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INTRODUCCION 

L,1 ,·ercda Amayarc:o perrenecieme al municipio de Coyaima Tolirna. do11tk ¡,,, 

arraigos y el prototipo de las personas. son marcados por los l'i.1:10�. ül111r.• 

descendiente del Sur del departamento. los recursos humanos y los materiaic� d.:1 

medio tienen una porencialidad muy amplia que es necesaria conocer. 

El presente informe que lleva como título: Materias Primas y Capaci1aci(i11 rn /;, 

Vereda Amayarco Coyaima Tolima: se compone de temas y actividades como la ,·i�it;• 

a las mmas. formas tradicionales de la labor ceramista en la vereda. forrn:,< 

tradicionales de la labor ceramista en La Chamba municipio del Guarno Tn!1111a. 

aplicadas en la comunidad de Amayarco y la aplicación del barniz y son pane ,·,"·11,.:ial 

del convenio de Anesanías de Colombia S.A .. P.N.R., Cabildo Chenchc An:ay:irco 

y SENA. buscando el mejoramiemo de la materia prima para darla a conn.-cr a iu, 

artesanos para su implementación ceramista. 

Dentro de esta primera etapa es indispensable un equipo .de trabajo que in\'olucrt: la 

a5esoría y coordinación de acrividades con la comunidad. compuesto por una 



y comprometa el ma,or númcn, d� :11dividuos p;1r;1 el 10�1<, (h' "· 11,J;,·10, iccmco, 

comerciales y mganizauYos tan a11'.it: L,dns u,,r ia cornuniu,., , 

La realización de talleres manejados c11 forma teónc;; y pr;,ctk·;: es LPI' ,·! ¡ 111 tk la 

investigación de alternativas claras y de fácil consecuc1ón par¡¡ 111t1 nduci r llllC\ '" 

diseflos. empleando la nueva técnica con tendencia a la i11110,·acio11 dcntru dL· la lín,·;, 

ceramista tradicional, respetando la idiosincracia de la gente. 



l. COYAJMA

1.1 RESEÑA HISTORICA 

Antiguameme era sede principal de gobierno de los Pamágoras, donde se celebraba 

el gran mercado de imercambio comercial. Los Coyaimas, pueblo tributario de los 

Pijaos, hicieron alianza con los invasores españoles. por medio del cacique 

Combayma, siendo totalmente destruido el poblado por los Pijam,. como acw de 

venganza por su entrega y vencimiento. 

Los Coyaimas y Natagaimas, enemigos naturales de los Pi_jaos. ayudaron e11 un 

principio a los españoles en su lucha de exterminio de esta raza, los (lUC k,1os de �r

sus hermanos, acusa características antropológicas absolutameme diferentr, 

Coyaima que significa tierras del Cacique Coya, fue reedificada a la orilla izquierda 

de Meche, al pie de su desembocadura, lo que no duró mucho tiempo. porque 

establecidos los espaüoles allí, estos sentaron sus reales de esclavitud y de despoio, 



irri:;indo ,·o;, ,.:; 11Tc�ular n1<x.:cci: 1 ; '.,: , ,.:1don:s. ouicnL·-.. <,t' a11aron a lo� l'i_¡ao. 

ulln;rnd;tdns por d lq!.e1Hfar,u C1-::T4uc (a::,rG,. 

F:11 1953. el Capitán Banolomé Taiawran0. 11110 una pequefia fundac1on en un lugar 

indeterminado. a la que k dio el n01nlm: cié El Escorial. la que p:Pnw desapareció 

s111 que quedaran huellas para la historia. como la misma que fundara Don Juan de 

Borja en 1608, después del vencimiento de los Pijaos. 

En 1778, los aborígenes ya ci\ ilizados. Domingo Pinto. José Capera y Juan Sánd1c1. 

reedificaron con su nombre de orig.en en la márgen derecha del Río Saldai1;1. 



2. DIAGNOSTICO DE LA VEREIJA AMA Y ARCO. MUNICIPIO DE

COYAIMA TOLIMA 

El diagnóstico es la averiguación del estado actual de la comunidad. por el cual 

establecemos las necesidades de forma jerarquizada para dar posibles soluciones . 

Ames de iniciar las actividades eorrespondiemes a este proyecto encaminado al área 

artesanal, se sintió y se creó la necesidad de realizar un trabajo con la pa11icipación 

de la comunidad. con el fin de conocer el estado actual en el que se encuentra la 

Vereda Amavarco. {irca rural e indígena pencnecicnte al Municipio de Coyaima 

Tolima, tan reconocido a nivd i111emacional. nacional y dcpana111ental por los rasgo\ 

y hallazgos históricos, típicos indígena, del Tol¡¡na de LXlstencia : 1Hinitirl· 

precolombinos: Coyaima. "hijo de Coy", donde algunas personas todavía ejcrcl'n cn 

forma práctica - manual la conversión de la arcilla en cerámica. Por lo tanto, �ué de 

vital importancia efectuar un diagnóstico para dar a conocer las condiciones en las que 

se encuentra la comunidad. 



!'ar" 1;1 cl:1i1maciú11 ,1l'i di:ignc1\tico ,,:· 111vn en cucnk Ja u1il11aciún de tre1, clcn1elllo', 

1mpurtan11.:s como ,n-:. 

i. l<kmifícación del problema.

• i\mecedentes del problema.

3. Jerarquización de los mismos.

Los elementos antes mencionados conllevaron a las siguientes deducciones: 

PROBLEMA No_ 1 NECESIDAOLS CAUSAS CONSfCIJFNC�IA� 

• MarJtrriimientocoruJrmntk lu vlasde 
■ Mal estadc1 � l,n ,,fa_\ 

IL�Y� qui" co(ldu..cn • ,. 1.'Ncéa 
AmaJ'lltro. 

. La no t.u111m,.::�jf,,__ a•: OtJ"(Jo1 l"flll'J 
. D1ffcil '"""" do '"' IUOstl!I • ,. que pn1rlan illt.erY('!'.H ÓC, Uf.lf 1:11.TTl"Tll U 

U, falla de lnlllpOrte tt-rfr",IJC 
misma no pern,itt: la cor.,t:rr:iahzac,00 íUll para el mC)Ofllffllr"fHO dt 111 pre,,:,m11 

• Dilf}lr.ihihdad corainua r!-1- uar.,pon.e 
de la loz:a bai::ia los lura,t-s requt.riéns :l:11.aci!Y, 11'n qt.e v,·;c-r, IM llah1t'll11.Cl. 

ouC' pumita iel de'f)huam1el',u1 de lu 
pc-rlOllH l"l'i cualouit-r horario. 

f'lalll darla� a ro,¡rn-·r 

rROBt.EMA No. 2 NECESIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS 

■ La falta ce ir.iw1.11va de pan.t: dr los 
■ .Por la a1.1"1tt...'.."la u cs.t,.,._ si'itt'ma., ta1 

hal.iiumtcs. Pílnl 00\t':neT em !t:'n'ici,1 
pr-nooa, ucn::-r. Ol!C' ft'l::1..n1� a!� ll� 

1 
doodr eS&án CXJ)lleWrt a l0'¡1arln c11 l:ci.s 

i . La a1.scr.c1a ru,¡ 1ecu.r� eco1ór.iioo 
coc1Wóome� er. G'--� k rr:cucnue o en 

. [J:1Stn1ci11. ú:I ayua pciuhll': para el 
1mp1�hiliia I• 001.t'm::ión "' 

aljil.e., """" " arua m ., <ili� ,., 
cono;umo de los hahrtanu-, 

servicio. 
saJi!do pe1j1..CJca la !a!Lié! 

[! �ueÓ.;cto y el aJ::ar t:lrillado 

1 

• La 1rutalació11 de Jo,, batir,,; Ja.,:lll,lei 
• La falta de akam.arill■dohact (!W!' no 

• L1r utihzai:.illl dei camr,!") ahieno para 
en caria una de IH CR"aS.. 

exisw. baños la\·ahlc� con la bírienc 
h� )a5, ncccsidadt:s !l\:ca.s, e.s ddlid.a 

1 rcqccrida y 'lt" S.ÍfllC utiliz.andor-l campo 
a la falL:1 ce e.ucnsion Ge l!,ht'ria pU!! el 

1 ah1cno Ó:Jllde causan serio, prít1Jema5. 
aJ:2r.willam y '"' hab,w1Ll'.s "'""

de: salubridad par.a su� moradores. 
e,puc<;100. a enfcrmeda<.ic!. amhi:::nialr-� 
cxr.io !a rripa, &lcreias. rct 

PROBLEMA No 3 NECBSIDADES CAUSAS CONStCUENClAS 

t • f"or.w:,u.ariór: anbier.i.al 
• DcsltweY&.:iór. 

. T.i, ir.dí,::riminad;¡ "' árbolc1 

:Recuperación del ambiente 
requcridn, cano maleria rri�u en ,.

. 
ou:-kir. de Jos a.lincrlO! 

f,1.ha 
cunUJmm.ario y deSLruidn pe. r! m[smo . Au,;encia do ocienu1d6t, • '"'

rec\!pcniac.:i " especie-. 
tlombre miembros do ,. ctr.luni� cr. '""' 

r,a:11í,·a._,, y írirdriea, dentro de la YCre6i. Pas,-.1c..iC Jrcr:1c • la p r ri1 ]( m.aIJca 
""'"""' cuuer:L:. 



3. ANTECEDENTES

Debido a que los recursos económicos otor�ados por el estado. al ser mancJ,1dos pO)'(" 

el municipio y por entidades como el CRIT del Tolima. han sido manipulados por los 

mismos coordinadores de estas entidade�. dejando sin auxilio a los cabildos indígenas 

de este municipio. generando el aumento de las necesidades y problemas demro de 

las comunidades. 



4. JERARQUIZACION DE LOS PROBLEMAS

■ la falta de transporte terrestre.

■ Carencia del acueducto y alcantarillado.

• Contaminación ambiental.



5. DIAGNOSTICO DEL GRUPO CERAMISTA DE AMAYARCO

Este diagnóstico preliminar daf las primeras pautas para la aproximación del 

problema existente emre la comunidad y el oficio ceramista. que ha optado por la 

técnica de la observación y la recopilación dada por los mismos panicipames. Se 

hicieron las siguientes deducciones: 

• El bajo nivel de lidernzgo en las personas para conformar y fortalecer el grupo de

artesanos es debido a la deficiente capacitación teórica y práctica sobre el lema. 

• La inadecuada comunicación entre los habitantes de la comunidad genera la roca

atención y desmotivación por los programas a desarrollar en pro de los mismo,,. 

■ Las deficiemes relaciones interpersonales con los miembros de la misma comunidad

influyen en la escasa participación de los problemas comunitarios. 

• Falta de un comité como ente organizador del grupo de artesanos. don(k la



1 ( 

l tCl ; ... 



6. VISITA A LAS MINAS DE AMA Y ARCO, COY Al.MI\

6.1 OBJETIVO 

Identificar los sitios de extracción de arcilla en la vereda Amayarco. 

6.2 JUSTIFICACION 

La identificación de las minas es de vital importancia para la obtención de datos 

como: 

• Permite el reconocimiento general y la ubicación de las minas donde se cxtrac la

materia prima como es el barro utilizado por los artesanos de Amayarco. 

■ Si las técnicas y recursos uti !izados para dicha extracc1ún. son lo\ más adccu;1d(1\:

si el cargamento del barro l'S con la ayuda y fuer1a física o de un 1rnnsponc 



6.3 METODOLOGl/.. 

11 L1 promotora social rcalizú el dL·splazamienw por toda la zona. con el fin de 

obtener una visión directa de la inn:stigación sobre las clases de arcilla extraída. 

■ Diálogo directo con cada uno de los acompai1ames.

■ La sección de fotografía � hará en la medida dl'i dl'sarrolln de las diversas

actividades. 

6.4 J\CTIVID/\DES 

La visita al primer lote se tuvo dificultades de acceso debido a un cultivo de plátanos 

existcme y por el terreno bastante liso y lleno de fango como consecuencia de las 

lluvias y huecos dejados por los mismos artesanos en cada extracción de barro que 

realizan, con la ayuda de herramientas como la barra de hierro, palos punzames y 

vasijas plásticas, con las que logran profundilar hasta 1 /2 metro l'll la búsqucd,1 del 

barro. 



Ln el píirnc, lote �e obtuvo el barro �rcd(),11" nct•ro donr i;; ,1.: 110,<'110 (jli( l';, ,,·u: 

La visita ai segundo lrne fue e1, una surcrf1cie s,-mi¡ú11¡¡¡ con huecos ck un;, 

profundidad de más de un metro: para lograr 1,, extracción dei barw amarillo o 

arenoso por la misma consistencia. sc debe oG1\'ar a grandes prolundidadcs. 

El tercer lote es más cercano a la vereda y al borde de la carretera. en donde un 

levadizo de tierra color ladrillo se excava supcrficialmeme para la obtención del 

barniz utilizado para darle permeabilidad. firmeza y dureza a las piezas de cerámica. 

En esta actividad fue posible el cargamento de tres arrobas de barro negro y am:irillo 

y una de barniz. utilizando como recurso las fibras o lonas de plástico y mochilas 

fabricadas por ellos mismos en cabuya. que son transportadas a dos kilomctros de 

carretera para ser recibidas según ellos de vez en cuando con la ayuda de un camión 

de propiedad del mismo cabildo indígena. 



c;.5 ,�1-:cunso:,

(l.5.1 llumanm. 

• Co111u1li,bd.

■ Promotora Social. Alba Marina Labrador Ospina.

6.5. 2 Materiales. 

■ llerramicmas de trabajo (barra de hierro, palos punzantes).

■ Vasija plástica.

■ Cámara foto¡!ráfica.

6 .. 6 SUGERENCIAS 

■ Estimular la vinculación de los hombres cada vez que se visite las minas.

■ Recurrir a un semoviente (burro) como medio de transpone para carp11m·111t1 del

barro. 



6.7 CONCL.llSIONi::, 

■ Lm hombres p<lCO �e vinculan ,ti oi1uo artL'\.:!J,;,i \":: qu, �e· tiene ei prejuicio que e.

un oficio de mujc:r-2s. 



7. FORMAS TR/\DICIONALES Di' LA LABOR Cl:RAMISTA U'

VEREDA AMA Y ARCO, COYAIM/\ Tül.11\'. '-. 

7.1 OBJETIVO 

Analizar las formas del trabajo ceramista que el cabildo in<li�c1n de !;i \ •,ub 

Amayarco. ha• venido desarrollando. 

7.2 JUSTJFICACION 

Es importante la observación detallada de los recursos maceriale�. como la 1,•:\iu1;,

y colores de la arcilla, los implementos necesarios para preparación, clahor:1,·irn1 ,. l,1\

formas de las piezas en cerámica: son pasos requeridos dentm dcl p,occ,o <k 

conversión de la arcilla en cerámica; además. averiguar cuál l'� cl 111(·1odo CW]'h: 1dP

para la cocción de la loza para determinar las funciones que se pretende nm c;;d,1 un;, 

de éstas que son elaboradas manualmente . 



el c111plco de la nu:.:\'a técnica en ia loz:t para darl,t a comx:er en L'Í rnnc:d,, 

7.3 METODOLOGIA 

La metodología empleada con la investigación participativa. contribuye;! ,1\u:d11:1r 

y desarrollar nuevas formas de trabajo donde se garantice una cohcrcnu:1 u,11 1:i� 

necesidades de la comunidad corno es. demostrar el trabajo ceranwra que IHi\ � . .

realiza y escuchar las expectativas que los habitantes esperan. 

La realización de los talleres tienen la ventaja que la persona puede benl'f1ci;1r�· 

inmediata y directamente y a la vez a la comunidad, por ser pioneros en todo el 

desarrollo del proyecto de investigación, aplicando técnicas como c111re,·isias \ ,·I 

diálogo directo. 

Para el logro de los objetivos propuestos, se llevó a cabo una metodología consrst,·11,e 

en actividades tales como: 



7.3. 1 Activi<..tack:,. 

• Arcilla amarilla ú arcnaoSc,.

■ El Liarni1.

b. Preparación del material: La arcilla para hacer cerámica debe tener unas

características especiales de plasticidad y con si s1encia que son encon1rados en el barro 

que poseen las tierras de la vereda Amayarco y para ser trabajada se siguen estos 

pasos: 

■ El barro gredoso o negro: se deja en agua por ocho días en una múcura de barro

con el fin de que ablande. Pasados los ocho días se saca y se amasa (sobar), hasta 

darle una consistencia suave para poderla manejar y darle la forma que se quiera. 

■ El barro amarillo o arenoso: Tirnl.' el mismo procedimiento que el anterior. pem

con la diferencia que a veces se requiere revolverlo con el gredoso o negro para que 

se afine o alise la mezcla y poder moldear las obras de gran tamailo. 

c. Elaboración de las piezas: La elaboración utilizada por los artesanos de A mayaren

es el moldeado en el que se utilizan moldes internos. como es el caso de las tinajas. 



plaiO\ :- supcrf1cicc. pl,111;!<.. CLIL c1 crndo sinL·Jl de sostc1111111cnto y para dan•: J<w· 

cuamÍl• se aplica ia ;:1c:!!;1 e·:, 1:: p;me e\il'rll,1 y as1 obtener una nueva p1u;,. 

Combinadas las dos clase� ck i.i;irrn. se procedió a formar una supcrtícic pl:tna. 

agregando ceniza con el fin de !ll) quebrar la figura. 

Con la utilización de una múcura de barro en crudo, con ubicación boca aba_jo. � 

colocó cnci ma un pedazo de tela y después la superficie plana de la arcilla. 

Con lo anterior se dió inicio al moldeado. permitiendo el estiramiento de la ma� para 

darle forma a las piezas, comando únicamente con la ayuda de las manos. Después 

de moldeada la figura. se lleva al proceso de secado. 

d. Secado: Ya determinada la figura de la pieza, se dejó secar al aire y al sol con un

intervalo de tiempo requerido según la pieza. 

e. hmnas: Duramc el dc�1rrollo Je la actividad. la comunidad mostró la línea de

cerámica que fabncan como �on: 

Tinajas: Línea típica de cerámica utilizada en la región para guardar la chicha. \'a�ija 

con forma globular. 



Ceniceros: U1ii en el i10.2a p:tra los fumadores. tiene forma curn�a. 

Materas: Con cuerpo cilíndrico y boca anch, .. 

Tazas: Utilizadas para batir cualquier mezcla. 

Candeleros: En forma tubular, sostenida por una base semicóncava. 

Tiestos: El nombre típico es cayana, de forma plana con una ore_ia o man!!o, es 

utilizada para asar. 

Otra línea muy tradicional y queno fue posible su demostración, es la olla chichcra. 

que tiene forma globular y boca semiancha, uti !izada para la preparación de la chicha. 



7.4 R EC lJ RSO�; 

7.4.1 Materiales. 

• Moicles en barw.

• Tarros en pl;ís1ico

• Retazos en tela.

" Cámara foto�ráfica. 

7.4.2 Humanos . 

• Coordinador de Artesanías de Colombia S.A., Ramón Ortega. 

• Promotora SociaL Alba Marina Labrador O.

■ Maestra artesana. Ria nea Edith Vásquc1.

7.5 SUGERENCIAS 

Próxima clase llevar materiales como cach:1� dl totumo y plásticas. tusas de 111:vorca 

y diferentes formas de molde. 



7.6 CONCLlJSIONl·::: 

LI 1;lllcr fue dado a 16 panicipantes de la comunidad. 

Por medio del diálogo se descubrió que las manchas negras en la� pie?as de h;u ro .,, ''.' 

obrenidas por el proceso de cocción a que ellos recurre11. como e\ el dl' cuhrn 1nd;, 

la loza con excremento seco de ganado. 



8. FORMAS TRADICIONALES DE LA LABOR CERAMISTA DE LA

CHAMBA GUAMO, APLICADA EN LA COMUNIDAD DE AMA Y ARCO 

COY AIMA TOLIMA 

8.1 OBJETIVO 

Asesorar a la comunidad del cabildo Amayarco, sobre la técnica _\ el proceso 

ceramista que desarrollan los artesanos de la Chamba. Guamo Tolima. 

8.2 JUSTIFICACION 

La e11se1ianza teórica y práctica que empican los artesanos de la Cha111h;1 c'11 l,1 

preparación de la arcilla y el manejo de herramienta� de traha_io como cuchara\ de 

rotumo y plásticas. las tusas de mazorca, calahazos dl'. totumo que sirven como ba'>l? 

y molde y otros como son los disci1ados en barro crudo. son muestras clavc·s p,tra que 

los artesanos de Arnayarco aprendan a trabajar la arcilla con el empico de la mK·va 



elabnr::c !O:l y acabado vístmo. l!m1c11ta11do las nue\a\ 11..::-., de 10; ...

8.3 METODOLOGIA 

LI de�rrollo de la clase fue dada en forma teórica para la obtención d, una buen;, 

oricmación hacia la práctica como medio de fomentar la panicipaciú1L 

Las actividades como la preparación de la materia prima. la elahoraciú11 <k 1,,, p1uas. 

el secado y formas, fueron realizadas por secciones. 

La maes1ra artesana hará uso de las herramientas antes mencionadas para qui: cada 

uno de los participantes lo realicen en las nuevas obras ense1iadas como lorrn:1 de 

estímulo y demostración práctica. 

La promotora social coordinará las acciones teniendo en cucma la ohS('I 1 ,w1ú11 

controlada de las difercmes actividades que realizan los aw:s.1nos en fnnn;1 l:'rupal. 

La sección de fotografía muestra el trabajo realizado en csw etapa. 



E.4 /.C'! i V iD/d),

b. Preparación dél material:

., La arcilla gredosa o negra con textura lisa fue obtenida por haberla dejado ocho ciías 

demro de una vasija de barro con agua. que para ser utilizada tuvo que ser eola,Ll con 

una 7,aranda hccJ1a en tela. 

■ El barro amarillo o arenoso fue molido con piedra hasta quedar en poh·o) después

fue cernido o colado co11 l:1 zarand;i en td1. 

c. Elaboración de las pieza�: Dcmro de la l'iahrnac1(i11 uu!11ada por· lo� ant·-,;1110', de

La Chamba. está el modelado y el rnoltkado. 

■ l\foldcado. porque la utilización de molde; internos ,1:,·ud,rn a (brle forma a la figura



conar o agu.1crear. 

■ Formando una plancha de barro con ayuda de las manos. !><.: lo�r.i 1c11,r !;: ¡ir :nwi;,

base. 

■ Con la ayuda de un molde de barro de forma global. ubií..'.:ido lHx:;1 ;1h,11n .. '><· k
. .

rocea por encima barro seco y cernido para que la plancha no se Yaya a pl·i.:;n e¡¡ el 

molde y facilitar el movimiento giratorio a medida que se trabaja. 

■ Con las manos se dan palmoteos para lograr la forma y contextura lisa a medida <¡lll

va girando la pieza. 

■ A continuación se saca del molde. para este caso la figura es una olla arrocer;1 � �-

lleva al proceso de set:ado para que se endurezca un poco. 

d. Secado: Determinada la forma de la pieza. se dejó secar al aire y ;11 \ol para que

el molde pierda una parte de la humedad y cs1(- lista para el siguil'.nlc paso. 



• 1 <•ma11do corno b:,Y� ia Lllilizació11 de un píato esmaltado. se nx.·l(J un ¡1,-.·(, (le' ii;;cn,

n·111ido parn luc�o montar nuevamente el molde que ya está aslikado: "'-' \;: ¡:ir,rn,,,, 

c1,11 la� manos dando toques con la ayuda de una cacha dc p!,is1icn. qul· l'll tor1n;: 

;i<.c<:11lkllle se ,a alisando: si la olla se quiere más grande se fonn;i un rol:P de /l;i'fl' 

y s,· ,·a adhiriendo por todo el  borde. 

• Dcspué se trabaja en el borde de la pieza con la ayuda de los dedos para ir cs11rand1•

el barro formándose orejas largas que. aplanadas con los dedos se forma la ranura 

para asegurar la iapa una v.ez esté disefiada. 

• A continuación se alisa el borde con la ayuda de una tusa de maíz en forma

ascendente. 

■ Tomando un poco de barro en forma de rollo se adhiere al lado de ca(b panc de

la olla para hacer la mc_ia o el co1Hx:ido gollete. 

■ La terminación y pulido de la obra en general se n:al11ó con la utili1acion Je

cucharas plásticas, que en forma ascendente y con un poco d1.: agua sirvió de ayuda 

para cumplir con este taller. 



Olla :trTon·r:, 

Bandcia, 

8.5 RECURSOS 

8.5.1 Materiales. 

• Moldes de barro y totuma.

■ Cachas o cucharas en totumo y plásticas.

■ Tusas de maíz.

■ Baldes en plástico.

■ Cámara fotográfica.

8.5.2 Humanos. 

■ Comunidad. (Verificación firmas).

■ Maestra artesana de La Chamba.



8.6 SUGERENCIAS 

■ Se requiere de la utilización dt ponchera� plásticas de gran tamaiio.

■ Brochas para la aplicación del barniz.

■ Colador para cernir el barro.

• Tazas en tamaños pequefios.

• Un pilón.

8.7 CONCLUSIONES 

■ La actividad recibida por los jóvenes. ha sido un estímulo sobre rodo en el dise1io

de figuras peque11as. 

■ La elaboración de pic1as por cada uno de los p;micíp;1111cs. IÜt: un estímulo p:n;:

corregir errores.en fas técnicas que ellos utilinn. 



9. APLICACION DEL Bi\RNIZ

9.1 OBJETIVO 

Enseñar la técnica y aplicación del ban117 en la cerámica como último proceso en la 

elaboración y el acabado vistoso de la obra. 

9.2 JUSTIFICACION 

Con la aplicación del barniz. se le da firmeza y durabilidad a las piezas. danJo crnrn, 

resultado una cerámica con brillo y vistocidad muy acep1ada en el comcrciu 

9.3 METODOLOGIA 

■ Cada uno de los panicipam-:s hizo la aplicaciún necesaria dd harni, en la� obr:Js



rcaII1auas pm ellos mismos en las arneiorc'> cia•:. ',. 

■ SL· 11110 el ensayo de la aplicación del barniz con la utili.1;1ci(11; JL Li iii ¡•�-¡ ,

■ La asesoría es dada por la maestra anesana profesional de La Ch:1111iu. n, J¡111n:

prhctica y teórica. 

• La Promotora Social coordina las actividades para que todos panicipen en lorma

acciva. 

9.4 ACTIVIDADES 

a. Materia Prima: El barniz.

b. Preparación de la materia prnna:

• En un balde se agrega un cuarto de arroba de barni1. l'll agu;1.

• Con ayuda de las manos se logró que se disolviera t/1cilnwrnc, tornándo'>t: el agua

de color ladri ! lo. 



,. Lu cstatlli líquido. <,t.' procedió a aplicarlo con la brocha en cada una de 1,1, ,,i1r;;,.

• La aplicación fue dada tres veces en diferentes sentidos y con un intcn·:do l·111rc:1

cada una de 10 a 15 minutos, para dejar secar capa por capa. 

9.5 RECURSOS 

9.5.1 Humanos. 

• Com1mid.1d (;rnno firrn;1s,.

• Maestra ;incsan,1 de La Chamb;1, Blanc,1 Ld11li V ;1sq11u.

• Promo1ora Social. Alba Marina ! .ahratior < ).

9.5.2 Materiales. 

• Balde plás1ico.

,. Tela de Nylon. 
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