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Relatoría                                          
Encuentro de centros de Historia del 

departamento de Antioquia1

Rapporteurship meeting of history centers of the 
department of Antioquia 

Por Ricardo Vera Pabón

Si las nuevas generaciones conocieran mejor nuestra historia, 
posiblemente hoy seríamos más conscientes de nuestra realidad, la 
polarización política no sería tan aguda y la corrupción humana que 
sufrimos podría no ser tan alta.

Instalación
A cargo del académico Orestes Zuluaga Salazar, presidente de la Academia 
Antioqueña de Historia

Con este acto damos inicio a un año de preparación para la celebración del 
bicentenario de la campaña libertadora que culminó en Boyacá y que se 
extenderá al menos por los dos años siguientes.

Hace cien años en los municipios antioqueños se celebró el centenario del grito 
de independencia de 1810 y la batalla de Boyacá de 1819. Hubo celebraciones 
culturales y cívicas y también hubo el desarrollo de obras de infraestructura, 
como vías, puentes, escuelas, centros de salud, plaza principal.

El ambiente social y cultural era muy distinto hace cien años. En esa época 
sobrevivían nietos de héroes de la independencia y de las guerras civiles. 
Hoy hay más frialdad respecto a los temas históricos y el interés se centra en 
otros asuntos. Además, atravesamos una crisis de valores.

1 Síntesis del Encuentro: Tras las huellas de los libertadores. Desde Mantecal hasta el 
Puente de Boyacá,se llevó a cabo en la Academia Antioqueña de Historia el 28 de julio 
de 2018
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Ponencia 
"La campaña libertadora de 1819", a cargo del académico don Demetrio 
Quintero Quintero

Empezó en Mantecal el 27 de mayo de 1819 al puente de Boyacá el 7 de 
agosto de1819.

La historia es la verificación de los hechos pasados. Luego la comprensión 
de los hechos, en sus procesos sociales, historia de opinión, etc. Luego el 
análisis de lo comprendido y sacar conclusiones.

Esta charla se centra en los hechos.

El 23 de mayo de 1819, Bolívar reunió su mando mayor en la Aldea de los 
Setenta. Bolívar venía del Congreso de Angostura y se orientaba a luchar 
contra Morillo, que estaba en Venezuela.

Expuso su plan de campaña ante Anzoátegui, Soublette y Jaime Rook, además 
de otros como José María Córdoba. Los Llanos estaban sin caminos y luego 
la cordillera con sus cimas páramos, sin vías transitables.

Salieron de Mantecal el 27 de mayo de 1819. En los llanos de Casanare los 
esperaba Santander.

Bolívar se adelantó a Tame para reunirse con Santander.

Allí la tropa pudo descansar y alimentarse. Santander tenía dos mil infantes 
y seiscientos jinetes.

Seguía lo más difícil. Tuvieron un primer encuentro con fuerzas realistas 
que los hicieron retroceder a Labranzagrande.

Al subir al páramo de Pisba, el cansancio, el frío y las enfermedades los minó 
y algunos murieron.

Llegaron a Socha, a la entrada de la Provincia de Tunja, el 10 de julio de 
1819, donde otra vez pudieron descansar y reabastecerse.

Las fuerzas realistas estaban en el pie de la cordillera Oriental desde 
Sogamoso hasta el Socorro, con el mando del general en Tunja. Eran seis 
mil soldados al mando de José María Barreiro, delegado por Morillo que 
permanecía en el nororiente de Venezuela.
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Bolívar tendría que enfrentarlo con su tropa débil, pero con gran corazón. 
Buscando el camino hacia Bogotá tuvieron un primer encuentro en 
Gámeza. Bolívar hizo frente a las fuerzas realistas, luego Tópaga. Los 
realistas estaban muy fuertes y retrocedió a Tazco esperando a la Legión 
Británica.

Bolívar enfrentó nuevamente a Barreiro cerca a Duitama. Barreiro desalojó 
las peñas de Tópaga y se fue al lado del río Zurba en Molínos de Bonza.

Bolívar trató de eludir a Barreiro por otro camino. Se encontraron en un 
sitio estrecho llamado Pantano de Vargas. Bolívar quedó en posición difícil 
tanto para luchar como para retirarse. Barreiro lo atacó de frente. Jaime 
Rook respondió y frenó las tropas de Barreiro. La lucha continuó y las 
fuerzas patriotas se iban a retirar. Llegó Rondón al frente de catorce llaneros 
lanceros y los lanzó contra el ejército. Quinientos realistas quedaron en 
el campo entre muertos y heridos. La tropa realista se desanimó.

Barrreiro trató de tomarse Paipa para continuar a Tunja. Bolívar se tomó 
Tunja y se apropió del cuartel, consiguió armas y vestuario. Cuando 
Barreiro se dio cuenta, trató de llegar a Santa Fe por otro camino y bloquear 
el camino en el puente del río Teatinos. Cuando llegó Santander, Bolívar lo 
puso frente a Barrerio apoyado por Anzoátegui. Atacaron también por la 
retaguardia. Los realistas al verse envueltos por el frente y la retaguardia 
se desesperaron y trataron de huir, pero Barreiro, Jiménez y 1500 soldados 
con sus caballos y equipos fueron hechos prisioneros. Algunos huyeron 
y llegaron a Bogotá. Sámano al principio no dio crédito, para cuando lo 
comprendió huyó hacia Cartagena.

Foro
Pregunta:

¿Santander mostró su genio militar en los Llanos, pero sus enemigos lo 
consideran más un burócrata?

Respuesta:

debe tenerse en cuenta que Bolívar y Santander son dos personas muy di-
ferentes en su carácter, en sus conocimientos y sus habilidades. Santander 
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tenía más formación académica y sentido práctico, más amigo de un gobierno 
popular. Bolívar tenía el genio militar y la visión de gobierno fuerte.

Ponencia 
"Los mártires antioqueños durante el régimen del terror", a  cargo del 
académico don Orestes Zuluaga Salazar

Los españoles en la reconquista iniciada en 1816 cometieron grandes atro-
pellos contra la población granadina.

Después del grito de independencia se establecieron juntas que apoyaban al 
rey y luego hubo provincias que declararon independencia absoluta.

En general, en la nueva nación cundía el caos y el desorden porque los cen-
tralistas y federalistas no lograban orientar una nación fuerte. Por eso en 
algunas regiones la gente vio con optimismo la reconquista española, para 
poner orden. Pero no se imaginaron que vendrían a cometer atropellos tan 
violentos.

El mundo se debatía en tendencias ideológicas que apoyaban la autodeter-
minación de los pueblos. La masonería tuvo influencia en ese proceso. Los 
ejércitos de Morillo llegaron por la isla Margarita de Venezuela, con Barreiro, 
Warletta y Tolrá.

Morillo se tomó Cartagena con un sitio violento. Luego organizó cuatro ex-
pediciones así: a Ocaña, Girón y el Socorro. A Antioquia. A Chocó, la única 
que fracasó al principio. La toma del río Magdalena.

En mayo de 1816, Morillo llegó a Santa Fe de Bogotá y estableció tres tribu-
nales militares: El Consejo de Purificación, ante el cual debían presentarse los 
comprometidos en la revolución que no habían cometido delitos de sangre. 
A estos les aplicaban medidas más benignas, que podían incluir el destierro 
o el servicio en las tropas del rey. La Junta de Secuestros, encargada de reu-
nir bienes para el mantenimiento del ejército, a través de contribuciones o 
sentenciados. El Consejo de Guerra permanente, que tenía por objeto juzgar 
a los patriotas que hubiesen cometido delitos de sangre. Y el tribunal de la 
Inquisición, de carácter religioso.
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Los ajusticiamientos comenzaron con las figuras más destacadas del movi-
miento independentista: políticos, militares, intelectuales y funcionarios del 
gobierno republicano que se había establecido desde 1810. La Reconquista 
restableció el Virreinato de la Nueva Granada, en la persona de Juan de 
Sámano.

Distinta fue la situación en Antioquia. Warleta llegó con la orden de fusilar a 
los traidores. Este ejecutó a algunos, pero dejó como gobernador a Sánchez, 
quien aplicó una política diferente.

Warleta consiguió apresar y ajusticiar a algunos militares que formaban 
parte de las milicias de las Provincias Unidas, aunque otros lograron huir 
para unirse a las guerrillas concentradas en los llanos de Casanare.

Fuera de estos, algunos próceres antioqueños tuvieron participación activa 
en la declaración de independencia y en las acciones militares, pero lo hi-
cieron fuera de Antioquia. Algunos fueron sacrificados en combate, otros 
fueron capturados por Morillo y ajusticiados en Santa Fe de Bogotá y otros 
sobrevivieron. Varios patriotas comprometidos con la causa emancipado-
ra huyeron hacia Popayán, entre ellos el gobernador Dionisio Tejada, José 
Manuel Restrepo y los presbíteros Lucio Villa y José Miguel de la Calle.

Por lo demás, Warleta encontró en Antioquia una sociedad que se mostraba 
indiferente o incluso hostil a los proyectos emancipadores. El apoyo decidido 
a la independencia se reducía a algunas familias. Esto hizo que el proceso de 
la reconquista española en Antioquia no tuviese las características violentas 
y sangrientas que sí tuvo en Santa Fe de Bogotá y Cartagena. Por el contrario, 
consistió en un proceso de adjudicación de compensaciones económicas a 
las familias que no lograran demostrar que se habían opuesto radicalmente 
a la independencia.

De entrada, Warleta estableció unas cuotas de sostenimiento de la milicia que 
comandaba, que deberían pagar los habitantes. Ochocientas seis personas 
de la ciudad de Antioquia, Medellín, Rionegro y otras localidades.

Además, le ordenó al clero (que en mucha parte había apoyado la 
independencia), a los cabildos y a los padres de familia que juraran obediencia 
y fidelidad al rey Fernando VII. A los realistas que aún vivían en Antioquia 
les reconoció y agradeció su lealtad al rey, a pesar de las dificultades que 
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sufrieron esos años. Por ejemplo, condecoró con una medalla, el 13 de enero 
de 2017, a don Francisco Antonio Campuzano por su fidelidad.

Durante la reconquista española, los próceres antioqueños mártires murie-
ron fuera de la provincia. Atanasio Girardot murió en Bárbula, Venezuela; 
Baltasar Salazar murió en 1814 en Tacines, Nariño; Liborio Mejía, José María 
Dávila, José María Arrubla, José Joaquín de Hoyos y Dionisio Tejada, último 
gobernador de Antioquia, fueron fusilados en Bogotá. Resulta singular que 
el doctor José Manuel Restrepo y los presbíteros Lucio Villa y José Miguel 
de la Calle resultasen indultados en Antioquia por los mismos delitos que 
llevaron a Tejada al patíbulo.

En Antioquia, la Reconquista fue menos sanguinaria que en el resto de la 
nación. Las razones para ello son múltiples. En primer lugar, los eventos más 
fuertes de la independencia ocurrieron en otras provincias, como Santa Fe de 
Bogotá y Popayán; en segundo lugar, en Antioquia las condiciones sociales 
y económicas eran un poco más abiertas que en el resto del virreinato, lo 
cual permitió a la población dedicarse más al progreso y a la convivencia, y, 
en tercer lugar, las autoridades españolas que reconquistaron esta provincia 
fueron menos violentas.

Durante la Reconquista, a algunos antioqueños se les siguió juicios de res-
ponsabilidades que terminaron en indultos y perdón, previo pago de multas 
y compensaciones, sin duda onerosas, a favor de la Corona española. Otros 
entregaron donativos personales voluntarios y fueron perdonados. A los que 
estuvieron más involucrados en la independencia, les confiscaron los bienes 
y pagaron algún tiempo de cárcel.

El gobernador Vicente Sánchez Lima, puesto en el cargo por Warleta, quien 
ejerció el cargo entre 1816 y 1818, fue el artífice de esta política de perdón, 
que consideraba más efectiva que la represión sangrienta. Morillo y Sámano 
le reclamaron por no haber sido más fuerte. Sánchez Lima renunció y huyó 
hacia Jamaica.

En remplazo de Warleta nombraron a Carlos Tolrá, hombre sanguinario que 
vino a aplicar mano dura. Esto hizo que los últimos hombres antioqueños que 
amaban la libertad, como los hermanos Córdova, huyeran hacia los Llanos.
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No es aventurado afirmar que en Antioquia los pacificadores españoles es-
tuvieron más interesados en el control pacífico del territorio, y que así lo 
comprendió y aceptó la mayoría de la sociedad civil. Los negocios, la econo-
mía, la vida doméstica siguieron funcionando normalmente en Antioquia 
durante la reconquista española.

Un grupo de antioqueños fueron fusilados en Bogotá y en Popayán. Liborio 
Mejía y Dionisio Tejada fueron fusilados en Santa Fe de Bogotá.

Igualmente, Francisco José de Caldas y Liborio Mejía, José Joaquín de 
Hoyos, José María Arrubla Martínez, José María Dávila, José María Arrubla 
Martínez, de estos, cuatro eran antioqueños y otros estuvieron vinculados 
con Antioquia.

Foro
Comentario: en Antioquia la reconquista no fue violenta, además los antio-
queños recibieron amablemente a los españoles y los sobornaron. El abogado 
Montoya Zapata, de Rionegro, suegro de José Manuel Restrepo, fue uno de 
los que más apoyó la entrega de dádivas a cambio de…

Comentario: el primer cargo de José Manuel Restrepo fue concejal de Medellín 
en 1808.

Comentario: ¿Debería someterse a juicio a Morillo y a Fernando VII como 
asesinos por sus crímenes de guerra? Esto es cuestionable porque los realistas 
estaban buscando restaurar el régimen monárquico en América. Por ejemplo, 
Sánchez de Lima sí tuvo actuaciones fuertes en su gobierno, además de sus 
otras actuaciones benévolas. Igual había hecho Juan del Corral, quien había 
fusilado y expropiado a personas que seguían fieles al rey.

Ponencia
"El pensamiento filosófico de Simón Bolívar": a cargo del académico don 
Ricardo Zuluaga Gil

El pensamiento filosófico de Bolívar se centra en la idea de la constitucionalidad.
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Bolívar ha sido muy estudiado: no hay un ser humano sobre quien se haya 
escrito tanto como sobre Bolívar.

Don Carlos Gómez Botero estudió la infancia y la adolescencia de Bolívar. 
E hizo la biografía de la negra que lo amamantó. Y hay otros ejemplos. En 
todos los lugares de Colombia hay una escultura o alguna imagen de Simón 
Bolívar. Igual, hay imágenes en España, en Costa Rica, en Lima.

¿Bolívar es un hombre idealizado? Sin duda fue superior a todos sus congé-
neres cercanos geográficamente.

Venía de una familia rica, que le brindó educación personalizada con los 
maestros Simón Rodríguez y Andrés Bello. Además, estuvo, preadolescente, 
en Europa tres veces, donde tuvo contacto con el pensamiento y las artes que 
lo forman profundamente.

Bolívar es el hijo esclarecido de tiempos muy turbulentos.

Además, Bolívar ha llegado a ser casi idolatrado. Esto también es importante 
en el momento de evaluar los aportes de Bolívar.

Bolívar es un hombre multifacético. Fue hombre de familia, hijo, hermano 
y esposo, mas no padre. También fue hombre que administró su patrimonio 
personal.

Las facetas principales de Bolívar: ser militar, estadista y pensador. Bolívar 
estuvo once años nombrado como presidente de la República, pero nunca 
ejerció el mando efectivo del cargo. Estuvo en campaña militar. Bolívar fue 
nuestro libertador, pero el verdadero padre de la Patria es Francisco de Paula 
Santander.

El único prócer de nuestra independencia que tuvo formación militar formal 
fue Bolívar.

Bolívar como filósofo. Bolívar no escribió en forma sistemática. Fue un es-
critor prolífico, pero de cartas y proclamas, no de libros. Las cartas de 1799 
a 1830 se contienen en ocho volúmenes.

Simón Rodríguez fue un hombre estructurado en el campo del libre pensa-
miento, rusoniano. Andrés Bello era más un abogado y un filólogo. En sus 
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lecturas, Bolívar se nutre de los escritores contemporáneos y los clásicos 
griegos y romanos.

Contexto filosófico y político. La transición del siglo XVIII al XIX es tras-
cendental. Se instaura el liberalismo filosófico y político, que sustituye los 
absolutismos que venían ejerciendo el poder desde los orígenes de la hu-
manidad. Sin embargo, el absolutismo luchaba por preservar su posición.

Hay un liberalismo político de tendencias liberales y otro de tendencias 
conservadoras, que se manifiesta en Colombia al final del siglo XIX.

No está bien atribuirle a Bolívar relación con el conservatismo y a Santander 
con el liberalismo en Colombia.

Dónde encontramos en los documentos de Bolívar su pensamiento político:

1. Manifiesto de Cartagena 1812

2. Manifiesto de Carúpano 1814

3. Carta de Jamaica 1815

4. Discurso de Angostura 1819

5. Discurso en el Congreso constituyente de Bolivia 1825

6. Mensaje al Congreso de Colombia 1826.

7. Mensaje a la Convención de Ocaña 1828

8. Mensaje al Congreso de Colombia 1830

9. Ultima proclama 1830

La celebración del bicentenario de la Constitución de Cúcuta en 1821 es más 
importante que los bicentenarios de 1810 o de 1819.

Ideas constitucionales de Bolívar:

• Republicano con veleidades monárquico

• Democracia representativa

• Bolívar desconfiaba del voto universal, prefería el voto restringido ¿le 
acompañaba la razón?

• Prefería un presidente fuerte y vitalicio
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• El Senado debería ser un poder hereditario

• Cámara moral o cámara de censores, compuesta por hombres absolu-
tamente impolutos

• Régimen centralista. El régimen federal es fallido

• Integracionismo latinoamericano

• Realismo político. Las leyes deben representar las condiciones reales del 
país y de su gente

Bolívar después de la convención de Ocaña, 1828, entra en una contradicción 
profunda con su propio pensamiento: deroga la Constitución. Dictadura. 
Suprime la Vicepresidencia. Clausura el Congreso. Prohíbe la enseñanza 
constitucional. Promueve la monarquía.

Bolívar muere profundamente decepcionado.

Foro
La primera imagen escultórica de Bolívar es en madera, en Medellín, de 1824.

Hay tres fondos bolivarianos en Antioquia: el de la Academia Antioqueña 
de Historia, el de la Universidad de Antioquia y el de El Peñol.

Hemos visto la parábola ascendente y descendente de Bolívar.

Perú no reconoce a Bolívar, sino a San Martín como su libertador.

En América solo fueron militares formalmente Miranda, San Martín y Padilla. 
Bolívar no tuvo formación militar.

Cómo se celebró el centenario de Boyacá en los 
municipios

Municipio de El Santuario

Obras de infraestructura.

El puente del Centenario sobre la quebrada Bodegas. Allí se conmemora 
anualmente la muerte de Córdoba.
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Pileta del Santuario, para abastecimiento de agua de la quebrada Bodegas.

Escuelas en las veredas.

Centro de salud.

Embellecimiento de la plaza central.

Actos cívicos y culturales.

Municipio de Copacabana

Casa del Anciano.

Casa Consistorial se transformó en Palacio Municipal.

Desfile conmemorativo.

Para el bicentenario se programó charla de historia para estudiantes de pre-
escolar y educación básica.

Retreta dominical coordinada por el Centro de Historia y de la SMP, con 
conciertos orientados a temas históricos del municipio.

Dibujos animados con tema de la batalla de Boyacá y la independencia.

Parada militar con los alumnos de los colegios, el batallón Pedro Nel Ospina 
y la Policía Nacional, con enfoque didáctico.

Municipio de Marinilla

Se construyó el Obelisco de los Mártires, en azulejos, con el retrato de Bolívar 
y los mártires marinillos.

En 1919 se modernizó el obelisco de la batalla de El Cascajo, se hizo un jardín 
y un homenaje a los héroes de esta batalla.

Para el bicentenario se está pensando en publicaciones especiales.

Municipio de Fredonia

No tienen la tradición histórica sobre los actos públicos, pues su erección 
municipal apenas se dio en 1930.
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Hay registros de encuentros de instituciones educativas en 1910 y 1919.

En esa época se instalaron el acueducto, la electrificación y el telégrafo.

El énfasis para el bicentenario esperan centrarlo en educación.

Municipio de Granada

El nombre del municipio se cambió en 1904 de Vahos a Granada, bajo pena 
de multa de diez centavos por cada vez que se dijera el nombre anterior.

El padre Clemente Granda celebrará las bodas de oro de vida sacerdotal.

El padre Polito fundó el colegio La Inmaculada para niñas, e instaló la primera 
planta eléctrica.

Granada se empezó a pensar como centro urbano, se remodela la plaza 
principal con busto de Bolívar.

Para el bicentenario están motivando al municipio y a las entidades educativas 
para realizar actos culturales y cívicos.

Estos programas deberán extenderse a la población rural mediante 
radionovelas históricas.

Municipios de Turbo, Necoclí y Chigorodó

Urabá ha estado vinculada a Cartagena, a Antioquia, a Chocó y durante algún 
tiempo fue provincia autónoma. En la celebración participarán las fuerzas 
armadas y las instituciones educativas.

Municipio de Envigado

Para la celebración del centenario, hubo varias iniciativas del Cabildo, así: 
45 pesos oro para compra de una bandera de la patria, conformación de 
Banda de Guerra y celebración de actos cívicos y culturales. Cien pesos oro 
para financiar una cabalgata. La SMP y el concejo trabajaron juntos para 
desarrollar el programa.
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Municipio de El Peñol

Para el centenario, el día anterior en todos los establecimientos educativos se 
reunieron. Se activó Cátedra de Historia Nacional. Misa solemne en memoria 
de los héroes. Festejos públicos. Concierto de himnos patrióticos.

Para el bicentenario: abrir en enero de 2019 exposición conmemorativa 
con ochocientas estampillas conmemorativas de la campaña libertadora. 
Agregarle otras imágenes. Campaña con los educadores para recuperar el 
respeto por los símbolos patrios. Video foros con "Bolívar el hombre de las 
dificultades" de Eduardo Lemaitre. Exposición gráfica de la batalla de Boyacá. 
Vallas publicitarias con mensajes sobre la batalla de Boyacá. Montaje de 
concierto con música de la época, con estudiantinas.

Municipio de Itagüí

Para el bicentenario: foros de sensibilización sobre la importancia de la cam-
paña libertadora.

Conversatorios sobre las figuras de Bolívar y Santander.

Hacer inducción y apoyo a los profesores de los colegios.

Municipio de Santa Fe de Antioquia

Para el bicentenario: coordinar el Centro de Historia y la Administración 
Municipal.

Énfasis en las batallas de varias regiones que fueron decisivas…

Municipio de Santa Rosa de Osos

Alumbrado del pueblo.

Reforma de la plaza principal con la imagen de Bolívar.

Ceremonia religiosa.

Para el bicentenario hay una comisión elaborando el programa.
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Municipio de El Retiro

Para el bicentenario: encuentro de centros de historia del Oriente antioqueño 
con el tema del bicentenario.

Explicar los nombres de las calles que se refieren a la campaña libertadora.

Motivar a la Administración Municipal y a las entidades educativas para que 
se vinculen a la celebración.

Municipio de Titiribí

Hubo celebraciones cívicas con mucha pompa en 1910 y 1919.

Ya había alumbrado público y telégrafo, gracias a la minera El Zancudo.

Restauración del parque principal en 1910 y 1919, con el pedestal de la 
imagen de Bolívar.

Tenemos fe en que el bicentenario sea oportunidad para que los centros 
de historia aprovechen para estimular la enseñanza de la historia en los 
municipios.

Ponencia
"Medellín, de la letrina y la vela a los servicios públicos y la electricidad" a cargo 
del antropólogo Víctor E. Ortiz G. Está también Peter Londoño de la unidad 
de Educación para Clientes

Durante más de dos siglos, los habitantes tomaron el agua de la "quebrada de 
la Villa", como era llamada la actual Santa Elena, por medio de una acequia 
descubierta, expuesta a contaminación.

A finales del siglo XVIII, por iniciativa del oidor Mon y Velarde, se construyó 
la tubería de barro para abastecer la pila de piedra erigida entonces en la plaza 
mayor, que luego sería denominada Parque de Berrío.

Unos pocos vecinos, de los más acomodados del marco de la plaza o de las 
cuadras adyacentes, fueron comprando el derecho a la provisión de agua en 
sus casas. No había control sobre la cantidad de agua que cada usuario tomaba, 
ni sobre el desperdicio de ella por mal uso. Además, la calidad del agua era 
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muy deficiente por la contaminación que sufría. Con el tiempo, el problema 
de cantidad y calidad del agua se agravó debido a que en las partes altas de la 
quebrada se generó ocupación por parte de nuevos habitantes, que se apro-
piaban del agua.

La cantidad de agua a la cual tenía derecho un usuario estaba calculada en lo 
que vagamente se denominaba una "paja de agua", imprecisión que suscitó no 
pocos pleitos por más de un siglo, hasta cuando, a comienzos del siglo XX, el 
ingeniero municipal Alejandro López calculó para la paja de agua un volumen 
de 19,78 metros cúbicos en 24 horas.

El manejo de las aguas servidas era otro problema serio. No había alcantarilla-
dos, excepto en algunas pocas viviendas que mediante zanjas abiertas o tuberías 
de barro las vertían a las quebradas vecinas. El resto de la población las vertía 
directamente a la calle del frente de la casa, mediante caños o vaciando los 
recipientes donde las depositaban. En algunas calles existían pequeños caños 
para que las aguas negras corrieran, lo cual era muy difícil, especialmente en 
verano. Todo ello generaba malos olores permanentes y alto riesgo de contagio 
de enfermedades.

Debido a las deficiencias en suministro de agua potable y disposición de aguas 
negras, la morbilidad de la población de Medellín en ese tiempo era muy alta, 
lo que ocasionaba la presencia de epidemias.

Esta problemática tan compleja empezó a resolverse en la década de 1890, 
cuando el municipio de Medellín, apoyado a veces por algunos particulares de 
espíritu cívico, empezó a construir un acueducto municipal y a tender redes 
para el abastecimiento del agua potable, garantizando su cantidad, calidad y 
control, y la recolección de las aguas negras, evitando al menos que corrieran por 
las calles, pero continuando con el vertimiento de las mismas a las quebradas.


