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ABSTRACT: 

Artesanias de Colombia ejecut6 el Contrato n° 2001/xxx para "El desarrollo de la minicadena de la 

ceramica de La Chamba", Proyecto ub/col/00/040, Programa integrado para Colombia "Desarrollo 

de rnetodologias/estrategias para mejorar la competitividad de agrupaciones de pequeiias y medianas 

empresas" (Componente 3). El proyecto se inici6 en julio de 200 I y termin6 en abril de 2003. 

Su objetivo: mejorar la estructura de la minicadena artesanal en sus eslabones de mineria, 

producci6n y comercializaci6n, con asistencia tecnica para transferencia de tecnologias. 

Metodologia y estrategias: un equipo interdisciplinario, integrado por ingenieros ceramistas, 

disefiadores industriales, trabajador social y tecnico, mediante asistencia tecnica diagnostic6 la 

situaci6n del sistema productivo tradicional y propuso e implement6 los cambios tecnol6gicos, 

organizacionales, de disefio de productos y comerciales necesarios para incrementar la productividad 

y mejorar la competitividad de la alfareria artesanal. 

Principales resultados: 

I. Fortalecimiento de la asociatividad y gesti6n empresarial de 2 organizaciones solidarias.

2. lncremento de 57% en la eficiencia del moldeo y mejoramiento de la salud de 30 moldeadoras

que laboraban sobre el suelo, implementando 30 puestos de trabajo ergon6micos y 30 tometas.

3. Mejores acabados y cortes mas precisos en 13 talleres, utilizando espatulas mas funcionales.

4. Experimentaci6n de una nueva brufiidora en resina poliester, que mejor6 la ergonomia, la

cobertura de superficie y la eficiencia del brillado.

5. Disefio de un metodo de marcos de madera y rodillos para uniformar el moldeo de planchas de

arcilla y piezas.

6. Transferencia de tecnologia a gas para una cocci6n mas limpia y eficiente, que ampli6 la

posibilidad de experimentaci6n en ceramica.

7. Mejoramiento de la eficiencia del secado con un nuevo metodo de aprovechamiento intensivo de

energia solar, con control de humedad y de temperatura, que aminor6 la perdida de productos y

mejor6 la organizaci6n del taller.
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8. Incremento en 35 veces del nivel de ventas previo al proyecto con la comercializacion directa y

el desarrollo de 27 piezas nuevas de disefio que hacen parte de coleccion "Casa Colombiana".

9. Crecimiento de la inversion inicial del proyecto en un 74% con los aportes institucionales

publicos y privados.

10. Inicio de la sostenibilidad financiera de! proyecto con la creacion de un Fondo Rotatorio de

capital para reinvertir en equipos.

11. lmpacto de genero notorio al fortalecerse el rol de la mujer como lider de! trabajo en alfareria.

Conclusion: El manejo integral de la problematica y la apropiacion de los cambios iniciaron un 

despegue de la alfarerfa de La Chamba desde una economia de subsistencia, que no agregaba valor 

al producto, hacia una etapa de mayor productividad y competitividad con capacidad de crear 

excedentes. 

Recomendacion: Terminada la primera etapa, es imperativo profundizar y ampliar los cambios 

organizacionales, tecnologicos y comerciales alcanzados, normalizar los procesos y consolidar un 

ente integrador de la cadena que, desde el mercado, afiance y desarrolle los logros obtenidos. 
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fNTRODUCCION 

En el marco del acuerdo de Cooperaci6n Tecnica lnternacional establecido entre el Gobierno 

Nacional y la Organizaci6n de Naciones Unidas para el Desarrollo lndustrial, ONUDI, en mayo de 

2000, el Ministerio de Desarrollo (hoy Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo) firm6 en 

diciembre del mismo afio el primer "Convenio Regional de competitividad para la cadena de 

mineria, alfareria y comercializaci6n de ceramica de La Chamba (Municipio de El Guarno, Tolima) 

y su zona de influencia", con el objeto de "desarrollar metodologias/estrategias para mejorar la 

competitividad de agrupaciones de pequefias y medianas empresas (Componente 3). 

Para la ejecuci6n del proyecto piloto Artesanias de Colombia S.A. firrn6 el contrato N° 200 l /XXX 

con ONUDl con el prop6sito de: "Mejorar la integraci6n y estructuraci6n de la minicadena de 

producci6n de alfareria y ceramica artesanal en La Chamba, Tolima, y su area de influencia, en sus 

eslabones de explotaci6n minera, producci6n y comercializaci6n. Esto, mediante la asistencia 

tecnica para la transferencia de tecnologias apropiadas al sistema productivo artesanal, que hagan 

mas eficientes sus procesos transforrnativos, mejoren la calidad del producto y creen condiciones 

para un mayor volumen de oferta". 

Los compromisos adquiridos de innovaci6n tecno16gica fueron: elaboraci6n de matrices para 

estandarizar tamafios de piezas; aplicaci6n de tornetas, disefio e implementaci6n de puestos de 

trabajo; experimentaci6n de tornos de tarraja y de levante para mejorar el moldeo; disefio y 

aplicaci6n de espatulas y brufiidoras para mejorar los acabados; disefio y aplicaci6n de un secador de 

piezas y evaluaci6n del homo tradicional y mejoramiento del sistema de cocci6n. 

Para lograr los objetivos fue necesar10 integrar un equ1po interdisciplinario con 3 disefiadores 

industriales, I trabajador social, 2 ingenieros ceramistas y I tecnico y coordinar y gestionar ante 

entidades nacionales y regionales, publicas y privadas, asistencia tecnica en las areas empresarial, 

ambiental, asociativa, tecnol6gica y de salud. 
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A finales de 2001 se inici6 el diagn6stico de los procesos productivos y la organizaci6n de los 

productores y con base en las propuestas de mejorarniento tecnol6gico y de disefio de productos 

presentadas en el 2002 por el equipo de asesores, se comenz6 a reestructurar el sistema productive 

en sus etapas de moldeo, secado, acabados, brufiido, cocci6n e innovaci6n de productos, 

terminandose la ejecuci6n de las mejoras tecnol6gicas en el primer semestre de 2003. 

En este informe Artesanias de Colombia S.A. describe inicialmente la situaci6n y da a conocer el 

apoyo institucional brindado previamente a esta comunidad artesanal, en cuyo oficio se emplean 

metodos tradicionales poco eficientes que afectan la calidad de la ceramica y el volumen de oferta, 

pero cuyos productos tienen buena demanda nacional e intemacional. Un oficio en el que trabajan en 

total 2.208 artesanos distribuidos en 552 talleres farniliares de 3 municipios: El Guarno, El Espinal y 

Flandes, en el centre oriente del Departamento del Tolima, a 3 horas de Bogota, por via terrestre. 

Mas adelante el informe plantea las actividades de asistencia tecnica, asesoria y capacitaci6n 

llevadas a cabo, las cuales estuvieron orientadas al fortalecimiento de los 3 eslabones, con 

innovaci6n tecnol6gica, mejorarniento organizacional, apoyo comercial y desarrollo de productos 

con disefio y calidad. Con esta intervenci6n se beneficiaron 142 artesanos, 72% mujeres, vinculadas 

a 50 talleres. 

De los objetivos inicialmente planteados se acord6 con la ONUDI dejar para una etapa posterior el 

moldeo con tomos de tarraja y de levante, por constituir esta una tecnica que exige formulas 

normalizadas de pasta ceramica y barbotina y equipos especiales y por no ser requerida para el 

desarrollo de los nuevos productos disefiados. 

Los resultados alcanzados en eficiencia, calidad, salud de productores, empoderamiento 

organizacional, vision prospectiva y acceso a mercados, fueron posibles, entre otros factores, 

gracias a la receptividad de los beneficiaries a la innovaci6n y al potencial de su producci6n 

artesanal. Estos logros tambien evidencian la capacidad del recurse humane, tecnico, institucional y 

cultural involucrado en el proyecto de generar propuestas de desarrollo alternative desde lo local, 

con ofertas adecuadas para el mercado nacional e intemacional. 
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I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

En la zona centro oriental de Colombia, en el Departamento del Tolima, a orillas del rio Magdalena, 

en los Municipios de El Guarno, El Espinal y Flandes, veredas de La Chamba, Chipuelo, Montalvo, 

El Colegio y Rincon Santo, 2.208 artesanos mestizos, herederos de la alfareria indigena Pijao, 

producen en 552 talleres 1 una ceramica negra y roja de diseflos y acabados muy apreciados 

comercialmente. 

Sin embargo, su sistema tradicional de producci6n presenta problemas de eficiencia y calidad que se 

manifiestan en baja capacidad de oferta, productos no estandarizados y presencia de "oropel"2
• 

Estos problemas tienen que ver con el escaso desarrollo tecnol6gico, la falta de organizaci6n de la 

producci6n y el inadecuado manejo de las minas de arcilla. De esta forma, aunque exista una 

demanda importante del producto segun, lo demuestra el exito comercial de los nuevos diseflos, la 

oferta aun no es competitiva3
• 

Desde 1970
4 

Artesanfas de Colombia S.A. apoy6 como socio fundador la constituci6n de la 

Cooperativa Artesanal de La Chamba Ltda. (El Guarno), organizaci6n vigente aun hoy, y ese mismo 

aflo construy6 el "Centro Artesanal" como espacio para la formaci6n y capacitaci6n de artesanos y 

la innovaci6n de productos con diseflo. Desde entonces la empresa ha promovido y comercializado 

sus productos de alfareria en mercados nacionales y extranjeros, donde han alcanzado un buen 

posicionam iento. 

1 Artesanias de Colombia S.A., Subgerencia de Desarrollo, lnformes tecnicos del proyecto "Desarrollo de la minicadena 
de la alfareria artesanal en La Chamba, Tolima", Bogota D.C., 2003. 
2Losada Padilla Sergio, Infonne final "Genesis, caracterizaci6n mineral6gica y evaluaci6n minera de los dep6sitos de 
arcilla negra en la vereda artesanal de La Chamba, Municipio de El Guarno (Tolima), Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Geociencias, Bogota D.C., febrero de 2002. 
3 Artesanias de Colombia incluy6 27 nuevos disefios de La Chamba en su colecci6n "Casa Colombiana" 2002, cuya 
demanda se increment6 luego de participar en las ferias especializadas de artesanias en Bogota. 
4 

Departamento del Tolima, Notaria del Circulo de El Guarno, Primera copia de la escritura N° 322 de agosto 27 de 
1970. 
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Entre 1974 y 1976 y desde 1987 hasta la fecha, Artesanias de Colombia ha asignado al "Centro 

Artesanal" un tecnico de tiempo complete como recurse humano de apoyo a la capacitacion, rescate 

de productos, control de calidad, proveeduria y empaque, entre otras actividades, tendientes a 

mejorar el sistema productive y la gestion empresarial, tecnologica, cultural y social comunitaria. 

En diciembre de 2000, Artesanias de Colombia firmo con el Ministerio de Desarrollo Economico 

(hoy Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo ), SENA, DANSOCIAL, lmpuestos Nacionales, 

Municipios de El Guarno, El Espinal y Flandes, Camara de Comercio del sur y oriente del Tolima y 

Cooperativa de artesanos de La Chamba el "Convenio Regional de Competitividad para la cadena de 

mineria, alfareria y comercializacion de ceramica de La Chamba, Tolima, y su zona de influencia" 

(Anexo 1). 

En el marco de este convenio la empresa establecio con la ONUDI en el 200 I el contrato N°

2001/XXX, project N° SF/COL/00/001, sobre cuya ejecucion versa este informe. 

A. Ubicacion geografica

La zona geografica del proyecto es privilegiada por su cercania a Bogota, de la que dista solo 3 

horas por carretera y por hacer parte de un importante corredor turistico que une a la capital de) pais 

con los balnearios proximos de Melgar y Girardot, la zona arqueologica de San Agustin, en el Huila, 

y la selva amazonica del Putumayo (Anexo N° 2). 

Las 4 principales comunidades epicentre del proyecto se asientan sobre una planicie de tierra fertil 

apta para el cultivo y la cria de ganado vacuno, cuyos suelos contienen amplias reservas de arcillas 

provenientes de sedimentos fluviales y abanicos aluviales. Con una temperatura promedio de 27°C., 

la region pertenece al ecosistema de bosque humedo tropical y sus pueblos y montafias cercanos han 

sido escenario hace mas de 50 afios del conflicto politico que afecta la mayor parte del pais. 
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B. Contexto sociocultural y economico

1.Caracterizacion sociocultural.

La estructura productiva artesanal de la zona se basa en relaciones de parentesco de familia extensa 

donde los esposos, tios, hijos, sobrinos y nietos comparten espacios de produccion, equipos (homos, 

moldes) y se distribuyen las funciones de extraccion, transporte, preparacion de arcillas, moldeo, 

coccion y venta del producto. 

Seg(m la Camara de Comercio de lbague, Tolima5

, la poblacion de los Municipios de El Guarno, el 

Espinal y Flandes registra un indice de NBI (Necesidades Basicas lnsatisfechas)6 del 36.5% y un 

nivel de miseria del 11.66%. Aunque el 89% de los artesanos del Tolima son propietarios de su 

vivienda, lo cual puede indicar su nivel de arraigo, su nivel de salubridad es bajo (20% carece de 

servicio publico y solo 30% cuenta con alcantarillado y 65% con acueducto).7

Teniendo en cuenta que en el Tolima el 56 % de los artesanos son mujeres y el 44 % son hombres, 

cobra singular importancia el trabajo de la mujer artesana como promotora de cohesion social y 

familiar y fortalecedora del tejido social alrededor del oficio. El 25% de la poblaci6n artesanal es 

men or de 16 afios y el 65% menor de 35 afios, lo que signi flea una alta participacion de mano de 

obra juvenil en el oficio. 

El nivel de escolaridad del artesano del Tolima tambien es bajo: 12% sm educacion formal 

(promedio mas amplio que el nacional) y solo 70% con primaria completa. 

5 Camara de Comercio de Ibague, "Tolima en Cifras 1996-1997", folleto. 
6 .8.1., necesidades basicas insatisfecbas, indice estadistico de medici6n de calidad de vida utilizado por el 
Departarnento Nacional de Planeaci6n y basado en necesidades de vivienda, servicios publicos y educaci6n. 
7 Artesanias de Colombia, Censo Econ6mico, Sector Artesanal, Bogota D.C., 1987. 
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Mina de arcilla roja o barniz y vivienda caracteristica de La Chamba 
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2. Caracterizaci6n productiva y organizacional:

En las 4 veredas mencionados los artesanos combinan la producci6n de alfareria con el trabajo en 

cultivos de arroz y maiz, la cria de cerdos y gallinas y la pesca. El taller artesanal se encuentra 

ubicado en la vivienda y su espacio presenta cierta disfuncionalidad para el desarrollo del trabajo de 

la alfareria. 

Los principales procesos productivos que caracterizan este oficio en La Chamba y su zona son: el 

modelado de piezas, al que se dedica el 47% de artesanos que son en un 98% mujeres de 20 a 40 

afios. Este proceso es fundamental en la agregaci6n de valor al producto ya que define la pieza en su 

forma, tamafio, peso, grosor y calidad; el alisado y el brillado dan los acabados al producto y en 

ellos se especializa el 40% de los artesanos, que son j6venes de 10 a 20 afios que trabajan en ello 

durante el tiempo libre que Jes deja la escuela. Finalmente estan la extracci6n de arcillas y la cocci6n 

de piezas, procesos en los que labora el 13% de la poblaci6n artesanal, mayoritariamente 

masculina
8

En el nivel organizacional, los artesanos manejan una cooperativa con escasa capacidad de 

comercializaci6n y de gesti6n ante entidades de apoyo. Comportamientos patemalistas han afectado 

su desarrollo y el liderazgo individualista ha sembrado desconfianza hacia las nuevas organizaciones 

que se conforman. Sin duda, una organizaci6n gremial y una vision empresarial debiles han 

dificultado la soluci6n de problemas relativos a: acceso a materias primas, informaci6n de mercados, 

apoyo institucional y gesti6n de recursos. 

Por otro lado, la falta de capital de trabajo y de credito y una intermediaci6n comercial que no 

reinvierte ganancias en la producci6n, inciden en la escasa generaci6n de excedentes econ6micos y 

han sumido a los productores en el circulo vicioso de una economia de subsistencia. 
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Los principales problemas que afectan la producci6n est.in relacionados con: 

2.1 La materia prima: 

Las arcillas son abundantes y se obtienen localmente, pero por falta de manejo sostenible pierden 

calidad y capacidad de reposici6n. Al no aplicar un plan de explotaci6n sostenible en las minas, las 

arcillas se cargan de desechos vegetales y "oropel", y al no implementar un programa de explotaci6n 

basado en la demanda se hace incierto el negocio y aumenta la perdida de tiempo y recursos. La 

extracci6n de arcillas en algunas minas es a veces dificil y riesgosa por la creciente del do o por 

invadir propiedad privada. 

2.2 El producto: 

La comunidad cuenta con productos de disefios originales de herencia precolombina, de gran aprecio 

en el mercado nacional e internacional por su simplicidad, funcionalidad y belleza formal. Su 

producci6n y venta constituye desde hace 40 afios la base de su economia campesina. 

Sin embargo, factores como el poco reconocimiento del valor agregado del producto tradicional y su 

falta de adecuaci6n al ambiente moderno han deteriorado su precio y reforzado la economia de 

subsistencia (la docena de cazuelas de baja calidad se vende a $3.000). Ademas, algunas lfneas de 

productos estan incompletas y sus piezas presentan problemas de estabilidad, peso, grosor, 

estandarizaci6n y de resistencia termica y mecanica. 

3.Caracterizaci6n tecnol6gica:

Probablemente la amplia aceptaci6n comercial del producto tradicional, la ubicaci6n geografica de 

los centros productivos, la falta de competencia comercial, la escasez de recursos propios para 

8 Camara de Comercio del sur y oriente del Tolima, lnforme Final del proyecto "Consolidaci6n de la cadena productiva 

de la ceramica artesanal de La Chamba, Chipuelo-EI Guarno- y El Colegio-Flandes- en sus eslabones de mineria, 
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Pilado de arcillas 
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inversion y cierta concepci6n conservacionista de la artesania, fueron probablemente algunas de las 

causas del marginamiento tecnol6gico de esta comunidad, a diferencia de lo sucedido en otros 

centros importantes de alfareria artesanal como Raquira (Departamento de Boyaca) y Pitalito 

(Departamento del Huila), donde desde hace varios afios se emplean tornos de levante y homos a 

gas. 

Segun el censo artesanal citado, el 89% de los artesanos del Tolima trabaja solo con la mano o con 

la mano y herramientas simples y unicamente el 6% emplea herramientas y maquinas. El brillado se 

hace exclusivamente a mano con piedras de !echo de rio, dedicando a este proceso mucho tiempo de 

producci6n. Los siguientes son los sistemas, tecnicas y equipos de producci6n que utiliza el alfarero 

de La Chamba: 

3.1 Eslab6n de la mineria: 

Explotaci6n de minas: Se hace a cielo abierto mediante excavaci6n de) terreno, pero sin establecer 

frentes de operaci6n, ni reponer la capa vegetal. 

Preparaci6n de arcillas: Luego de extraidas de las minas, se transportan y muelen en pilones de 

madera o con pequefios molinos manuales; a continuaci6n se cuelan en cemidores pequefios y 

estaticos o con medias de mujer. Finalmente los diferentes materiales se mezclan a OJO, sm 

medici6n precisa, para elaborar la pasta. 

3.2 Eslab6n de la producci6n: 

La artesana moldeadora trabaja regularmente sentada sobre el suelo, empleando moldes ("guias") 

fragiles de arcilla no estandarizados; otras artesanas utilizan discos de arado inestables que dificultan 

el control de) proceso. Las posturas inadecuadas que asumen las moldeadoras Jes acarrea problemas 

de salud como: dolores lumbares, de espalda, de piernas y rodillas. 

producci6n y comercializaci6n, El Espinal, agosto de 2003. 
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El acabado de las piezas se obtiene alisando la superficie con pedazos de plastico extraf dos de 

botellas o espatulas hechas con corteza de totumo, siendo poco funcionales para pulir superficies 

planas, c6ncavas y convexas y para realizar cortes, ademas de poco durables y homogeneas. Luego 

de secado, cada producto se brilla a mano con piedras durante 45' minutos en promedio; la 

intensidad del trabajo ocasiona con frecuencia dolencias carpianas. 

Los productos se ponen a secar sobre el piso a la sombra (a 28°C temperatura ambiente) y son 

precalentados al sol antes de ser homeados. Este sistema de secado en area descubierta esta 

condicionado por el clima y, ademas de desorganizar el taller, pone a las piezas en riesgo de roturas 

y resquebrajamiento debido al trafico de humanos y animaJes y a los cambios bruscos de 

temperatura. 

La cocci6n se realiza en homos c6nicos de bahareque sin puertas, o a cielo abierto, a 750°C de 

temperatura maxima, la cual es controlada al ojo, y utilizan lefia como combustible. Este proceso es 

muy ineficiente, deforestador y contaminante por la perdida de calor y la emisi6n de CO2; ademas, 

no garantiza una cocci6n uniforme y expone al homero a altas temperaturas de manejo y al riesgo de 

quemaduras. 

Los procesos anteriores propios de la alfarerfa de La Chamba exigen al artesano mucho gasto de 

mano de obra y energf a y no promueven la conservaci6n de) recurso natural, siendo ineficientes y 

constituyendo obstaculos tecnicos y organizativos que inciden en el volumen y calidad de la oferta y 

en el equilibria ecol6gico. 

3.3 Eslab6n de la comercializaci6n: 

La amplia intermediaci6n existente y el desconocimiento del mercado por parte del artesano han 

generado problemas como: una oferta poco variada y no definida desde la demanda; escasa 

promoci6n de los agregados del producto; bajo posicionamiento; desatenci6n de nuevos nichos de 

mercado y depreciaci6n del producto, cuyo bajo precio no retribuye el valor de la fuerza de trabajo 

ni de los materiales utilizados. 
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Finalmente, la tendencia del alfarero tradicional a realizar todos y cada uno de los procesos, desde la 

extracci6n de arcillas hasta el homeo, indica la persistencia de una organizaci6n productiva con 

escasa division del trabajo y poca especializaci6n, donde los agentes involucrados en cada eslab6n 

estan desarticulados y no pueden resolver individualmente las necesidades de gesti6n, acopio, 

calidad, informaci6n y manejo de mercados que les genera una demanda creciente. 

C. Objetivo del Contrato

El objetivo del Contrato N° 2001/:XXX con la Organizaci6n de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial, ONUDI, Oficina Regional en Colombia, para la prestaci6n de servicios relacionados con 

"El Desarrollo de la Minicadena de la Cera.mica de la Chamba", Proyecto No: SF/COL/00/001, fue: 

"Mejorar la integraci6n y estructuraci6n de la minicadena de producci6n de alfareria y ceramica 

artesanal en La Chamba, Tolima, y su area de influencia, en sus eslabones de explotaci6n minera, 

producci6n y comercializaci6n, mediante asistencia tecnica para transferencia de tecnologfas 

apropiadas al sistema productivo artesanal, que hagan mas eficientes sus procesos transformativos, 

mejoren la calidad del producto y creen condiciones para una mayor oferta" (Anexo N° 3). 

D. Compromisos del contrato

(Anexo B, Terminos de referencia subcontrato proyecto UB/COL/00/040) 

I . Elaboraci6n de matrices para hacer moldes. 

2. Evaluaci6n de homos existentes.

3. Aplicaci6n de tometas.

4. Disefio y elaboraci6n de espatulas.

5. lmplementaci6n experimental de tomos de tarraja, elaboraci6n de moldes de yeso y capacitaci6n

de artesanos en su manejo. 
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6. lnvestigaci6n y experimentaci6n de procesos altemativos de reducci6n (negreado).

7. lmplementaci6n de puestos de trabajo ergon6micos.

8. Disefio, experimentaci6n y construcci6n de un secador de piezas.

9. lmplementaci6n de mecanismos de medici6n y control de temperaturas.

l 0. Mejoramiento del sistema de cocci6n. 

I. En el nivel de gesti6n institucional:

E. Metodologia:

Teniendo en cuenta la complejidad de la problematica y las deficiencias tecnol6gicas, 

organizacionales y de disefio de productos, asi como la necesidad de integrar recursos y apoyo 

tecnico de diversas fuentes y de desarrollar un compromiso institucional regional con el proyecto, 

Artesanias de Colombia S.A. convoc6 y concerto el apoyo de entidades locales y nacionales, 

publicas y privadas. 

De esta forma, participaron en el proyecto la mayoria de las instituciones que en diciembre de 2000 

firmaron el "Convenio Regional de competitividad para la cadena de mineria, alfareria y 

comercializaci6n de ceramica de La Chamba, Tolima, y su zona de influencia": Ministerio de 

Desarrollo Econ6mico (hoy Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo), SENA, DANSOCIAL, 

lmpuestos Nacionales de lbague, Municipios de El Guarno, El Espinal y Flandes, Camara de 

Comercio de sur y oriente del Tolima y Cooperativa de artesanos de La Chamba. Se vincularon 

ademas entidades de educaci6n superior locales como el lnstituto Tolimense de Formaci6n Tecnica 

profesional, ITFIP, y la Universidad del Tolima. 
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Cabe destacar que la Corporaci6n para el Desarrollo de la Microempresa, CORPOMlXTA brind6 

posteriormente apoyo financiero a la Camara de Comercio e hizo seguimiento y evaluaci6n de las 

acciones ejecutadas por esta entidad en beneficio de la misma comunidad artesanal; estas acciones 

dieron continuidad a los resultados generados por la iniciativa ONUDI-Artesanias de Colombia S.A. 

y requirieron de nuestra Empresa una permanente coordinaci6n con la Camara para integrar 

acciones y profundiz.ar los resultados alcanzados. 

2. En el nivel tecnol6gico:

Fue necesario brindar asistencia tecnica conformando un equipo de ingenieros ceramistas, 

disefiadores industriales, trabajador social y tecnico para elaborar un diagn6stico y una propuesta de 

mejoramiento tecno16gico, organizacional y de productos, orientada a hacer mas eficientes la 

producci6n e incrementar la participaci6n en el mercado. 

Dicha propuesta se encamin6 hacia una reestructuraci6n inicial del sistema productivo de alfareria, 

el desarrollo de formas asociativas con mayor capacidad de gesti6n, el desarrollo de productos y un 

mayor acercamiento y conocimiento del mercado. 

En este sentido fue necesario evaluar los procesos del taller y realizar innovaci6n tecnol6gica, con 

investigaci6n, disefio y experimentaci6n de equipos y herramientas y adecuaci6n y 

dimensionamiento de los mismos seg(m requerimientos de producci6n. 

La innovaci6n tecno16gica en los eslabones de mineria y producci6n se implement6 en talleres 

piloto, seleccionados previamente con base en condiciones de infraestructura fisica y servicios, nivel 

tecnico productivo, permeabilidad al cambio, espiritu empresarial, liderazgo y capacidad para 

asumir la innovaci6n y proyectarla socialmente. Fue positivo contar para ello con una comunidad 

abierta al cambio que acept6 las nuevas propuestas y transformaciones tecnol6gicas, cuyos 

resultados productivos, ambientales y de salud fueron evaluados positivamente. Se involucr6 en este 

proceso a los j6venes y estudiantes, mas permeables al cambio cultural para garantizar su 

sostenibilidad. 
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Esta propuesta de modernizaci6n productiva se bas6 en el principio de conservar para el artesano el 

dominio de los procesos manuales y creativos que agregan valor (disefio, moldeo, acabados, 

brillado) y liberar mano de obra de los procesos arduos y mecanicos (trituraci6n, cernido, amasado), 

de tal forma que el sistema ganara simultaneamente en eficiencia, calidad y creatividad. 

3. En el nivel del producto:

El mejoramiento tecnol6gico estuvo orientado desde el producto como expresi6n de tendencias y 

demandas de mercado, teniendo en cuenta los requerimientos de calidad, tamafio, forma, funci6n, 

acabados, durabilidad y peso, entre otros. El cumplimiento de estos requisites determin6 la 

reorganizaci6n de procesos y equipos. 

Finalmente, fue necesario realizar un seguimiento y evaluaci6n permanentes de los procesos y 

procedimientos mejorados, con base en indicadores de impacto y analisis comparative con respecto 

a metodos anteriores y socializaron los resultados de la innovaci6n tecnol6gica: incremento de 

producci6n, mejoramiento de calidad, mejoramiento de salud, ahorro de tiempo, recurses, energia y 

sostenibilidad ambiental. 

F. Cobertura del proyecto

La cobertura del proyecto estuvo delimitada por una muestra de 142 artesanos vinculados a 50 

talleres de la vereda de La Chamba (El Guarno), localidad que por sus caracteristicas de desarrollo 

tecnico, vinculaci6n al mercado, organizaci6n social y capacidad de innovaci6n de productos se 

consider6 que disponia de la poblaci6n mas id6nea para garantizar el exito y la sostenibilidad del 

proyecto. El Cuadro N° I presenta la poblaci6n artesanal de la zona y la cobertura del proyecto: 
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Cuadro N° l 

Poblaci6n artesana] y cobertura del proyecto: 

Municipio Vereda Talleres Artesanos # talleres # artesanos 

a cubrir beneficiarios 

1. El Guarno I.La Chamba 175 700 50 142 

2. Chipuelo 50 200 
- -

2. El Espinal 3. Montalvo 4 16 
- -

3. Flandes 4. El Colegio 50 200 
-

5. La Troja 5 20 
-

Total: 284 1.136 (18%) (12.5%) 

Los artesanos se beneficiaron de los siguientes procesos de transferencia tecnol6gica y acciones de 

formaci6n y capacitaci6n organizacionales y comerciales: 

I. Organizaci6n y dotaci6n de una (I) precooperativa

m inero-industrial: 

2. Dotaci6n de treinta (30) puestos de trabajo y tornetas:

3. Replica de un set (I) de seis (6) nuevas espatulas:

4. Replica de una (l) brufiidora en resina:

5. Construcci6n de un (I) secador de piezas en guadua y zinc:

6. Construcci6n de un (I) homo a gas:

7. Mejoramiento y disefio de productos:

8. Participaci6n en cinco (5) ferias regionales o nacionales:

Anexo N° 4: Lista de artesanos beneficiarios. 

13 artesanos. 

30 taJleres 

13 talleres 

20 tal leres. 

1 taller 

1 taller 

30 talleres 

13 artesanos 
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2. ACVTIVIDADES REALIZADAS

I Asistencia tecnica de ingenierfa: 

Un equipo de dos ingenieros ceramistas brind6 asistencia tecnica para realizar el diagn6stico 

tecnol6gico de los procesos de preparaci6n de materia prima, moldeo, secado, cocci6n, negreado y 

brufiido, cuyos resultados se registran en el CD adjunto que contiene el Anexo N° 4: "Propuesta para 

el mejoramiento tecnol6gico de la ceramica artesanal de La Chamba, Tolima, en los procesos de 

extracci6n/beneficio de materias primas, fabricaci6n y cocci6n de piezas". 

La propuesta de mejoramiento tecnol6gico presentada por los ingenieros comprende en su primera 

parte una descripci6n del proceso actual de la alfarerfa artesanal en cada una de sus etapas de 

extracci6n de materias primas, beneficio de arcillas, preparaci6n de pasta, fabricaci6n de piezas, 

barnizado y brillado de piezas y los procedimientos de cocci6n y negreado y en una segunda parte 

plante6 las mejoras necesarias que hay que implementar en cada proceso y procedimiento. 

Teniendo en cuenta la integralidad del proyecto y la intluencia determinante de la variable 

"materiales" en el proceso de producci6n, los ingenieros consideraron conveniente involucrar en la 

tercera parte del informe los resultados de la investigaci6n geol6gica. Esta esta referida a la 

caracterizaci6n de los 3 tipos de arcillas utilizadas como materia prima, en sus aspectos quimico, de 

contenido de 6xidos, comportamiento termico, granulometrfa y analisis mineral6gico, asi como al 

calculo de las reservas existentes y al plan de manejo sostenible. 

En la cuarta y ultima parte se registra el dimensionamiento de los equipos necesarios para los 

procesos de molienda, tamizado, amasado, dispersion y extrusion de arcillas y se presenta la 

propuesta del nuevo sistema de cocci6n a gas con carro-tanque para la movilizaci6n y negreado de 

piezas, sistema este propuesto por el disefiador industrial (Anexo N° 5). 
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De esta forma, el diagn6stico recogi6 los analisis tecnicos y los planteamientos fundamentales del 

equipo y sirvi6 de base para realizar las mejoras en los diferentes procesos que se indican a 

continuaci6n. 

2. Evaluaci6n del proceso de moldeo tradicional a presi6n:

Debido a que se encontr6 que cada taller disponfa de sus propios moldes en arcilla, los cuales 

diferian en tamafio y altura de un taller a otro, se contrat6 con maestros artesanos la elaboraci6n de 

21 moldes uniformes de los principales productos, como modelos para hacer matrices en madera, 

durables y estandarizadas. La aplicaci6n de estos moldes fue evaluada por una disefladora industrial 

y se constat6 que son utiles para estandarizar el tamai'io, pero no la altura ni el grosor de la pieza 

moldeada a presi6n. Se plante6 entonces un metodo para unifonnar las planchas en grosor y tarnafio 

compuesto de marcos de madera y rodillos que generan planchas de arcilla iguales para trabajar 

sobre moldes iguales.9

3. Asesorfa en disefio industrial para:

3.1 Aplicaci6n de tornetas. 

Se evalu6 la alta ineficiencia del moldeo a presi6n, tecnica tradicional empleada por la artesana de 

La Chamba que sentada sobre el suelo le da fonna a una plancha de arcilla apretandola y haciendola 

girar con la mano sobre un molde estatico. Esta actividad conlleva gran gasto de fuerza fisica al no 

disponer de una superficie rotatoria o hace dificil el control del proceos al utilizar discos de arado 

que son inestables. 

Se implement6 como soluci6n una torneta graduable de 22-30 ems. de alto, con bastidor en angulo 

de hierro de 1" x 1/8" y 210 mm2. y disco de aluminio de 200 mm. diametro x 15 mm. de espesor, 

equipada con 2 rodarnientos sellados y un eje de 3/.i. Sohre el disco de la torneta la artesana pone el 

molde y sobre el mismo su respectiva plancha de arcilla para moldear a una altura controlable, 

9 
Artesanias de Colombia S.A., Subgerencia de Desarrollo, lnforme de D.I. Luz Adriana Rodriguez Tobar, Bogota D.C., 

2002. 
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haciendo girar facilmente con un pequefio impulso el producto que moldea. Se construyeron 30 

tometas de este tipo que fueron entregados a 30 talleres (Anexo N° 6). 

3.2 Implementaci6n de puestos de trabajo ergon6micos. 

Ante la falta de un equipo apropiado para realizar el moldeo, se disefi6, prob6 e implement6 un 

puesto de trabajo sedente que permite una postura ergon6mica que mejora la salud de la artesana y 

facilita su labor; compuesto inicialmente por una mesa fuerte de madera de 37 cm de alto y 60 cm2 

de superficie con cubierta amplia para el manejo de materiales, herramientas y productos y una 

butaca de 20 cm. de altura cuya forma interpreta el asiento campesino (Anexo N° 7). 

Luego de realizar la puesta en comun del prototipo se replante6 el puesto de trabajo en sus 

dimensiones y estructura, desarrollando 2 tipos diferentes para 2 grupos de usuarios de generaciones 

distintas que observan sus propias maneras de trabajar, segun se identific6 en el estudio 

antropometrico. Uno, de medidas mas bajas para artesanas de mayor edad y poca estatura, 

acostumbradas a trabajar en el piso; y otro mas alto para j6venes, con el disefio de la posici6n 

sedente que acostumbran en el trabajo. Se construyeron 30 unidades del puesto de trabajo ajustado 

para igual numero de talleres. 

3.3 Elaboraci6n de espatulas. 

Teniendo en cuenta la aplicaci6n de herramientas rusticas y precarias en el alisado de productos, 

regularmente hechas de retales de plastico y cascara de totumo, se disefi6 y elabor6 un set de 6 

espatulas en material resistente con mayor funcionalidad en superficies planas, c6ncavas y 

convexas; para ello se tuvieron en cuenta las forrnas de la herramienta tradicional, el mejoramiento 

de la eficiencia y la necesidad de hacer cortes de rebabas mas precisos. 

Luego de poner a prueba en los talleres una propuesta inicial de 3 sets de espatulas de hierro de 1.5 

mm. espesor (2 para corte y 4 para alisado), fue necesario replantear el material que era poco

resistente al 6xido. Se elaboraron entonces 5 sets de 6 espatulas en polietileno como plantillas o 
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modelos para ser reproducidas en 13 talleres, con una cartilla con instrucciones sobre su uso {Anexo 

N° 8). 

3.4 Experimentaci6n y construcci6n de un secador de piezas. 

El metodo tradicional para deshidratar piezas a la sombra (28°C) y secarlas al sol, extendiendolas 

sobre el piso y controlando la humedad por medio del cubrimiento con plasticos, genera 

desorganizaci6n del taller y roturas, como se indic6 previamente. 

Para hacer mas eficiente el proceso se disefi6 y construy6 un secador de piezas de 4mts. de largo x 

2.5 mts. de frente x 2.20 mts. de alto, con capacidad de secado para 1.200 piezas. El secador fue 

construido sobre una estructura de guadua recubierta con laminas de zinc, pintadas de color negro 

que al absorber los rayos del sol crean un microclima interior de temperatura superior a la extema; 

dispone de una puerta de acceso y estanterfa para productos y permite un secado mas rapido y 

estable y sin riesgos de roturas. (Anexo N° 9). 

3.5 Mejoramiento del proceso de brufiido o brillado 

La alfareria de La Chamba se brufie manualmente frotando la superficie del producto con piedras de 

rio o de cuarzo; constituye este un proceso muy importante que demanda mucho tiempo e incide 

notoriamente en la calidad y el brillo de la pieza, caracteristicas muy apreciadas por el cliente. 

Con apoyo del disefiador industrial y de trabajo social y el acompafiamiento de una universidad local 

se evalu6 la funci6n de los dedos (pulgar, fndice y anular) en el brufiido y el efecto del manejo de las 

piedras en las dolencias carpianas y el cansancio de los brilladores. 

Como soluci6n se disefi6 y fabric6 una herramienta de brufiir ergon6mica en resina poliester 

(Cristalan 805 preacelerado), cargada con cuarzo, resistente a la abrasion y ajustada a la palma de la 

mano, que se puede sujetar con firmeza y comodidad y cumple la misma funci6n, pero con menor 

esfuerzo fisico. 
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Luego de ser aplicada y experimentada en 12 talleres, se evaluo
10 el desempeiio de esta herramienta 

y se comprobo que es comoda y util para la primera pasada pero que no soluciona a fondo el 

problema. Lo anterior muestra que la investigacion y desarrollo de la bruiiidora se encuentra todavia 

un estado incipiente y que es necesario seguir investigando y experimentando (Anexo N° I 0). 

3.6 Implementacion de mecanismos de medicion y control de temperaturas. 

Antes de decidirse a transferir la tecnologia de un sistema de coccion a gas mas eficiente y 

sostenible el diseiiador evaluo una muestra representativa de homos de bahareque, llegando a la 

conclusion que la precariedad del material de construccion, la falta de puerta y su arquitectura 

conica no ofrecian condiciones para su reconversion a gas, siendo necesario disef\ar y construir un 

nuevo tipo de homo. 

Se tuvo tambien en cuenta el funcionamiento del sistema tradicional de coccion como referente para 

la innovacion tecno16gica a realizar: se midi6 la temperatura con conos pirometricos tipo Segger, 

manejables por el artesano, de 7 cm de altura, fabricados en material ceramico y aptos para resistir 

ciertos grados de temperatura; los conos se colocaron dentro del homo estrategicamente y se 

observo su reaccion desde el exterior, ya que al fundirse indican la temperatura aproximada en ese 

momento. Con este sistema sencillo se pudo establecer una curva de coccion y controlarla, 

definiendo como zona maxima de temperatura de 760-800°C; zona minima de 700-760 °C y una 

temperatura optima de 750-800 °C. 

Finalmente se evaluo una propuesta de reconversion del homo tradicional de leiia a gas que se venia 

adelantando en La Chamba por parte de un grupo de diseiiadores industriales de la Universidad 

Nacional de Colombia. Sin embargo, se considero que la fragilidad de la estructura, su diseiio 

c6nico, la falta de puerta y el escape calorico a traves de las paredes de bahareque, era de gran riesgo 

la reconversion, ya que la estructura podria ceder a mas altas temperaturas (Anexo 1 I). 

10 
Artesanias de Colombia, Subgerencia de Desarrollo, lnforme de la Diseiladora Luz Adriana Rodriguez., Bogota. D.C. 

2002. 
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3.7 Mejoramiento del sistema de cocci6n. 

Se opt6 por construir en un taller piloto un homo a gas y para ello se disefi6 una propuesta de homo 

en ladrillo refractario y con un vag6n-puerta que facilitara simultaneamente el manejo de la 

combustion, control de temperaturas, mayor eficiencia, seguridad laboral y sostenibilidad ambiental 

(Anexo N° 12). 

El homo construido tiene una capacidad de 1.53 mts.3 util para 7 contenedores de 50 cm. de 

diametro por 90 cm. de alto (6 grandes y I mediano). Su parte exterior se construy6 sobre una 

estructura de hierro reforzado y concreto, recubierto con ladrillo recocido, que por su porosidad le 

da cualidades de refractabilidad. 

El techo es en forrna de b6veda para una distribuci6n de temperatura mas uniforrne y su camara 

intema esta recubierta por manta ceramica numero 8 de 2 pulgadas, fabricada en alumina Al2 03 

(6xido de aluminio), con rango de transferencia de calor de menos de 10 % (recibe en la cara 

caliente I .200°C y refleja en la cara fria I 20°C), que es absorbido por el ladrillo recocido, que a su 

vez refleja una temperatura inferior a los 60°C a la cara fria. Estas caracteristicas garantizan 

eficiencia termica, retienen calor y posibilitan ahorro de combustible y reducci6n del tiempo de 

quema. 

Su metodo de carga se realiza mediante un carro-puerta que se desliza de adentro hacia afuera sobre 

2 rieles de angulo de hierro reforzado, anclados en un piso a bajo nivel; de esta forma se carga y 

descarga el homo con ahorro de fuerza fisica y seguridad para el homero. 

El homo funciona con gas propano suministrado por 3 cilindros de I 00 lbs. montados en linea que 

proporcionan 25.000 BTU (British Terrnal Units) y alimentan 6 quemadores atmosfericos ubicados 

horizontalmente, 3 a cada lado del homo. 

Para manejo y control de la temperatura el homo dispone de un regulador graduable de gas para 

ajustar la presi6n en IO niveles distintos; la temperatura media se verifica por medio de un pir6metro 

con termocupla insertada en la puerta. Tambien cuenta el homo con una trampa de calor de la 



25 

chimenea o "Dumper", determinante en la cocci6n en homos a gas, ubicado en la parte posterior de 

la chimenea, a 1.20 mts. de alto, de facil manipulaci6n por parte del homero. La cuspide de la 

chimenea esta construida en lamina de acero inoxidable resistente al calor y al medio ambiente. 

Una valvula de corte es la encargada de controlar el paso del gas, la cual se abre del todo para iniciar 

la cocci6n y se cierra para terrninarla o apagarlo en caso de emergencia. 

Para extraer el carro del homo y sacar los contenedores se disefi6 un gancho especial con esta 

funci6n. Como la puerta esta fija a la estructura del carro, al meter el carro se cierra la puerta y se 

ajusta con 4 cierres mariposa. 

La construcci6n del homo arroj6 un manual de procedimientos y seguridad laboral para su manejo y 

una guia de construcci6n para poderlo replicar en otros talleres interesados en la nueva tecnologia. 

3.8 Reorganizaci6n del taller 

Para organizar las areas de trabajo en la vivienda se elabor6 un piano tecnico de un taller-tipo con 3 

espacios distintos para almacenar materia prima, productos en proceso y productos terminados y 

para ubicar los puestos de trabajo pr6ximos al almacen de materia prima y de productos en proceso, 

para su agil aprovisionamiento (Anexo N° 13). 

4 Asesoria de trabajo social: 

La asesoria en trabajo social constituy6 un apoyo profesional importante en los procesos de 

motivaci6n hacia el cambio, promoci6n y formaci6n de artesanos, consolidaci6n de organizaciones, 

divulgaci6n de beneficios tecnol6gicos, evaluaci6n de impactos, levantamiento de informaci6n y 

acompafiamiento de entidades intervinientes. 

Los siguientes fueron las principales actividades en las que particip6 la trabajadora social: 
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4.1 Coordinaci6n de acciones con el equipo tecnico y entidades. 

4.2 Reorganizaci6n y fortalecimiento de los grupos asociativos y de talleres familiares y selecci6n 

de los talleres piloto receptores de la innovaci6n tecnol6gica. 

4.3 Promoci6n de las ventajas del cambio tecnol6gico y la asociatividad empresarial, enfatizando la 

vinculaci6n de los j6venes y haciendo seguimiento y evaluaci6n de la eficiencia e impactos de los 

equipos y herramientas implementados. 

4.4 Creaci6n del Fondo Rotatorio para reinversi6n de capital para darle sostenibilidad financiera al 

proyecto. 

4.5 Actualizaci6n del censo artesanal organizando un banco de mano de obra segun especialidades. 

5. Coordinaci6n institucional:

Se coordin6 el apoyo de 15 entidades u organizaciones con roles especificos en los diferentes 

eslabones de la cadena: Camara de Comercio, Municipios de Flandes, EL Guarno y El Espinal, 

SENA Regional Tolima, CORTOLIMA, MJNERCOL, Ministerio de Comercio, lndustria y 

Turismo, DANSOCIAL, lnstituto Tolimense de Formaci6n Tecnica Profesional, ITFlP, Universidad 

del Tolima, Cooperativa de artesanos, Precooperativa minero industrial, Junta de Acci6n Comunal, 

Distrito de Riego USOCOELLO y artesanos independientes. 

La gesti6n institucional liderada por Artesanias de Colombia S.A. y la Camara de Comercio 

permiti6 incrementar los recursos del proyecto con aportes de CORPOMIXTA, de Artesanias de 

Colombia y de otras entidades como Camara de Comercio del sur y oriente del Tolima, Alcaldia de 

Flandes, DANSOCIAL, SENA Regional e ITFIP. 

La coordinaci6n del proyecto trabaj6 integralmente con la Camara de Comercio del sur y oriente del 

Tolima encargada de la ejecuci6n de acciones complementarias orientadas al fortalecimiento de la 

cadena productiva. Ello permiti6 organizar el eslab6n de la mineria a partir de la realizaci6n de los 

estudios fisico-quimico de arcillas de las minas de barro liso y arenoso, del calculo de reservas de 

arcillas y del disefio de un plan de manejo ambiental para la mina. Asi mismo, la Camara de 

Comercio, con el apoyo de Artesanias de Colombia S.A., que puso a disposici6n de la 
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Precooperativa un molino de martillos, dot6 a esta microempresa minera de los equ1pos 

complementarios necesarios para desarrollar la pasta ceramica (zaranda y dispersador mecanico ). 

6. Asistencia tecnica en comercializaci6n:

6.1 Casa Colombiana: 

Desde la estrategia de organizaci6n de la producci6n y desarrollo artesanal a partir de la demanda, 

Artesanias de Colombia S.A. enfatiz6 la innovaci6n del producto de La Chamba haciendolo 

partfcipe de su propuesta "Casa Colombiana, Cafe Sabor Esencial" con una oferta comercial 

integrada por 27 nuevos disefios. 

Los diseiiadores reconoc1eron el producto, material y cualidades de la materia pnma como 

apropiados para crear esta nueva imagen colombiana a traves de la artesania y el concepto de disefio 

se desarroll6 apoyado en las excepcionales caracteristicas de la alfareria de La Chamba. 

La innovacion tecnologica facilit6 la apropiaci6n por parte de los disefiadores de las ventajas 

tecnicas, materiales y formates del moldeo y acabados de La Chamba, para elaborar productos 

nuevos que, respetando el moldeo a presion, cambiaron formas, alturas, dimensiones y funciones del 

producto tradicional, creando 2 lineas de accesorios para mesa y comedor. 

Con estos nuevos productos utilitarios se completo la linea tradicional de vajilla con IO piezas 

adicionales: paellera, platos, frutero, portacalientes, pasaboqueros y se propuso una nueva linea de 

productos para bar integrada por con 5 piezas: hielera, rubicones, jarra y portavasos. 

De cada producto se elabor6 su correspondiente ficha tecnica y prototipo, los cuales fueron 

presentados a prueba de mercado en los stands institucionales de Artesanias de Colombia S.A. en las 

ferias especializadas MANOFACTO y EXPOARTESANIAS. 



Proyecto "Desarrollo de la minicadena de ceramica de La Chamba, Tolima" 
Contrato ONUDI-Artesanias de Colombia S.A. 

Nuevos productos diseiiados para la coleccion "Casa Colombiana" 
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6.2 Participaci6n en ferias: 

Para fortalecer la capacidad de gesti6n comercial del artesano y acortar la brecha entre el productor 

directo y el cliente, se apoy6 la participaci6n de la Cooperativa en diversas las ferias de Bogota. 

7. Asistencia tecnica en control de calidad:

En La Chamba el control de calidad se ejerce en un proceso continuo en cada etapa productiva sobre 

todo en los talleres mas organizados, cuyos productos se orientan hacia el mercado exterior. La 

mayoria de talleres que ofrecen productos para empaque carecen de un control de calidad y no 

agregan valores a su trabajo ya que las caracteristicas de buen alisado, brillo, falta de 

desportilladuras, resistencia al choque, negreado parejo, tamafio homogeneo, entre otros, son 

condiciones no requeridas para su funci6n. Sin embargo, al ampliarse la demanda de los nuevos 

productos disefiados se ve necesario incrementar el volumen de producci6n, nivelando las 

condiciones tecnicas de los talleres y haciendo que mas talleres observen metas de calidad. 

7.1 Sello hecho a Mano: 

En esta perspectiva, Artesanias de Colombia S.A. trabaj6 en La Chamba en la creaci6n de un 

sistema integrado de calidad para la artesania: el Sello de Calidad Hecho a Mano y las normas 

tecnicas de competencia laboral. 

Para ello la Empresa gestion6 ante el lnstituto Colombiano de Normas Tecnicas, ICONTEC, el Sello 

Hecho a Mano para la alfareria de La Chamba con el objetivo de definir unos parametros 

(Referencial) que garanticen la naturaleza y calidad artesanal del producto y faciliten su exportaci6n. 

Este sello, de gran impacto social, cultural y econ6mico, ha ayudado a posicionar el producto 

diferencialmente frente a otros, siendo muy solicitado por exportadores. Sus principales ventajas 

son: 

• Otorgar aranceles preferenciales al producto artesanal.

• Certificar el caracter artesanal y la calidad del producto.



• Cualificar el comercio de la artesania.
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• Diferenciar el producto artesanal de sus similares industriales.

• Reconocer el valor de! trabajo manual y creativo de! artesano.

• Estimular el mejoramiento continuo en los procesos productivos artesanales.

El Sello fue otorgado inicialmente a 5 talleres artesanales de La Chamba: Maura Paz, Blanca 

Vasquez, Liliana Betancourth, Maria de! Carmen Mendez y Oscar Rodriguez (Anexo N° 14). 

Este parametro de calidad exclusivo para el producto artesanal promueve el mejoramiento continuo 

de la producci6n en cada eslab6n de la cadena, ya que exige a los diferentes agentes vinculados, 

desde extractores y procesadores de materias primas, hasta productores y pulidores del producto 

final, la observancia estricta de los factores de control registrados en el Referencial Hecho a Mano, 

previamente elaborado para el oficio de la alfareria de La Chamba. 

7.2 Norma Tecnica de competencia laboral: 

Artesanias de Colombia S.A., en trabajo conjunto con la Mesa sectorial para la artesania asesorada 

metodol6giacmente por el SENA Regional Norte de Santander, consolid6 la Caracterizaci6n del 

subsector alfarero y ceramista, espedficamente en La Chamba y elabor6, valid6 y ajust6 la Norma 

Tecnica de Competencia laboral para alfareros, como base para reorganizar las funciones al interior 

del taller y reorientar la capacitaci6n de la mano de obra. 

Paralelamente, con asesoria de disefio se identificaron los procesos de brufiido, alisado y cocci6n 

como los mas criticos y se comprob6 que de 17 cazuelas tipo exportaci6n solo 14 pasan el control de 

calidad antes de la quema y maximo IO mantienen despues de la cocci6n las condiciones de 

exportaci6n, siendo los defectos mas corrientes: presencia de "oropel" y negreado disparejo. 

Se establecieron parametros para el control de calidad referidos a la depuraci6n y tratamiento de las 

arcillas y al secado a la sombra para garantizar la deshidrataci6n y la absorci6n del barniz. Asi 

mismo, se recomend6 a los artesanos considerar la calidad de la madera para la cocci6n, ya que la 

lena verde o ma! secada emite gases que afectan la calidad de! producto. 
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8. Sostenibilidad del proyecto:

Para darle sostenibilidad financiera al proyecto y evitar los efectos de una donaci6n sm 

contraprestaci6n o pago por parte del beneficiario, de acuerdo con la ONUDI, se reglament6 el 

manejo y uso de los equipos y herrarnientas entregados {Anexo N° 15: Reglamento del Fondo y 

Acta de compromiso), creando un Fondo Rotatorio de capital que administra la Precooperativa 

minero industrial. 

El fondo requiere que el beneficiario concerte con su organizaci6n el pago de los costos de los 

equipos y participe en la distribuci6n de la reinversi6n en nueva tecnologia para beneficio de mas 

artesanos. De este modo los artesanos disponen hoy de un capital semilla que les permite ampliar la 

cobertura del proyecto y desarrollar empoderarniento y liderazgo al interior de su comunidad. 

9. lmplementaci6n de tomos de tarraja y de levante.

Se acord6 con la ONUDI que las actividades programadas de implementaci6n experimental de 

tomos de tarraja y de levante, la elaboraci6n de moldes en yeso y su capacitaci6n se desarrollarian 

en una segunda etapa del proyecto de La Chamba. Esto debido a que las condiciones tecnicas 

actuales de la pasta y barbotina no son las apropiadas para aplicar estas tecnicas, siendo necesario 

estandarizar previarnente sus procesos de preparaci6n, establecer formulas, probarlas y 

experimentarlas y disponer de los equipos necesarios. 
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3. CONCLUSIONES

I. La cobertura de] proyecto alcanz6 142 artesanos, 72% mujeres y el 28% hombres (Anexo N°

15).

2. Se desarroll6 y fortaleci6 la asociatividad y capacidad de gesti6n empresarial de los artesanos

organizados en la Cooperativa de artesanos y en la Precooperativa minero industrial.

La primera, fundada hace mas de 30 afios, estaba inoperante y fue reestructurada administrativa, 

contable y estatutariamente. La segunda, encargada de la explotaci6n de arcillas, beneficio de 

materiales y elaboraci6n de pasta, cuenta actualmente con 16 socios y sus ventas mensuales son de 

360 arrobas de arcilla/procesada que surten a 7 talleres y generan $504.000/mes. De esta forma la 

Precooperativa minera cubre actualmente el 30% de su proyecci6n productiva. 

3. Se desarroll6 y transfiri6 tecnologia apropiada a 50 talleres artesanales que incrementaron la

productividad y mejoraron la competitividad, asi:

Con la aplicaci6n de 30 puestos de trabajo integrados por tornetas, mesas y sillas se lograron los 

siguientes resultados: 

3.1 78% de los artesanos consideran que trabajan mas rapido y c6modo. 

3.2 62% de las moldeadoras mejoraron su salud al desaparecer sus dolores de espalda, cintura y 

piernas. 

3.3 100% de los talleres mejoraron la organizaci6n y el aseo de la vivienda y la higiene personal. 

3.4 100% de las moldeadoras mejoraron su autoestima, al permitirseles trabajar levantadas del 

piso. 

3.5 En un 54% se increment6 el rendimiento productivo del moldeo: de 44 piezas/hora producidas 

con disco de arado y molde de arcilla, se pas6 a producir 91 piezas/hora con torneta. 

3.6 En un 57% se increment6 la eficiencia del moldeo de cazuelas (producto estandar): de 13 

cazuelas/hora sin torneta, se pas6 a 30 cazuelas/hora con torneta. 
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3.7 100% de los talleres obtuvieron mas rapidez y funcionalidad en el moldeo con tometas, por ser 

graduables y utilizables en casi todos los procesos del moldeo. 

3.8 100% de las moldeadoras tienen mas estabilidad para moldear frente al disco de arado y logran 

cortes de rebabas mas unifonnes. 

Con la implementaci6n de espatulas mas funcionales y practicas se logr6: 

3.9 Mayor precision en el corte de rebabas en 13 talleres. 

En relaci6n con la brufiidora de resina poliester: 

3.10 Se avanz6 en la investigaci6n y experimentaci6n del brillado en aspectos de ergonomia, 

versatilidad, cobertura de superficie y eficiencia para el acabado inicial. 

Con la transferencia de tecnologfa a gas para la coccion de piezas se evidenciaron las siguientes 

ventajas econ6micas, ambientales y de transferibilidad tecnol6gica del nuevo equipo: 

Si bien la capacidad es menor y sus costos de combustible son casi equivalentes, el nuevo homo 

result6 mas eficiente y amable con el medio ambiente y ampli6 las posibilidades de experimentaci6n 

en cerarnica debido a: mayor temperatura (-1.100°C), disponibilidad de uso pennanente, 

independencia del clima (hasta 8 quemas/dia), menor perdida de piezas por control de temperatura, 

baja transferencia de calor al homero (60°C), menores riesgos de quemaduras, mitigaci6n de la 

deforestaci6n (288 cargas lefia/homo/afio), no contaminaci6n atmosferica y posibilidad de 

transferencia a otros talleres. 

3.11 El nuevo metodo de secado mejor6 la eficiencia de! proceso por su capacidad de secado (l . 200 

piezas), control de humedad y temperatura, incremento de temperatura (40°C), mayor 

aprovechamiento de! calor-ambiente, posibilidad de control de secado intennedio y final, menor 

perdida de productos y mejor organizaci6n del taller. 
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3.12 La evaluacion de las matrices de arcilla elaboradas para lograr una mayor estandarizacion 

permitio conocer su efecto positivo en la regulacion del tamafio de las piezas, pero no del grosor ni 

la altura. Con base en estos resultados se disefio un nuevo sistema para elaborar planchas de arcilla 

de igual grosor y tamafio, consistente en un marco de madera que limita la extension de la plancha y 

un rodillo que la aplana hasta alcanzar el grosor deseado. 

3.13 La participacion directa de las organ1zac1ones artesanales en las ferias MANOFACTO, 

Encuentro Andino de Artesanos y EXPOARTESANIAS, Bogota, en 2001 y 2002, en representacion 

de mas de 40 productores, permitio al artesano conocer directamente al cliente, afianzar la 

apreciacion hacia su trabajo, capacitarse en ventas, mejorar su atencion al comprador, incrementar 

ventas directas y ampliar el mercado, realizando negocios nacionales e intemacionales, por un valor 

35 veces mayor que el inicial, pasando de un nivel de ventas de $400.000 a $14.000.000. 

3.14 La articulacion institucional alrededor de la cadena se amplio y fortalecio con la vinculacion de 

8 entidades locales y nacionales. Su aporte de recursos y asistencia tecnica en areas de desarrollo 

empresarial asociativo y mejoramiento en salud, logro multiplicar por 3.8 veces la inversion inicial 

de la ONUDI (U.S. $ 19.600, $ 60.000.000), llegandose a invertir en el proyecto un total de 

$290.000.000. Se creo asi una plataforma institucional para darle continuidad a la regionalizacion de 

la cadena y se promovio una mayor gobemabilidad alrededor del proyecto. 

3.15 Sostenibilidad ambiental del proyecto: Se sensibilizo a los artesanos sobre los impactos 

ambientales que puede generar un manejo incontrolado del recurso, la aplicacion de procesos, 

tecnicas y metodos ineficientes en la produccion y como el ser humano hace parte fundamental del 

ambiente en que vive, trabaja y se desarrolla. La vision estrategica, el manejo sistemico del proyecto 

y la consideracion de las diversas variables influyentes afianzaron en los artesanos una vision 

interconectada del oficio de la alfareria con su entomo natural, cultural, institucional. 

3.16 Sostenibilidad financiera del proyecto: Se fundamento parcialmente la sostenibilidad financiera 

del proyecto con el establecimiento de un Fondo Rotatorio de capital administrado por los artesanos 

y alimentado por el pago de los costos de inversion de los equipos; su manejo genera 

empoderamiento de lideres y artesanos, desarrolla su capacidad de autogestion y fortalece el 
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aprendizaje contable y financiero. Este Fondo dispone hoy de un capital inicial de $1.280.000 

disponible para la adquisici6n de por lo menos I 5 nuevas tometas o puestos de trabajo. 

3.16 Impacto de genero: El proyecto fortaleci6 el rol de la mujer como lfder en la alfareria, socializ6 

los valores de respeto y reconocimiento comunitario de su maestria y consolid6 las condiciones 

sociales, humanas, culturales y econ6micas que acompafian el ejercicio de este oficio. 

4. RECOMENDACIONES

I. lmplementar mecanismos de seguimiento y evaluaci6n con base en indicadores de gesti6n y

resultados que permitan verificar los carnbios econ6micos, organizacionales, tecnol6gicos,

comerciales y ambientales alcanzados.

2. Estructurar un ente comercial integrador que a partir de acuerdos entre productores,

comercializadores y exportadores dinamice la cadena desde las demandas del mercado.

3. Profundizar el desarrollo tecnol6gico y la experimentaci6n de propuestas y metodos para el

brufiido y extender los beneficios del mejoramiento de puestos de trabajo y la tecnologia de

cocci6n a gas a un numero significativo de talleres, que conformen una masa critica capaz de

generar cambios cualitativos en el sistema productivo.

4. Ampliar y consolidar el apoyo institucional local y nacional a la cadena concertando

compromisos con Gobernaci6n, entidades ambientales y mineras, municipios, universidades,

sector turistico, comerciantes, exportadores, entidades crediticias y ONG, sobre un Plan de

Acci6n estrategico.

5. Normalizar procesos y procedimientos y registrarlos en manuales para orientar en su manejo

tecnico al artesano, evaluandolos constantemente como parte de un sistema de mejoramiento

continuo.

6. Capacitar a los artesanos buscando la especializaci6n en los diferentes eslabones productivos.
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7. Fortalecer y ampliar los lazos de suministro locales y regionales de materias primas, equipos y

tecnologia.

8. Vincular un amplio numero de artesanos al Sistema de informaci6n y asesoria para la artesania,

SlART, proyecto de Artesanias de Colombia S.A., como plataforma tecnol6gica de informaci6n

que facilitara el suministro de equipos, tecnologia, diseiio, mercados y servicios de asistencia

tecnica.

9. Definir una imagen y marca del producto artesanal de La Chamba y su zona que promueva por

diferentes medios sus valores agregados.

I 0. Ampliar el estimulo a la exportaci6n de mas unidades productivas promoviendo ampliamente el 

Sello de Calidad Hecho a Mano. 

11. Concientizar al artesano de que la unica manera de incrementar la productividad es mediante la

disminuci6n de los costos de producci6n y elaborando un producto que cumpla las expectativas

de los clientes.

12. Ser proactivo ante la demanda de nuevos productos por parte del mercado.



Anexos 



ESLABONES: 

PROCESOS: 

Proyecto "Desarrollo de la minicadena de cerámica de La Chamba" 

Extracción/beneficio 
de arcillas 

Preparación 
de pasta cerámica 

Contrato ONUDI~Artesanías de Colombia S.A. 

Eslabones y procesos de la minicadena 

Producción 

* Moldeo de productos 
" Acabados 
*Secado 
*Barnizado 
*Decoración 
*Bruñido 
• Cocción 
• Negreado 

Comercialización 
•' 

y i· ~. .. ... !·:· 
' ~-- ~. i ¡ '. ~ :¡.: 

. ~~ 

--·~- ...... -~~~~--_,_.-~""""~ 

*Empaque 
*Embalaje 
* Transporte 
* Distribución 
*Venta 

· Consumo 

~ .. ~.,.~---._.,.-

*Regalo 
*VajiUería 
*Línea bar 



Proyecto "Desarrollo de la minicadena de cerámica de La Chamba" 

Contrato ONUDI-Artesanías de Colombia S.A. 

Eslabones y agentes vinculados 

ESLABONES: .... M. , tner1a.-. . Producción Comercialización 
. ··. ~ 

~ !~ \' ), ~;\;, . ~ .... ~ .. ~' 
~· ···:: .• 1 !(J.' .. , .. 

•; ~·':;·. ·,. 
'';o·; , t' 

AGENTES LOCALES: 

• Propietarios 
de minas 

• Precooperativa minera 
• JAC 
• Alcaldes 
• Cámara de Comercio 

AGENTES NACIONALES: 

• Artesanías de Colombia 
• CORPOMIXTA 
• MINERCOL 
• CORTOLIMA 
• DANSOCIAL 
• SENA 

. ... '· . . . 
·,; t ... 

·•;;t ·- ~·: r -\. t.• ' ' 

·-"'"'·-----...--.. ,.....-,.,.. ... - ... .-.---.... ... 

*Talleres 
* Cooperativa 
* Moldeadoras 
*Horneros 

* Artesanías de Colombia 
* CORPOMIXTA 
*SENA 
* DANSOCIAL 
* COLCIENCIAS 
* FOMIPYME 
* F.I. P. 

-~ : a. l ' 

* Cooperativa 
* Intermediarios 
* Exportadores 

" .. 

*Restaurantes 
*Bares 

* Artesanías de Colombia 
*PROEXPORT 
*MINCOMEX 

Consumo 

* Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 




