesanal cuando sea mayor. 

b. La difusien de eat� eficio no se ha limitado a
lee miembres de la !amilia. Les Arbelaez en eu

papel de maestros - artesanos l• han enseftado a otras 
personae, con el !!n de !ormar ofioiales y trabajaao
res para adelantar la proauce16n en sue respectivos 
talleres. Mucho8 trabajadores han salide, a au vez 
a eetableoer sue propioe talleres. 

-Pr este camin•, la i.ifusien del e!icio se basa en re 
laciones economioae y de necesid.at. Neces14ad, de un 
lado, de mano de obra para l s  talleree y del otre de 
un ealari• ,ara eobrevivir. 

Ambos mediee de eocializacion del oficio implican un 
pr�ceao de eneeflanza - aprendieaje que no pareoe com
plejo, ni sistewitice per• que tiene metedoe, crite
riee y Talores que eirven te veh!cule de tranamisien 
de una 1tent1ta4 y un medo de ser artesanos. 

El metodo se baea en la observacion, el ensayo - error 
yen ultimo termine en las correcciones del maestro. 

Los. eprenaices c mienzan haciendo·m�ndados y mirando 
la forma en que trabajan los aficiales y el maestro. 
Durante esta etapa se necesita aesarroll@r la obeerv� 
ci6n, la atencion y el cuidado para lograr re:petir 
mas adelante le mismo que et ha visto hacer. Paeade 
un tiem10, el 'aprendiz hace ·sue prime roe ensayee cen 
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la madera realizando lAs partes mas sencillas y ele

mentales del prBceso. 

Adem�e de observar puete·preguntar, y pedir explica

cienes y loe demas le reap nderan y orienteran, :pero 

ningune se dedica a instruirl,e especia.lmente. Cuando 

ee equivooa no se le llama la atencion, ni se le re

cenvenciena, puee ae coneitera que los errores eon 

parte de eu aprend�zaje. 

El unico aprendiz que existe en este momenta es un 

muchacho de diez y seis (16) anos quien n•·pudo se

�ir estudiando porque se vie obligado a ayud-rle a 

su madre a sostener la familiA. Race cuatro afioe re� 

liza tareae esporadicas en el taller y hace solo sie 
te (7) meses se encuentra trabajando de tiempe com

pleto. A peasr uel poc tiempo de vinculac16n al ofi 

cio eete muchacho ya pretende hacerlo todo el solo, 

a.firman loe c,ficia.les, cuando el ,roceso de aprenti

zaje les sign1tic6 a los viejos y a  ellos miames, ce� 

ca de siete afloe de tra.bajo intense. 

En este oficie se necesita ir formando sabilidades 

f1eicae COIDO precision, firmez y pulimiento, y CUPl! 

daaee come la paciencia. Los artesanoe viejos hab!an 

desarrollade otras cuelidadee como el cumplimiento y 
lA. perseverancia en las coeae que se proponian. 

El oficio ee aprende por etapas. En primer lugar ee 
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fabrica la obra ne�ra, es decir, el armaz6n de madera 
compuesto pGr la caja de reeonancia y el cuello 6 pe� 
cuezo. Esta etapa puede durar dos (2) afios. 

En eegunde lugar, se aprende a celocar el diapaz6n, 
a darle el codal y la alture. e. loa trastes, y todes 
aouellos etros detalles que permiten que el instrume� 
to emita un sonido nitido. Este paso del aprendizaje 
es m?.s delicad• y puede durar cerca de tree anes.

En teroer y ultimo lugar se realiza el acabaao final 
consistente en el pulimento y pintura, cuyo aprendiz.1, 
je puede durar mas• menos un ane. 

Dee�uee de realizar 1 a tree pasos del proceso y sa
ber fabricar el instrumento completo, el a�rendiz pu! 
de ascender a la catetor!a de o!icial. 

Se es maestro C'I.E\nte lee afiee de experiencia en el 
ejercicio del oficie le permiten con cer, ademas de 
1 s anteriores, otra eerie de elementos necesariea p� 
ra dominar el arte y estar en cond.icienes de eneefiar
le a'los demas. Por ejemplo la utilidad de los die
tintos tipoe de maderaa, sue puntoe de aecamiento, las 
distintae poeibilidades de los pegantee, juz�ar la s� 
noridad de los instrumentoa, dilucidar lae causas de 
lcs problemas que se presentan en ese sentido, deter
miner el modo de corre�irlos, etc. 
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6. JORlTADA DE TRABlJO.

El tiempo de trabaje empleado y su distribucion 

dependen de la vinvulacion laboral oue el trabajador 

tenga con el propietario del taller de un lado, y del 

Tolumen de produccion de otro. 

La jernaia diaria de les aealariadoa ea por le gene

ral de ocho (8) herae co11enzando a las 8 a.m. y ter-
' 

minando a lee 6 p.m. con d0e horas de descaneo para 
ali11entacion distribuidas as!: una hora al medied!a 

para almuerzo, media hora en la ma�ana y media hora 
en la tarde para mediamaftana y algo. Ellos mismos 

deciden en que momente interrumpen el trabajo y n 
exist• control eatricto eobre el tiempe que se toman. 

Lm anterior rige para asalariadee que trabajan "al 

a!a". Para los que trabajan "�•r contrato" n• hay u 

na jornada establecida pues, come ya ee anot6, au via 

culacion lea exige complir lR tarea aei�nada y ne�o

ciada, sin precisar el tiempe que deben emplear en 

ella. Elles determinan au jornada de acuerdo al ren 

dimiento y este hecho produce en elles una eensacion 

de libertad e independencia que lea llev8 a preferir 

esta forma de trabaje a destajo. Ocurre sin embargo 

que para poder cumplir con el compromise se ven obl! 

gados muchas Teces a prolongar las. jornadas a diez 

(10) 6 doce (12) horas sin recibir el pago per horas

extras que si reciben sue com,Pfieros "al d1a".
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Lo anotado anteriormente se refiere a los talleres 
Que trabajan con mane de obra aeala�iada. 

El t�ller familiar, per au pa.rte, ocupa tree menerea 
e·n jormadae de medio tie11pe que est� en re!lacien 
con la jernada escolar y gue lea permite eacar tiempo 
�ara realizar las tareae y tambien jugar. Es decir, 
no pA:tiece exietir sobreaxplotacion del trabaje de lea 
hijes. 

L_a jernada !uerte recae sbbre el propietarie - paare 
.. ,• 

de f'amilia quien ,.trabaja doce (12) y haeta catorce 
(14) horas en la.� epeoas del ai'io (6 meses) de gran
dee pedides. El resto del afi• trabaja deecansada-

1 mente.

Por otra parte, los prep�etarioe te talleres auncuan
do no eetan desvinculados del &rabajo directo, tampo
co eatan sometidos a horarios fijoe de trabajo, y las 

I 

jornadas dependen de la producci6n que sea neces?rie 
ebtener en el moment9 te acuerdo con loe pedides que 
haJa y la epoca del afio en que ee encuentren. 

Loe tree propietarios se toman aproximadamente un mes 
de descanso en el afie. 
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Cuando ee conversa con los artesanos de Marinilla vi� 

culados al sector de fabricacien de inetrumentos de 

cuerdas parece que la comercializAcion constituye el 

problema principal a que se ven enfrentados en la ac

tualidad y en esto su situaci6n se aeemeja a la de 

los otroe artesanos de la region consierados hasta el 

mf)mente. 

Las constantes alzas de las materiaa primaa, las ven

tas indirectas (intermediarios), la competencia con 

tros productores, sobre tode las fabricAs de Bucara

J1anga, y la dificil situacion econ6mica del pueblo Ce 

lombiano s&n los !.actores aue en su opinion los ban 

situado en las condiciones de retroceso en que se en

cuentran. 

A continuacion ae veran las formaa en que eates fabr! 

eantes efectuan la venta y distribuci6n de sua produc 

toe. 

A. VENTAS.

Las dos formas principales de venta de estos pro

ductos arteeanales se efectuan a traves de intermedi! 

rios 6 compratores al por mayor y de ventas directaa 

en almacenes 6 puetos de venta�atendidos por el pro

pietario - artesano. 
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1 • INTERMEDIA RIOS. 

Los !abricantee de Marinilla atienden los pedidos 

que hacen a sus talleres comerciantes y duefios de al

macenes de inatrumentos musicales de la ciudad de Me

dellin. 

Aquellos asumen los gastos de transporte, para el cual 

se fletan camienes pegueffos 6 se utiliza una camioneta 

ce•propiedad de uno de los talleres. 

Los almacenes de Medell!n atienden compradores al de

tal y distribuyen a diferentes regiones del departa

mento y tambien a otros departamentos, sobre todo de 

la Costa Atlantica. 

Algunos de esos almacenes intermediaries son: 

CASA N!CIONAL MUSICAL 

DIRECCION� Calle 49 # 51 - 35 

TELEFONO : 231 33 59 

CUERDA S Y GUI TARRAS 

DIRECCION: Calle 76 # 50b - 61

TELEFONO � 2 6 3 88 08

ALMA CEN MUSICALIA 

DIRECCION: Pasaje La 1ibertad. Local 101

TELEFONO : 242 06 10 
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ALMA OEN LA GA BELA 

DIRECCION: Cra. 52 # 44A - 18

TELEFONO : 242 43 12

Sin�mbargo exieten otros almacenes musicales que no 

venden inetrumentos de Marinilla porque tienen serias 

reservas acerca de eu calidad. 

Una rapida encuesta realizada a los almacenes musica

les que aparec!an en las paginas amarillae del direc

torio telefonico de Medell!n arrojo los siguientes re

sul t�dos: 

De 10 almacenee encuestados, cinco (5) dijeron !!!_ Ve£ 

der instrumentos de Marinilla y cinco (5) dijeron ei 

venderloe. 

Como sucede con los demae sectores arteeanales, los 

intermediaris son un dolor de c�beza para los produc

tores directos p�r dos motivos principales� 

a. EXIGENCIA DE REBAJA EN LOS PRECIOS.

Existe una ley en el mercado capitalista segun la 

cual la producci6n en eerie yen grandee cantidadee 

permi te reducir los cos toe de les product'os y por tag 

to rebajar los precioa de venta para los compradores

al por mayor sin reducir las utilidades. Esto se ha 

extendido tambien a los productoe que no se obtienen 

de manera capitalista, no se producen en aerie sine 
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que ee elaboran manualmente como ocurre con las art� 

ean!as, es decir, a productos que llevan invertidos 

mucho tiempe de trabajo y se producen cada cual sepa 

radamente. A pesar de lo anterior, si los productores 

artesanales deaean vender se ven obligadoe a dar a 

los intermediarios sue productos a precios muy bajos 

(los fijados por loe productores capitalistas 6 por 

el proceso mas tecnificado) con lo cual, au margen de 

utilidades se reduce al m!nimo. Generalmente, el pr2 

ductor termina vendiendo aus productos al precio de 

costo 6 por debajo de los coatos, como ocurre en los 

cesos aberrantea de los tejedorea de cabuya en Guar

ne. 

b. GANANCIAS EXAGERADAS.

Ademas de que el aobreprecio obtenido por loe c2 

merciantee al por mayor encarece loe productos arte

sanales para el consumidor directo, estos personajes 

son repelidos por los productores porque de una man� 

ra facilieta derivan ganancias del 80 y 100% sin una 

minima parte del esfuerzo productivo desplegado por 

los artesanos. 

Loe productoree de Marinilla reconocen las ventajaa 

que traeria para ellos realizar sus ventas en forma 

directa, sinembargo les es imposible abrir almacenes 

en Medellin poroue ne dispenen de los recurses para 

ello. 
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Ademas de los anteriores, a nivel local existe un p� 

quefio comerciantte propietario de un almacen de nom

bre La Guitarra situado en una de las callee de entr� 

da al pueblo, donde se o�recen al visitante instrumen 

toe de loe tres talleres artesana�es. Su movimiento 

comercial es muy reducido. 

2. VENTAS DIRECTAS.

Dos de los fabricantee han abierto almacenee don

de atienden las ventas directas de les instrumentos, 

generalmente al detal. El tercer artesano solo vende

aloe intermediarios. 

Los locales se encuentran en Marinilla, situados fue

�a de la zona comercial. Uno de ellos esta a las a

fueras del pueblo, sobre la autopista que caduce a 

Bog�ta, y el otro, eobre una de las v!ae de salida ha 

cia-�edall!n, en sitios de movimiento automotor de

cierta intensidad. 

El primer almacen y mas antigu• es el de la fabrica 

Ensueff• de propiedad de Den Luis Arbelaez. El otro, 

el de la fabrica La Sonora, tiene un affo de funciena

miento y solo abre los sabadoe y a.omingos, cuanclo ee 
supone que hay mayor afluencia de gentes del campo y 

de Medellin. Eate ultimo ee encuentra en un local a

parte del taller y distante des cuadraa de el. 

Cosa diferente ecurre con el almacen El Ensuefio el 
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cual esta situado en una sola edificacion y cemunic� 

do con el taller y con la vivienda familiar, 10 cua.l 

permite su atenci6n constante durante todos los d!as 

de la eemana. 

El estilo de ambos almacenes es muy semejante: los 

instrumentos estan colgadoe sobre una 6 dos paredes 

y colocados en fila, uno tetras del otro. Hay ademas 

vitrinae donae se exhiben otros instrumentos musicales 

como panderetas, maracas, flautas y raspas que n� son 

fabricados por eetos arteeanoe. Tambien cuerdas de 

repµesto.y metcdoe para aprender a tocar uno u otro 

inatrumento. 

En opinion de eatos artesanos, las ventae directas 

loe favorecen mas gue las ventas a intermediari s, 

auncuando los volumenee son menores, pues las prime

ras les dejan un margen de utilidades aceptable mien

trae las (l)tras no lea dejan "sino para pagar trabaj� 

dores", es decir, simplemente para mantener la prduc 

ci6n. 

Existe otra forma de venta directa al publice que no 

ea practieada por estos artesanoe: las ferias. Sus 

productos no son de facil traslado y su precie, a pe

sar de ser bajo en algunos cases, no es accesible a 

los compradores de feria. 

En busqueda de nuevos mercados directos, el �abrica� 

te Gerardo Arbelaez ensayo hace poc s meses ofrecer 
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sus productos en un nuevo eiti de ventas: una case 

ta situada en un mereado artesanal eobre la autopis

ta Medellin - Bogota, donde ee exhiben y venden pro

duct�e prevenientes de diversas regiones del paie. 

Loe resul tados comerciales de eete ensayo esta.n toda 

v!a p r  verificarse. 

Los clientes y compradores de los instrumentos de Ma

rinilla son de dos tipos: urbanos y rnrales. 

URBANOS. 

Son habi tan tee de la ciud.ad de Medell.:!n que pueden 

trasladarse hasta los mismos talleres buscando pre

cios mas bajos 6 comprar a los intermediarios en la 

ciudad. 

Puede trataree de musicoa profeei nales integrantes 

e tr!oe 6 conjuntoe musicales y de aprendicez, por 

lo general estudiantes de bachillerato, quienes tie

nen entre sue materias eea asignatura. 

RURALES. 

Se trata de habi tantes de pueblos y veredas de Antie

quia aficionados a la musica. Estos acuden a comprar 

directamente a loe talleres cuando �iven en munici

pioe de la region del Oriente. Generalmente compran 

loa instrumentos en sus propias localidades, cuando 

babitan en regionea mas distantes, lo cual es posible 
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por la aca.i6n distribuidora de los intermediaries de 

Medellin. 

Durante el afio se presentan altibajos en las ventas 

que conetituyen ciclos repetidos conocidoe por fabri 

cantee y cmerciantes. Marzo, Abril y Mayo eon epscas 

de buenas ventas, lo miemo que Noviembre y Diciembre 

pero por razonea diferentes. Agosto, Septiembre y 

Octubre eon meses malos. 

Las buenas ventaa de comienzoa del afiG se relacionan 

con el inicio de actividadea en eecuelas y colegios. 
Lae de finales del a.no con la coseoha cafetera y las 

fiestas decembrinae. 

Los fabricantee de Marin1lla han venido regietrando 

reduccion en las ventas y d.ificultades en la comerci!!_ 

lizacion de sue productoe. Las caueas que ell0e ad£ 

cen para explicar tales fen6menos son el exceao de o

ferta del producto con la consecuente saturaci6n del 

mercado y la competencia de los instrumentos fabrica

dos en Bucaramanga. 

El hecho contundente de que las fabricas de Bucarama� 

ga (Bambuco y La Bogotana) hayan ido desplazando del 

mercado Antnoueno a loe artesanos de Marinilla es ex

plicado por eetos, no sin razon, por el oaracter em

presarial e industrial que se lea ha imprimido a aqu� 

llas. Han introducido, dicen, pol!ti�as de mercadeo 

comG la difusion de agentes vendedores por todo el 
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Entre estos artesanos se reconocen ttes calidades de 

instrumentos denominados-: 

- Instrumentos comunes 6 de combate.

- Inetrumentos regulares.

- Instrumentos finoe 6 buenoa.

La calidad depende de consideraciones como las sigu! 

entee: 

- Tipo y calidad de la madera empleada.

- Calidad de etros m�teriales utilizadoe (clavijas,

alambre, etc).

- Ejecuci6n 6 no de incrustaci nes.

- Perfeccion y pulimiento con los cuaJ.es se haya veri

ficado el acabado.

Como puede observarse, los criterios tenidos en con

sideracion hacen referencia casi exclusivamente a la 

apariencia, pero la sonoridad, condici6n fundamental 

para determinar la calidad de un istrumento, es deja 
-

da de lado como factor secundario. 

Para juzgar la calidad de los instrumentos musicales 

debe tenerse como criterio principal la fidelidad y 

limpieza del sonido, lo cual debe complementarse con 

el acabado final y la apariencia del mismo. Sinembar 

go entre estos fabricantes tal ordenamiento se ha 

trastocado, privilegiando este ultimo, dejando de la

do y descuidandola, la sonoridad. 
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Y parece que es precisamente en eee aspecto donde r� 

siden los defectos de calidad. Para los comerciantee, 

al menos, este constituye el prncipal problema de lee 

instrumentos de Marinilla como pudo constatarse. 

De los cinco almacenes encueetados que no venden ins 

trumentos de Marinilla y silos de Bucaramanga, al 
,

menos en uno se expreso oue el motivo era " por malos" 

De los oinco almacenes que silos venden, tree expr� 

san claramente �ue tenian problemas de sonoridad. 

Los defectos expreeadoa fueron! 

" Los hacen de madera verde y a  loe oche dias ya es

tan torcidos. " 

" Trastean much , 6 sea que al pisar la cuerda queda 

vibrando sobre los otros trastee "· 

" Son sordos y solo sirven para acompafiar, en cambio 

lee de Bucaramanga dan tonalidades altas "· 

" Uean triplex y esa madera no sirve •. 

Como puede Gbservarse se mencionan problemas relati

voe a: 

- Calidad de la madera.

- Tratamient� de la misma.

- Armada del diapason.

De cualquier modo, varias caueas pueden concurrir a 

la vez para explicar 1Pa deficiencias sonoras de un 
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instrumento musical. Para precisarlas y lograr dete£ 

tar los punts donde se hace necesario actuar se re

quiere la asesoria tecnica de expertos y misicos pro

fesionales. 

C. CONTABILIDAD, COSTOS Y PRECIOS.

Los precies de ls inetrumentos varian de acuerdo 

con la calidad. En la actualidad existen tres calid! 

des y tree precios d.iferentes para tiples y guitarras, 

dos calidades y precios para las bandolas y solo uno 
para cuatros. 

Loe instrumentes comunea tienen un precio que oscila 

entre 3.000 y 5.000 pesos. Los de calid.ad regular e� 

tan entre 5.000 y 10.000 pesos, y los de buena cali

dad entre 10.000 y 20.000 pesos. 

Los juguetes sole se obtienen en una sola calidad ("de 

combate"). Su precio actual ·es de 1.800 pesos con un 

reajuste anual del 20%. No ocurre igual con los fa -

bricantea de instrumentos, en cuya opinion, los pre

cios de los productos musicales no se han reajustudo 

al mismo ritmo que lo han hecho los de los materiales. 

Segun D n Gerardo Arbelaez, en loa ultimes 10 aftos los 

materiales han subido cerca de 10 veces y los instru

mentos solo han hecho 5 veces. Lo que ocurre es que 

los art!culos distribuidos por minoristas como clavi-
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jeros, cuerdas, barnices, pegantes, suben al caprLcho 

de los vendedorea. 

Dos talleres utilizan un sencillo sietema de contabi 

lidad que lea permite conocer el costo de los instru 

mentoe anotando los gastos hechos en materiales, pa

go de trabajadores y transporte, lo cual lee sirve de 

guia para fijar los precios. 

En uno de estos talleree, a pesar de conocer dichos 

costos el propietarie se ve obligado a vender a los 

intermediarios a un precio tan bajo que no le permi

te obtener utilidades. 

En el taller restante, paradojicamente el mas antiguo 

y donde se producen los instrument�s de mejor calidad, 

no se lleva contabilidad y su propietario dice fijar 

los precios "por intuici6n". S1nemba4Tgo all! se pr� 

fieren las ventas directas lo que le ha permitido ob 

tener utilidades 6 al menos " eubsistir holgadamente•. 
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V. PROBLEMAS Y NECESIDADES.

La fabricaci6n de instrumentos de cuerdas exige hab! 

lidades tanto en conocimientos y manejo de la madera 

(carpinteria y ebanisteria) como conocimientcs musi

CAles. 

Sinembargo, en loa ultimoa afios se ha venido preaen

tando un serio problema. con loe !abricantes de instI'!! 

mentos de Marinilla, pues estos han heche un gran es

fuerzo de mejoramient0 en el trabajo de ebenisteria 

pero han descuidado el aspecto musical. 

En la actualidad, los trabajadoree de los tallerea no 
poeeen en absoluto conocimientos mueicales, y en la 

mayor!a de los casos ni siquiera eetan intereaados en 
saber tocar un instrumento. Son los propietaries de 

los talleres, los hermanos Arbelaez, que han heredado 

la tradicion musical y la han desarrollado en alguna 

medida, quienes poseen este conocimiento. 

De todos modos la formacion tecnica musical gue se r� 

quiere para la fabricacion de estos instrumentos es

muy elemental y ee ha reducido a unas formulae que los 

trabajadores aplican mecanicamente desconociendo eu 

justificaci6n, razones y sentido, lo cual se ha venido 

reflejando en problemas de sonoridad de los instrumeg 
tos. 

Esto no quiere decir que los trabajadores de los ta-
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lleres deban ser musicos para adelantar su trabajo. 

Much0 menos en la actualidad cuandQ -Como para el c� 

so de Marinilla- se trata de un proceso semi- indus

trial dende se da cierta division del trabajo y el£ 

perarie no realiza el instrumento de principio a fin. 

Poaiblemente fuera condicion indispensable cuandc se 

trataba de un trabajo artesanal en sentid estricto 

y el miemo fabricante produc!a el instrumento para 

au propio use y disfrute, como en efecto ocurr!a en 

el caso de Don Is�ac Arbelaez. 

Antes el mueico y el artesano eran�na unidad. Ahora 

el trabajador esta separado del product no unicamen 

te por efectos de la division del trabajo, peraue ya 

no lo produce individualizadamente, sine poD el de� 

conccimiento de la esencia del objeto que produce: 

su funcionalidad musical. Esto le impide apropiarse 

completemente de el y controlar BU prodUCCion, pues 

otros poseen los eecretos para que el objeto ee real! 

ce en au esencia. Auncuando llegara a eaberlo fabr1 

car totalmente, paso por paso, como ocurre en efecto 

con algunos de los trabajadores de los t�lleres, ne 

llegara a ser maestro- artesano, pues esta alienado 

de 1 s "  secretes " de eu finalidad ult±ma: la musi

calitad. 

Ee decir, para el trabajador no -artesane, le que f� 

brica no es un instrumento mueical, es un objeto de 

madera como podr!a eer un mueble. Parael nG posee 
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todavia el anima oue es accesible para quien puede 

hacerlo sonar arm6nicamente. 

Despues de la disquisici6n anterior, la cual hace r! 

ferencia a algunas implicacionee de la producci1n B! 

mi-industrial para el caeo de los inatrumentos musi

cales, se plantean a continuacion los principales pr�

blemaa que se le presentan a lee productores de Mari

nilla:

A • MA TERIA S PRIMA S. 

1. AGOTAMIENTO DE LAS MADERAS.

A le largo del preeente siglo se ha venido 

presentando un paulatino agotamiento de los recurses 

maierables a nivel regional debido a la tala de bos

quee intensiva e indiscriminada com efecto del pro

ceso de colonizaci6n de tierras. Las maderae mas fi 

nae y precioeas practicamente ee han acabado. La r! 

forestacion en lee pocos lugares donde se practica 

ae centra en especies de pino, per� no contempla la 

siembra de especies mativas. 

Dicha situacion ha producido el encarecimiento de lae 

maderas y su dif!cil consecuci6n y suministro . La 
consecuenci18. de esto ha sido el uso de nuevas maderas, 

diferentes a las probadas tradicionalmente en la fa

bricaci6n de instrumentos con resultados poco�atisfa£ 
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torios, sobre todo en lo que respecta al uso de mad� 

r?.s procesadas industrialmente como el triplex, por 

ejemplo. Al parecer, dicha madera no ea buena conduc 

tora del senido. 

2 • TRA TA MIEN TO DE LAS MADERAS. 

Los conocimientos aue los fabricAntes poseen ace! 

ca de los avances tecnicos para el tratamiento previo 

de las maderaa y SU preparacion optima para obtener 

de ellas un compartimiento adecuado para su uso, es 

m!nima hoy en d!a en Marinilla. 

El secamiento, como ae dijo, se efectua de forma na

tural dejando que el aire, el c�lor del sol y el tiem 

po hagan au trabajo, lo cual implica periedos muy lar 

gos (meses y en ocasiones, affos) para que lasmaderas 

eaten a punto. Los inconvenientes derivados de esto 

no son unicamente de tipo econ6mico al congelar duran 

te largos periodos de tiempo cantidades considerables 

de C?,pi tal, sine, tambien tecnicoe, ya que eeta afec

tando la calidad final del producto al emplear made

rae inadecuadas e inadecuad.amente tratadae. 

Para darle profundidad a los conocimientos empiricos 

de loa maestros- artesanos de la localidad y ayudar

les a aolucionar problemas espec!fices con relaci6n 

al uso 6ptimo de loe diferentes tipo8 de maderas se 

requiere de una capaci tacion intensiva y eapec-ializa

da en dicho aspecto del proceso ai se desea mejorar 
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la calidad de los instrumentoa. Mucho mas si se ti! 

ne en cuenta que existe en la actualidad un descuido 

de los efectoa que tiene en la eonoridad de loe ins

trumentos la selecc16n de las maderas. 

3 • 0 TROS MA TERI.A LES. 

Como en la fabrica.ci6n de inatrumentos musicales 

todos los componentes son importantes para contribuir 

a producir un buen sonido, es neceaario tener cuidado 

con el tip• de pegantes utilizados. Pareciera que 

los pegantes de origen natural fueran los mas adecua 

doe y que por el contrario, loa pegantes sinteticos 

actuaran como aislantea del sonido. 

B. ORGANIZA CION DE LA PRODUCCION.

Existe gran flexibilidad, casi se dir.!a oue deeor 

ganizaci6n en cuanto a la ejecuci6n del proceso pro

ductivo: no existe una programacion de los pasoe ne

cesarios a realizar en determin�das unidades de tiem 

po (d!as 6 semanas), no hay una distribuc16n ni un 

uso racional del espacio productive, no se supervisa 

el trabajo, ni ee lleva a cabo un control de calidad. 

Lo que ocurre ee que en estos talleres artesanales 6 

aemi•industriales no operan efectivamente criterios 

de " productividad ", " rendimiento." 6 u racionali

zacion " que pertenecen mas bien a una mentalidad e� 

presari�l y capitalista. Esto constituye en ocasio-
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nes una actitud y un comportamient0 deliberados ya 

que estos productores prefieren aferrarse a lo empi

rico de sus conocimientos antes que producir innova

ciones que,a su parecer,s6lo.les acarrearian mayores 

dificultades, complicacionea, esfuerzos y sobrecoetos. 

A pesar de todo, hay que buscar los medios de difu

si6n de conocimientos practicoe que lea permitan prQ 

ducir en mejores condiciones, ya que si no ee moder

nizan y tecnifican en alguna medida, y sobretodo, si 

no mejoran la calidad los instrumentos de Marinilla 

van a terminar por desaparecer del mercado por la com 

petencia de las fabricas de Santander. 

Se hace neceearia una asesoria empreearial a estos 

talleres para eatudiar posibilidades de organizacion 

del proceso productivo y de racionalizacien del esp� 

cic,. 

Con relacien a este ultimo aspecto, el espacio dispo

nible pareciera eer escaso y estrecho, sinembargo la 
causa podria radicar en una utilizacion poco practi

ca. Para ello ser!a necesarie que antes de lanzar 

una propuesta se considerara mas a fondo la existen

cia de otra logica de utilizacion del espacie, tal 

vez guiada por criterios como la apropiacion indivi
dual, la comodidad 6 cualquier otro, diferente de la 

logica empresarial de uso racional y productividad. 

Habria que tener en cuenta ese factor ya que cualquier 

propuesta de redistribucion del espacio encontrar!a 



- 90 -

oposici6n. 

C. CAPACITACION DE LOS TRABAJ.ADORES.

El bajo nivel tecnico y de capacitacion de loe 
trabajadores de estos talleres, lo mismo que el poco 
6 ningun interes 6 amor por el trabajo artesanal cau
ean problemas de produccien debido al poco cuidado 
que se presta a la calidad del producto. 

Para loe maestroe-arteeanos de Marinilla existe una 
notable diferencia entre el arteeano propiamente di
chG y loe trabajadorea asalariadoe que emplean en sus 
talleres. En su opinion " la artesan!a se aprende 
pere el arteaano nace ", con lo cual expresan que ad� 
mas de las habilidades en tecnicaa y me,todos de t�aba 
jo, los artesanos se caracterizan por llevar dentro 
suyo el gusto per el arte que practican, no solo lo 
hacen por la necesidad de un salario para sobrevivir 
de e!,comc ocurre con los trabajadores asalariados en 
la actualidad. 

D. CALIDAD.

Deepues de un rapido sondeo pudo concluirse que 
los instrumentos fabricados en Marinilla se han crea
do una imagen de productos de poca ealidad y bajos 
precioe; una imagen negativa en el mercado de instru
mentos musicales, que los coloca en desventaja frente 
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a los fabricados en Euoaramanga, por au poca son�ri

dad. 

Se los considera instrumentos baratos y por lo tanto 

adecuados solo para eetudiantee y aprendices, ya que 

la mentalidad ahorrativa del AntioqueHo le dice que 

para aprender basta un instrumento barato y de poca 

calidad. Los musicoa, por su parte, los encuentran 

demaaiado baratos y no loe buscan p rque no dan las 

tonalidades necesarias. 

Las causas del deterioro en la calidad de los instr� 

mentos de Marinilla son diverses. En primer lugar 

la ampliaci6n del mercado en los afios 40 - 50 llev' 

a los prepietarioe a producir en cantidad. Por otra 

parte, se pueo todo el esfuerzo por mejorar el term! 

nade 6 acabado de loe instrumentos, es decir, la ap! 

riencia y ee dej6 de lado la soneridad en lo cual e

ran optimos loe instrumentos fabric?.dos por el padre 

en la generacion anterior. En tercer lugar esta el 

bajo nivel de capacitacion de los trabajadores vine� 

lados en la actualidad a los talleree. Algunoa de 

elloe no pueden dar mas de a!, segun lo afirma Don 

Luis Arbelaez, auncuando pongan todo el interes por 

hacer bien el trabajo. Estos trabajadores llevan m� 

chos aHos en los talleres y estan ligados por �aeoe 

afectivos y de amistad con el propietario. 

Otra condicion que dificulta la produccion de instr� 

mentos de calidad es que no existe vigilancia 6 super 
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vision del trabajo de parte del administrador- propi� 

tario que es a la vez m?-.estro -artesano. Es decir, 

hay tambien dificultades de caracter administrativo. 

Sinembarge, en opinion de los artesanos- propietarios 

el principal problema radica en la forma en que se 

realiza el proceso productive, es decir, en el hecho 

de que la division del trabajo ha deeplazado la prodUQ 

cion individualizada y por esta misma condici6n el tr� 

bajador no eiente amor por el instrumento frut� de au 

trabajo. 

De todos modos, ei ee pretende que los instrumentos 

cie Marinilla tengan un mercado es neceeario me jorar 

la calidad y llegar un d!a a producir instrumentos de 

calidad excelente aunque eean en poca cantidad, pero 

de todas maneras elevar el nivel general. 

En coneecuencia,un programa de apoyo y fomento para 

los fabricantes de instrumentoe de cuerdas en Marini

lla debe centrarse en el mejoramiento 2!.1 producto ar

tesanal. 

Sinembargo, antes de iniciar cualquier programa es n� 

cesario realizar reunionea con los propietarios de

las talleres y sue trabajadores donde ae discutan las 

observaciones salidas del presente estudio, se detec

te haeta donde existe conciencia de las deficiencias 

en calidad, si se aceptan las cr!ticas y si hay un ve! 

dadero interes en solucionarlas. Si el grupo se mues 
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tra receptivo ee le plantear!an lae eiguientes pesi

bilidades: 

I 

1. Asesor!a musical con el fin de diagnosticar tec-
nicamente en donde resi4en los preblemas ae son�

ridad de los inetrumentos y las formas exietentee P!. 

ra corregirloa. 

2. Asesor!a sobre tratamiento de las maderas de par

te de tecnicos del SE��.

3. Asesor!as empreearial y administrativa para mejo

rar la realizacion del proceso productivo, la u
tilizacion del eepaci , supervision del trabajo, COQ

trol de la calidad y la distribucion de otras funci2 
nes de administracion. 

4. Creditos blandos (subsidiados) en caso de que las

asesorias anterioree recomienden la introducci6n
de nuevas herramientas y maouinas 6 los propietarios 

deseen invertir en maderas. 

5. Asesor!as en contabilidad y costos a los propie

tarios interesados.

6. Cu�sos de capacitaci6n para los trabajadores.

7. Campaftas publicitarias en emisoras locales y pe

riodicee municipales Que les permitan cambiar la
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imagen (una vez comiencen a mejorar los productos). 

8. No se reouiere aseeor!a en diaeffe pueeto que las

dificultadee no residen en eee aapecto, no se t�

ta de introducir variantes esteticas en los instru

mentoe para hacerloa mas ccmpetitivos puea oomo ae di 

jo, el eafuerzo de loe artesanoa se ha pueeto ahi pr� 

cisamente, con resultados aceptables. 



- 95 -

VI. GI.CSA RIO.

ARMADA: Uno de lee eficioe que compenen el arte de fa 

bricar instrumentee. Consiste en juntar las 

diferentee partes dentro de una horina 6 plan

tilla hasta dejarlo en obra negra. 

AROS: Cintas muy delgadas ae madera, generalmente ce

drillo que hacen las vecee de tapas laterales 

de la caja de resonancia en los instrumen� e de 

cuerdas. 

BOCA: Orificio de la caja de resonancia en les instru 

mentos cordofonos. 

CALENTADOR · Herramienta " hechiza " que se utiliza 

para darle las sinucsidaaes a lGe aroe. 

C nsiete en un cilinare metalice que 11! 

va en su interior una resistencia. 

COCOS: Nombre corriente que le tan los trabajadores a 

lcs instrumentos que se encuentran en cbra negra.

COLA: Pegante de origen animal. 

ENTORCHADO: "Cuerda de seda hilada a la que rodea en 

apretada espiral un hilillo de cobre pla

teado y tambien suele ser de platafsimpl! 

mente de laton, que da a los sonidos un. 

timbre penetrante, profundo y algo metali 
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co "· (Eciclopedia Cultural Universitas Salvat. To

mo 10. Barcelona. pp.199) 

ENTRASTAR: Uno de los oficios que componen el arte de 

fabricar instrumentos de cuerdas. Consiste 

en colocar los trastes sobre el diapason. 

PESCUEZO: Soporte de forma alargada sobre el que se

coloca el diapason, donde se fija el clavi

jer0 y en cuya porcion inferior se ju�ta la 

caja de resonancia. 

PUENTE: Pequeffa varilla de madera medio curvad.a que 

fija y aoatiene la tapa de atras a la estruc

tura del inetrumento. 

PUENTE - ZUELA : Pieza de madera fuerte colacada en el

tercio inferior del instrumento y do£ 

de se fijan lAs cuerdas. 

SELLA DOR: Base que sir\J'e para fijar la laca de la su

perficie del instruments. Se tra1m. de laca 

adelgazada con un dieolvente, es de color 

blancuzco. 

TRASTEAR: A ccion de lR cuerd.a de vibrar sobre trastes 

diferentes al que se pisa. Se dice de ins

trumentos mal fabricados que " trastean ", 

es decir, aue al pisar una cuerda, esta qu� 

da vibrando sobre trastee inferiores empafia� 

do au sonido. 
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ARIUILLA 

Inf o:-maci6n General 

Foto6rafia #1: 

Parq�e principal de arinilla. 
IgleEia parroqui2l al fondo. 

otografia #2: 

1:squina de la plaza principal. A la derecha, casa 
el trabaj o art es anal en mad era. 

I! 



· otografia #3:

Aspecto de una calle del pueblo. "arinilla, Ant.

Fotografia #4: 

Trabajo de ebanisteria adaptado a puertas y ventanas que se conserva

en algunas casas de i�arinilla.



Fotografias d 5 y 6: 

Otros ejemplos de la tradici6n del trabajo artesanal de la madera 
que se conservan en •arinilla. Port6n y contraport6n. 

3 



Fotografias #7 y 8: 
Pulpito y bautisterio de la iglesia parroquial de Marinilla. Tr� 
bajos artesanales realizados por ebanistas marinillos en el siglo 
glo pasado. 

4 



Fotografi as # 9 y 10: 

Puerta principal y detalle de las puertas laterales del templo 
parroquial de arinilla. Trabajo de ebanisteria. 

5 



PrtODUCTOS 

Fotografia #1: 

Tiple de segunda calidad 
producido en el taller de 
don Luis Arbelaez. Marini 
lla, Ant. 

Fotografia #2: 

Guitarra de primera calidad. Pr� 
ducto de la fabrica Ensuefio de 
propiedad de don Luis Arbelaez. 
ri:arinilla, .Al!l.t. 
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Fotografia #3: 

Detalle del tiple. Decoraci6n de la boca del instrumento con li
neas pintadas. Fabrica de instru.nentos musicales Ensueno. Marini 
lla. 
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Fotografia #4: 

Lira 6 bandola de prirnera cali
dad producida en el taller de 
don Luis Arbelaez. Marinilla, 
Ant. 



o tograi':! a #5:

Guitarras de prinera (primer 
plano) y segunda (fondo) ca
lid�des en proceso de fabri
caci6n. N6tese la calidad de 
la madera J' la decoraci6n. 
Taller de Luis Arbel�ez. 

Fotografia #6: 
Guitarras de juguete producidas en el taller de Carlos Arbelaez. 
1arinilla. 
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ART.c.SANOS 

Fotograf:fa #1: 

Don Luis Arbelaez, propieta
rio de la fabrica Ensueno. 
El mayor de los tres herma
nos productores de instru
mer..tos. �arinilla, Ant. 

" 

Fotogr?.fia #2: 
Publicidad pinta a en el muro posterior de la vivienda-taller de 
don Luis. Kil6metro 41 c arretera .. ed ellin-Bogota. !tarinilla, .mt. 

9 



11. ROBLEDO, Emilio. Esbozo biografieo del senor 6idor 
Juan Antonie Mon y Velarde, visitador de Antioquia. 
1.785 - 1.788. Bogota, 1.95( 
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Fotograf:fa #3: 

Don Carlos Arbelaez en su taller de instrumentos de juguete. Es el 
menor Ce los tres hermanos Arbela.ez. .arinilla, Ant. 

otografia #4: 
�achada de la vivienda de don Carlos Arbelaez donde se encue�tra 
si tuado el taller. Barrio La Dalia, !arinilla. 

10 



HERhAliIE!.XfTAS Y EQUIPO 

Fotogra.fia #1 

Formones, tenazas, azuelas 
gurbias y planas, martillo 
y en general el equipo del 
carpintero constituyen las 
herramientas de estos arte 
sanos. 

Fotografias #2 

Arzas 6 arc es cuya funci6n es 
pulir superficies constituyen 
tambien importantes herramie£ 
tas de trabajo. 



I>'otograf'ia # 3 

El equipo esta compuesto tambien por cepillos de distintas clase�. 

Fotografia #4 

El banco de carpinteria constij;uye pa.rte esencial del equipo de tra 
bajo de los fabricantes de instrumentos • 
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Fotograf:!a #5 

Adema.s de las herramientas 
para el trabajo manual, se 
utilizan en estos talleres 
maquinas como esta sierra 
sinfin. 

Fotografia #6 

Aspecto que presenta uno de lo� talleres de fabricaci6n de instru 
mentos durante la jornada de trabajo. 



PROCE�O DE P ODUCCIO 

Fotografia #1 

La madera cortada en piezas de distintos calibres se pone a secar 
en los lugares nas ventilados y aireados del taller. 

14 



Fotografia #2 

El trabajador puJe las tapas de la ca.jade resonancia con las 
cuales se va a proceaer despu�s a armar los instrur.i.entos. 

Fotografia #3 

Tapas traseras y delanteras 
hechas de triplex. A estas 
ultimas se les ha abierto el 
orificio central o boca. 



Fotografia #4 y #5 

Incrustaciones hechas en madera alrededor de la boca en la tapa d� 
lantera. Estas se hacen antes de armar el instrumento. 

16 



o tograf :! a #6

Aros 6 tapas laterales de la caja de resonancia. Para darles la 
forma sinuosa se emplea el 11caJ.entador 11 , sencilla herrarnienta he 
cha por los mismos artesanos 

Fotografia #7 

Los pescuezos son los soportes 
del diapas6n.y de las clavije
ras. En la foto el trabajador 
redondea la nari z de los mis
mos. 

17 



Fotografia #8 

foldes 6 formaletas, important es auxiliares en la armada de J.os 
instrumentos. Taller a e don Luis Arbela.ez . .darinilla, Ant. 

Fotografia #9 

Los aros son introducidos al 

molde y asegurados con puen
tes. Taller de don Gerardo 
Arbelaez . •  ,rarinilla, Ant. 



Fotografia #10 

Luego de unidos los aros al 
pescuezo y a  la tapa delan
tera se emplean varillas, 
puentes y prensas para ase
gurar la forma y la estruc
tura. 

Fotograffa #11 

Tambien se emplean chazos pegados con cola para asegurar la ·mi6n 
de lo� aros y la tapadelantera. Taller de don Luis Arbelaez. 
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o tograf ia //12

Una vez coloc r dos los soportes 
y reguros de la estructura, se 
d e j a . ec ar bi en. 

Fotografia #13 

Luego de retirarle las vari
llas que cruzan en equis, es 
te instrumento esta listo pa 
ra �erle colocada la tapa de 
atras. 

19 



otografia #14 

Sc hacen las incrur-taciones de los bordes a los instrumentos n t s 
finos. En la foto una gui tarra requinto n p1oceso de fabricac:&1. 

Fotoe;rafia ;¥15 

En 1a parte superior del pes
cuezo se abren los orificios 
para lee clavijeras, se pega 

el diapas6n con los trastes y 
la cejilla. 



Fotografia //:16 

Con onterioridad e ha colocado el puente inferior 6 puentezuela, 
de donde van aseguradas las cueras. 

F'otografi a #17 

Par a iniciar el puli1 ento se le aplica al instrumento unE:.. ca:I=a de 
pegente aguado y se despelusa la madera con papel de lija. 
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Fotografia #18 

ele aplica a_ instrumento sellador o base para laca y se lija nue 
vruncnte con la ayuda del torno. Taller de don Gerardo Arbelaez. 

Fo tografi a #19 

Si ee desea que los bordes 
lleven lista de otro color 
se enrnasc2ra con cinta de 
planos. 
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Fotografia 720 y 21 

Con la ayuda eel soplete se les aplica a los in trumentos una ca
pa de �intura, luego una capa de sellador y por �ltimo laca. Este 
proceso eura un dia. Taller de don Gerardo Arbelaez. �1arinilla. 
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Fotografia #22 

In� tru1.1ento "'ecando ... e al sol en el taller de don Gerc-xdo Arbela.ez 
I\ arinilla. 

Fotografia #23 

Al final se colocan las clavi 
jas y por u_timo las cuerdas. 
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Fotogra£1as # 3 y 4 

El almacen de don Luis Arbela�z esta si tuado sobre la carretera 
que conduce a �ogota. Alli ofrece los instrumentos producidos en 
su propio taller situado en este mismo local. arinilla, Ant. 
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COMER I ALI ZACION 

Fotogrtfia #1 

Delos tres almacenes de ins
trumentos musicales que hay 
en I arinilla s6lo �ste no per 
tenece a los Arbelaez. 

Fotografia #2 

E11 el almacen La Gui tarra de .i:Iarinilla se of rec en vas1.Jas de ba.rro 
ademas de los instrumentos producidos por los Arbelaez. 
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