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l[\:TRODFCCIÓI\ 

El Instituto Toli.mcnse de Formación T écruca Profesional ITFIP de la ciudad del Espinal 
Tolima presenta el info1me final de las actividades realizadas, en el desarrollo cid convenio 
suscrito con , \rtesanías de Colombia S .. \. "Proyecto de laboratorio de diseño para la 
artesanía del Tolima Pijao l" dingido a las comunidades artesanales del centro y sur del 
lolima en especial las de Chipuclo (Guamo), �1ontalvo (Espinal), Colegio (Flandes), 
Co)an ... ó (Coyaima). El Tamho (Coyaima) .. \rtc y folklore Colombiano (Instrumentos 
musicales Espinal) . .;nlTe otras. 

Para el lTF
i

l' el des:mollo de este convenio representa en terminos generales una de las más 
importank:s gestiones de apoyo al desarrollo de b actnidad productiva de las comunidades 
ark:sanalcs 1.:itaclas. producto de su politic.1 de extensión institucional a traves del Centro de 
Extensión y Desarrollo de la Comunidad CEDCO buscando de esta manera un apoyo directo 
institucion.11 para generar el desarrollo "oc10económico p.1ra las comunidades más 
desprotegidas <le la rcgion y al mismo tit:mpo la reatiz .. 1ción di.! un esfuerzo institm:ional por 
rescatar y ddender la preservación <le las tradiciones l.Ulturalcs am:cstraks del depa11amento 
del rolin1a, que ho) se encuentran en via <le c�linción. 

El ol�jctiYo ccntr.11 <le esk proyecto e:, colaborar con la implantación de una estrategia 
mctodológic:t orientad:t a mejornr d componente de diseño de los productos artesanales 
tradicionales del Toljma husl,ando contribuir al mejoramil.!nto de la �apaLidad competitiva de 
los mismos e identificar necesidades de investigación y dcsan-ollo {k nuevos productos y el 
mejoramiento de los convencionales. 

I .1 rnt:todologíJ sde1.cionada ohe<lcce a l.1 adapt,1<..ión al proceso productivo .1rtesanal. dd 
l-Om:cpto de aseguramiento de la calidad notma ISO 900 l y el concepto de Laudad dd ciclo 
<le ,1{iJ dd producto en sus fases: calid.1d <le la plancación. diseño. producción y uso. 

OBJETIVO GENERAL PL.\�TK\DO Y ALCANZWO: 

El objetivo general propuesto es la capacit:tción y ap)jc:1ción en las comunidades artesanales 
del concepto de aseguramtento de la calidad para el ciclo de vida del producto haciendo 
é1úasis en la etapas ele planeación, diseño, producción y uso, corno estrategia para mejorar el 
componente del diseño de sus productos, aumentando su c.alidad y competitividad, 
despertando en el talento artesanal su creatividad e innovación como �1ltematn·a para 
mcrcmentar d valor de los productos artesanales contribuyendo al rn�joramicnto de las 
condiciones sociocconónucas de los mismos. 

En ténninos generales este objetivo se cumplió si se tiene en cuenta los resultados obtenidos: 
Dos sello� de la calidad J.,,XPO.\RTbS.\�1.\S 96: Artesanos Chipuelo y Colegio. 



30 productos desarroUados en el laboratorio de diseño "Pijao I" escogidos por la unidad 
de diseño de .-\RTI:S.\�1.AS DE COLOi\IDL\ S.A. dentro de su colección nacional 
c;¡\!lcc\..ionada por �fario Díaz \'arón, Comercial t\fanager de .-\rtesanías de Colombi:i 
S .. \. y .\nne Pechoux Coordinadora de Feiias y J'vfisiones Comerciales de Proexporl 
Colombia. 
Imitación especial al senúnario taller "Como Exportar Productos Artesanales a Estados 
l'nidos". evento organizado por PROEXPORT COLOÑIDL-\ a través de la Coordinación 
d1: ferias y núsiones comerciales, en el que participaron los mejores grupos artesanales a 
nivel nacional. El taller fue dirigido por . \manda Cristancho y !\fark lJtgaard de la 
empresa "lmports ( 'HIBCH. \". 
Sdeccionados por la empresa lmports CHIBCHA para pm1icipar en la feria del regalo en 
1'.e\\ York <le 1998. exhilnendo veinte (20) productos artesanales diforcnles. <le alfarería 
e Instrumentos musicalt:s. 
Invitados especialt:s para pnrticipar en las ferias artesanales más importantes del país 
�omo: EXPü.\RTES.-\Nl.\S 96.97 y 98. CORFI:RI. \S Santafo de Bogolá. .\ � XI 
Fctia <ld Arte \fanuaJ Quirama Colegio Altos Estudtos sede oriente antioqueño recinto 
(.)uirama. Artesanías 99 Exposición �ac1onal e Intem,,cional Bm:aramanga (. 'Et',tFr.R 2 
\' 3 Feria \ía\..ional e Internacional ck :\rtcsamas (. 'entro '\JacionaJ de Exposiciones 
(.\.:nexpo S .. \. Armenia Quindio. enln.! olras terias di! ciudades intermedias. 
Capacitados más de 50 núcleos familiares ai1esanalcs en las diferentes actividades 
progr:nnad:is en aseguramiento de la c:ilidad y ciclo de "ida del producto. 
\•Iás de 200 prototipos diseñados cn los ofi\..tos de alfon.:ria, inslmmentos mmicak,. 
cestetia. entre olras. 



INFOR!\1E ARTESA�IAS 

Procedimiento detallado para el aseguramiento de la calidad en el d�sa1Tollo 
de nue,·os productos artesanales del Tolima, Convenio ITFIP Artesanía5 de 
Colombia. Proyecto laboratorio de diseiio "Pijao r·.

1. PI .ANEACIÓN

1.1. Información de mercado. El proyecto recogido en su etapa preliminar 
infom1ación básica referente a las condiciones en que actualmente se 
mue\'c el mercadeo de productos artesanales en nuestra zona de 
inlluencias. centrada en los municipios del centro y sur del Tolima. para 
dectos de este inf<.1fme solo se citarán los aspectos más importantes. 
rcla�ic,nados con los subtcmas en c:spcctal esta mformación recopilada 
responde a la necesidad de conocer en Í<)rma real la dinámi(;a Je mercado 
de productos artesanale"'i 

En términos generales se encontraron las siguientes características 

- Se �omcrcializan productos de alfarería corno: materas. vajillas. artículos
utilitarios de coc11rn como ollas. cazuelas. bandejas. recipientes para
comcrcialización de dulces como arequipes. art1culos de juguetería. tinajas o
contenedores de hquidos. artículos de cestería, art1culos utilitarios como
alcancias. artículos de talabartería. sombrería. instrumentos musicales, figuras
de a 1 farería talladas. entre las más importantes

- La demanda de productos esta condicionada en un 80º 'o (apro�madamcnte)
a los pedidos por encargo pre,io.

- Los hábitos de compra de dichos productos corresponden a líneas de
productos tradicionales y conocidos desde hace mucho tiempo. No hay
dinámicas de producción con diversidad o novedad en sus attículos o
prn<luctos.



- Los artesanos ,·enden sus productos en su mavoría a intermediarios. que
ofrecen precios irrisorios de compra.

- La población del depa11amento presenta bajos niveles de valoración e interés
por los productos artesanales del departamento.

Los gobiernos municipales no apoyan en su mayoría la acti,,idad de 
mercadeo de los productos artesanales. 

- Los lugares <le compra de los procluclos artesanales se centran en los lugares
de producción artesnnal. Existen mu> pocos puntos de venta de los
productos. 

La frecuencia de compra de los productos se reg1slran en solo dos 
temporadas al ai10: finales de semestre ( Ma�o - N(wicmbre). 

- 1 a lcndcm;ia histórica de mercadeo en lo relacionado a volúmenes de
producción presenta descenso notorio. lo que amenaza la actiYidad artesanal.

- l .u oforta de productos artesanales acerca del futuro estu amenazada por la
edad que presentan los artesanos: �'ª que a nivel de jtffentudes la acti\'1dad
artesanal no se identifica culturalmente con su� intereses particulares

- Existe un desface notorio entre los precios de , enta de los artesanos ) con
precios dctcnrnnados por una estructura organtzada de costos. Los precios
de Y�nta snn mu\' bajos comparados con el precio real del costo de
producción.

- J ,a competent:ia de men:adeo dentro de los artesanos. es1á centralizada en
una guerra interna de precios. Jo que se perjudica notoriamente los ingresos
ecPnómicns de los artesanos.

- No existen políticas definidas para la asignación de precms. por parte de lus
artesanos.



- La estructura de canales de comercialización es de tipo: productor - agente
mternwdiario - mavorista - consumidor.

- No existe una red de comercialización organizada que beneficie a los
artesanos. Sah'o la que presenta Artesanías de Colombia. Con relati,·a

importancia para el desarrollo de los a11esanos

- La calidad de los productos es relativamente aceptable para efectos de
mercadeo. lo que limita su comercialización a nivel nacional e internacional.

1.2 Investigación de l\'le1·cados: J ,a información recopilada en el área de 
i1westigación de mercado se puede resumir en los siguientes aspectos: 

- Se identifican como demandas de mercado la nccesídad de diversificar las
lmcas de producción. con artículos mejorados en su componente de diseño >'
en la calidad misma del producto. Se con�idern que el estilo de diseño deberá
respetar la tradición que ha�ta ahora i;e ha conseryado.

- J .ns clientes intermediarios presentan como tendencia nuevos disefios con el
carácter <le pertenecer a colecciones limitadas en sus Yolúmencs de
producción. No se consiJera de interés la masificación de ventns en
productos; se vislumbran con potencial aquellos artículos caracterizados por
su exclusiYidad, salvo para aquellos productos que ya se comercializan bajo
e) esquema de ventas masivas. como por ejemplo: cazuelas, vasos. pocillos,
filtros. materas, entro otros.

- Los consumidores finales desean más productos de 01igen utilitario v
decorativo. la calidad en sus acabados es un clamor general.

- La competencia de otros a1iesanos a nivel general se orienta hacia centros

ar1csana]es de prestigio y de conocmuento general como ··La Chamba" .
.. Ráguira"', nuestros artesanos reconocen en el área de la alfarería, como



grandes t:ompelidores a las comunidades artesanales del Huila )' J3oyacá, se 
tonsideró de suma importancia el realizar un seguimiento especial a estos 
cnmpetidnres potenciales El nivel competitivo de nuestros artesanos es bajo. 
si se comparara con lo,; que presentan, lns ya mencionados compct1dorcs. 

- Se idcntillcan como necesidades de i1nestigac1nn v desarrollo en ténmnos
generales las siguientes.

a) Adupl::.tr conlinuamente el componente diseño en función de las tendencias
dt!¡;orati,.·as que se generan a ni\'el nacional e internacional. como garantía
pn rn la com erc.ia I izacibn de !()S n ue" ns Ji se,10-; o pmd netos.

b J M c_iora r el componen te diseño. generando n ue\'OS prnd uctos , 
pcrfoccionundn los con, cnc1onales. 

e) Mc¡ornr lus técntcas de producc:ión trudicional. íncorpuraudu tecnologms u
los ditcrcntcs procesos. con el prnpó"'iito de me_1orur la calidad de los
prud uclo�.

ti) Capa1.:ita1 a los nrlcsunos en el usn y aplicacion de las mejora:,; generadas en 
¡,:\ prrn.:csu prndw..:tivo comn resultado de lo.s im es ligaciones desarrolladas. 

e ) l n.:ar y des:.uTollur u na organ i,o.ctó n clic1cn le pura cfoctos de mercadeo <le 
pn >d w,; los a rtesanalc.s. 

1.3 lnl'estigaciún y Desarrollo del Proy�cto Laboratorio de Diseño 

··Pijao 1'1: 



1.3.1 Ohjetin,� del Proyecto: 

- Gc11cnu ,tii1.:1rtuii, u� Je Ji�c,io pa1 a d 111ejurau1ituio Je lu µ10Ju�1Jiúu
artesanal nara el Centro y Sur del Tolima. oerfeccionando la calidad de los

- Aplicar la metodología de] concepto de aseguramiento de la calidad. como
estrategia para el desarrollo de los productos artesanales del Centro y Sur del
·1 olima.

Vincular cstnctamentc el desarrollo del pro) celo con las comunidades 
artesanales. proyectando y propendiendo por el mejoramiento continuo de las 
acti,·idacks prnducti\'ns artesanales. comn factor generador de desarrollo 
Snci< H)C< móm1co 

1.3.2 �Jetas de lnYestigación y Desarrollo del Proyecto: 

- Ccnernr como mínimo cien alternativas de diseño pma productos artesanales
Je! Centro y Sur del J'olnna. basadas en el concepto de aseguramiento <l� la
calidad.

- Capacitar a los artesanos en lu metodología para la generacmn de
altemati,as de di')efin. basadas en el concepto de aseguramiento de la calidad.

- Mejorar las técnicas de producción artesanal a partir de la re<lm;ción del
error en los procesos productiYos.

- Capacitar a los artesanos en estrategias de mercadeo para el
posecionamiento de sus productos en el contex1o regional . nacional e
internac10nal. en especial dirigida a su participación en EXPOARTESJ\NIAS
96 '"97.

- Mejorar la calidad y competitividad de los productos artesanales.
identificados con alto potencial de mercadeo.



1 .3.J P1·(' upue to Inicial :\ ignado pat"a �1 Pro)·ecto de lnn�stigaciún y
Dt:"sa1-..0Uo: 

Artesanías de Colombia 
ITFIP 

Total Prc:supucsto 

35 000.000 
l º·ººº·ººº

45.000.000 

1.3.--J .\ �ignadón de las caracterí ticas del per onal necesario para el 
ch·�arrollo dd prO)t'do de inH·. tigm:ión y des�urollo ''Piiaos J '. 

I.ue'.?o de a1wlizar los lineamientos establecidos por el programa de
aseguramiento de la calidad y sus exigencias prufosi 'lnales deri\at.las de la
�ituación problémica c,aluada por el grupo de trnb..1.10 del n FIP y

Arlcsama"i de Colombia: se delinió la siguiente nómina de per�onal:

Ingeniero (Juímico 
Ingeniero Jndusllial 
I>iscüador Indu ·trial
Discñador Te ·til
Mcrca<lotc nista
Secretaria E.1ecuti, a
J\u:·iliarcs de Lab ratorio
Au. ·iliare · de Campo
J >ronwlnra Socia]
Macs1 ro Artesano
Secrcta1ia JCneral

1 
1 
1 
l 
2 
1 
l 
1 

1.3.5 Fa e de pue ta en marcha :r control del pro)·ecto de inH� tigación '.\. 
eles a 1..-ollo: 

Luego de muchas dilicultades para la �ele 1ón de personal protcsional 
rl'querido por el pre yecto, en ra¿on ..11 poco intcré-, que maniJic ·tan lo:-s 
pmfosiona]es hacia la prestac, n de serYicio: al ·edor. ·e iniciú un procc:o de 



aplicaciún del programa de aseguramiento de la calidad diseñado por el 
Ingeniero Wilson CutiYa Sánche7 coordmador operati,o del com·cmo. 

A continuación se presentan en orden secuencial los aspectos más importantes 
del procc�o Je ··Planeación del Nuevo Producto .. orientados al desarrollo
opcratn o del mismo 

1.-t. Planeación del Nue,·o Producto: 

A <.:ontinua¡;ion se presentan las acti, idades programadas para el 
desarrollo operati,o del nuen1 producto� en los aspectos deiinidos dentro 
dd cnncepto de aseguramiento de la Calidad: 

1 .4.1 Dt·dsión del Nin·I de Calidad 

- Dcst·mr1eño y Función dt'I Producto: Los nue,·os productos artesanales
deber.in cumplir con un alto niYel de calidad. con la función para la cual
deberá ser discriado. sea este <le características utilitarias. decorativas. según el
caso.

- Confiabilidad: El producto deberá garantizar a su comprador un niYel de
confiabilidad en su componente de d1sciio. acabados. presentación. utilidad.
durabilidad. mantenibilidad y seguridad: dando como mínimo un pedodo de 
uso de un mio. 

1 .4.2 Especificaciones del Nuevo Producto: 

- El diseño conceptual y fundamental deberá buscar altematiYas enmarcadas
dentro del estilo original de disefio. que poseen los productos conYencionales
de los diforentes centros artesanales en la actualidad.

- El diseño estará orientado a consumidores de origen nacional e internacional.



- El mcJoramiento de la eficiencia del proceso pro<lucti\'o deberá conducir a 1a
reducción del error o dcfoctos del producto.

- El nivel de calidad <ld producto deberá rellejarse en buenos acabados. di"iet1n
atructi,u. ausencia de "Manchas·· en la superficie del producto. alto grado de
dureza de su estructura. ausencia total de fisuras o agrietamiento de su
estructura física. alto grado de brillo en la superficie. y los demás que sean
1denti1icadas en el programa de aseguramiento de la calidad.

1.4.3 Decisión Sohre Integración de Nueva Tecnología 

- Identificar las partes del proceso que implican mayor número de problemas
para la producción.

- Buscar alternativas tecnológicas que permitan presentar v proyectar
soluciones a los problemas de producción.

- Implementar según ln disposici,'ln de fC(.;Ursos. tccnolngia al proceso de
pwducción.

1 AA Estable-cimiento de las Especificaciones de Prueba 

r os nuc\·os propúsitm; desarrollndos serán sometidos a pruebas del siguiente 
orden: 

- Evaluación del diseiio conceptual y a detalle.

- E\·aluac1ón de aceptaci,111 del producto por potenciales clientes.

- E\ aluaciún de aceptación del producto por Artesanías de Colombia. 

- Evaluación de aceptación por los at1esanos productores.

- Evaluación Je potencial de mercadeo a nivel nuc1onal e internacional.



1...l.5 Establecin1iento del Programa de Desarrollo del l\"ueYo Producto 

El programa de desarrollo del nuevo producto en térm1nos generales obedece a 
las siguientes fases: 

- Conocimiento en <letalle de todo el proceso artesanal de los siguientes olic1os:
alfarería. ccstena y talabarterrn, por parte de la totalidad del grupo de trabuJo.

- Rt::conocimiento de toda la ucti\idad artesanal de los anteriores oficios. que
en la actualidad se desarrolla en los municipios de Coyaima. EspinoL Guamo,
Flandes. Natagaima. por parte del grupo de trabajo del laboratorio

Esta actividad pcnnitirá eYaluar el grado de eficiencia de cada una de las 
comunidades identificadas y Yisiladas. buscando seleccionar las que tengan 
nui\or grado de orgamzación : que cumplan con niveles de calidad aceptable 
en sus productos. 

- Selección de comunidades artesanales como objeto de trabajo a 1raYés dd
laboratorio de d1se110.

- Visita a los centros artesanales considerados como grandes crnnpctidores
para las comunidades artesanales seleccionadas por el laboratorio de diseño.
El ob.1e1i,o es el de realizar un estudio de seguimiento a los competidores
pntcnc1alcs.
- Disc110 final del programa de aseguramiento de lu calidad. como resultado
de la evaluación y análisis de la información recopilada (en las anteriores fases

Puesta en marcha y �jecución del programa de aseguramiento de la 
calidad. 

- Con1rol y ajustes al programa de ascguranuento de la calidad.

- r, al uación de resultados.



ACTIVIDADES 



- Provección de futuras actividades como política de desarrollo para el sector
artesanal del Tolima.

1 .5 Resumen de acthidades realizadas para el desarrollo del programa de 

aseguramit"nto de la calidad aplicado al p1·0Jecto Pijao I 

H J ,aboratorio de Diseño para la . \J'tesanía � otros Departamentos 

del Tolima". 

l.5.1 Fase I· Instrucción de) Grupo de Tt·abajo en los Diferentes 

Procesos Procluctil'os Artesanales. 

Ohjeth'o Específico; inducir al grupo de profesionales en el 1.:onoc1m1ento 
detallado de los diferentes procesos productivos artesanales, como acllYidad 
preliminar para el reconncimientn de la s1tuaci{rn real en la que se desarrollan 
las actividades productivas del sectoL para identliicar en forma , ívencial las 
<liforentcs situaciones problemáticas y proyectar las soluciones a las mismas. 

Se programaron Y1sitas a los siguientes centros artesanales: 

- Municipio : Flandes
V creda : Colegio
J\t1csanos : /\Jfarcrín

- Municipio· Espinal
Vereda: Montaho
Artesanos · AJfarería

- Municipio : Guamo
Vereda: La Chamba 
J\11csanos : Alfarería 

Municipio: Natagaima 
Vereda : Casco Urbano 
A11csanos : Talabartería 

Municipio : Covaima 
Vereda : Covarcó 
A11esanos : Cestería 

Municipio: 
Vereda : 
Artesanos 

Covairna 
Guayaquil 
Cestería 



- Municipio ·
Vereda:
Artesanos

Guamo 
Chipuelo 
Nfarcría 

- Municipio : Cova1ma
Vereda : El Tambo 
Artesanos : Alfareros 

Contenidos ( ver anexo No O 1-1) 

Municipio : Coyaima 
Vereda : Casetas Oriente 
Artesanos : Cestería 

:-\cthidad 01 Visitas Art<.>sanos: Las actividades que se programaron 
corresponden a Yisitas a los talleres di.! lodo el grupo de trnbajo, en diforentes 
focha� buscando conocer el proceso prnductt,·o en su totalidad. 

Mediante la previa visita de los coordinadores de campo a los diforcnlcs 
centros artesanales (idcnttlicados por coordinadores de campo en su znna de 
influencia: Natagaima. Coyaima quienes hacían la presentación de los 
objcti\·os del programa y programaban con los artesanos según la 
d1spon1b11idad de tiempo <le los mismos. la visita del grupo <le trabaJn. quienes 
lh.!vaban programada la misi<)n y objeti,os de cada visita en particular. 

Actividad 02: Feria Artesanal �n Coyaima Tollina. En fonna conjunta con 
la directora de la cusa de la culturn de Coyaima <;e programó > organizó una 
foria artesanal que tenía como objeti,o central el conocer el trabajo artesanal 
de todo el Municipio de Coyuima ) a la \ ez el grupo <lel proyecto entra a 
evaluar la calidad de los diferentes productos. El com·enio aporto dos 
pasacalles pub]icitarios alusivos a la foria artesanal El acto inaugural contó 
con la presencia del Alcalde MunicipaL quien en su discurso brindó todo el 
upoyo de su administración al desarrollo del st.!ctor artesanal de su Municipio. 

El grnpo de trabajo presento ante los a11esanos los o�ieti,·os del programa 
in,ocando el concurso y compromiso de los mismos para su colaboración en el 
de'.arrollo del proyecto. 



Ln tcria fue todo un éxito ya que los artesanos , end1eron el 80°,o de los 
productos que oircctcron y a lu vez nos permitió conocer las di1ercntes 
manifestaciones artesanales del Municipio de Co>aima. evaluando la calidad 
de los mismos e identificando los aspectos producti, os que deberían ser 
mejorados para alcatuar índ,�es de calidad aprnhndos. 

Para ma�'Or información de estas actindades remitirse al vídeo infrinne � a sus 
anexo-; fotográficos No O l-2. 

Dt·�cripdón de Principale� lo�ros (act 01 y 02) 

El grupo de prnfostonulcs conoció 1<,dos los detu11es <le la producción 
artesanal en <liforcntcs oticins como alfarería. ccstena. talabartería entre 
l,tros. registrando de esta fonna un voh1me11 <le infr"rmación que permitiría 
trazar las estrategias para desarrollar y mejorar lu (;alidad de los prodw.;t<lS 
artc-;anulcs. 

- Se identificaron m1csanos con potcncinl para su \'in�ulaciún con los objetivos
del programa del cotl\"cnio.

Se rccogiú in formación que permitió elaborar un diagnóstico de la 
problemática del sector artesanal relaciona<lo, a partir del cual .se formularon 
las diforent�s estrategias para el desarrollo productivo de los mismos. n través 
Jcl m�iormmenlo <ld componente de d1seilo. 

l .imitacion('s .Encontradas: La ubicación geográfica de los diferentes 
artesanos en los municipms de Coyaima y Natagaima. Juzo dispendiosa > 
costosa las diferente'i , is1tas. ya que el trabajo en el campo. condicionado al 
mal estado <le caminos ) trochas, se hacía pesado. por las inclemencias del 
clima. la ausencia de restaurantes o lugares pura tomar bebidas refrescantes. y 
la gran distancia de un domic1ho a otro. haciendo las actividades lentas. 

1 .5.2 Fasr 11: Ejecución Proe;rama de Aseguramiento de la C.tlidad 



Objetivo Específico: Desanollar nuevas líneas de productos para centros 
artesanales de Chipuelo. Colegio. Montalvo. Coyar�ó: el Tambo. y talabartería 
de Natagaima, bajo la metodología del aseguramiento de la calidad. haciendo 
ma�·or énfasis en el mejoramiento del componente de diseño. capacitando a los 
diforcntcs artesanos en la elaboración de los nuevos productos. incorporando 
c(,mo hábito productivo el concepto de "Asc-gurantlento dt- la Calidad" en 
toda su magnitud. 

�ktodología : La metodologia aplicada corresponde al asegurarrnento de la 
calidad descrita en detalle en el anexo OO. que füc adoptada y aplicada en 
función de las posibilidades definidas por el presupuesto asignado al 
programa. 

( ·ontenidos : (Entiendase mcluidos aquí todos los inlcmncs finales del
proceso en general).

:-\ctiYidadrs : Las Actividades desarrolladas en esta fase: por su variedad. 

serán registradas snln las de mayor importancia con el prnpósito de hacer 
�:omprens1ble c:-.tc informe Para ma� ores detalles rcmi1irsl.! a el anexl, (03) 
registro de actividades del personal del laboratorio de diseñn. 

Actividad 03: 

Selección de grupos artesanales vinculados al programa. Luego de cya)uar 
toda la información recogida en las actindadcs O I y 02. por parte del grupo de 
trabajo y de analizar las limitaciones prcsupucstales de cnmún acuerdo se 
seleccionaron los siguientes grupos de a11esanos. como objetivo de traba.10 del 
convemo: Colegio (Flandes). Montaho (Espinal). Chipuelo Oriente (Guamo). 
El Tambo y Cnyarcó (Coyaima): talabarteros de Natagaima. para su selección 
se e\·aluaron entre otros los siguientes aspectos: 

- Uhicación geográfica - vías de acceso
- .... 

- Ni,·cl de agrupación geográfica de domicilios
- Ttpo <le oficio



- Ni, el de calidad de los productos
- Grudo Je interés man i festa Jo

Luego de seleccionados los centros artesanales ,•incula<los al programa. el 
equipo de trabajo hizo personalmente la presentacion del mismo y se 
comunicaron los Pbjeti, os propuestos a lraYés del desarroI10 de las diferentes 
adn·idudc�. quedando de esta manera todo dispuesto para el desarrollo de las 
rrnsmas. 

Acth·ida<l 0-t: Seguimiento de competidores: 

I Iabié11<.los� Jefimdo d oficio Je la alfarería como el de mayor importancia y' 
prO\ ccciún a ni, el departamental. se hizo un estudio de In., más importantes 
unnpdidu1cs en el oficio a niHd mH.:ilHUtL enc:(mtrándosc a lo:s ai tcsanus <le 
Ráquira como los que presentan mayor nivel compctitinl. 

En rnzún a lo anterior. se consideró hacia el grupo. de \'Ítal importancia el 
realizar una visita Je campo al t.:entro artesanal de R:íquirn con los si12u1cnte'i 
, ,bjctivos: 

I<lcntificar las demandas registradas por los productos de Ráquira 

Analizar la tendencia de los clientes de los productos de Ráquira 

Analizar la tendencia y el estado de la competencia manifiesta en el campo 
artesanal. 

Conocer > analizar las \ en tajas comparativas del proceso productivo 
alfarero de Ráquira. con el tÚ\'el. que presentan nuestros artesanos. 

- Analizar el componente de dic;efio de los productos alfareros de Ráquira. sus
tendencias y la concentración ) orientación de sus mismos productos.

A la vez se consideró de importancia la visita a los más imp011antes almacenes 
distribuidores de artesanos de la ciudad de Santafé de Bogota. con el propósito 



de registrar I< s tendencias de diseño manifostadas a través de las diferentes 
lrneas de productos. 'e YÍ. itaron los alma enes de /\rtc ama de Cl lombia 
(Centro Internacional), almac1 . .me · de arte ·anos de la zona ra 15 entre alle: 
75 � 82. como '·El Balaí''. entre tros. 

l·:sta act \'idad permito ubicar al grup de profe:ionales dcntr de la: 
tendencias en disefio que se manifiestan a niYel nacional. a la ve; se regi. tran 
In.· mYclc� de calidad que presentan 1 'IS producto· de alfarería. cnn\'it1ién<lo ·e 
Ju misma en un punto de partida para lijar metas de calidad para los nue\us 
producto.· pro_ ccta<los pnr el labora tono de <ltscño. 

Tamhi�n fuc: isita<lo el centro artc<;anal ��La Chamba,, por d grupo de 
trabajo. quienc · tenían la m1si 'n de con )Cer todo el pr ceso producti, o. sus 
técni�as > a la ,·e; realizar unn e\ aluaciún de su p km:ial ompctttivo. todo h, 
anterior buscando lu informa�iún suficiente que le permitiera al laboratorio de 
<li:cfin. tnuar su plan de lra ajo ajustad< de acuerdo a los ni,ele. de 
comp ·titi ·idad r«.!g1 ·trad{> · en el seguinucnto de la omr ·tcncia. 

Acth:idad 05: Promoción Social: 

El ni,·cl de aut lge. tión de las comunidades artesanales aún no alcanza 
ni,·eles aceptabl(!:. por lo tunto :e asignó a una promotora sn ·ial la 
responsabilidad del estímul > motiYación a lo· g1 upo· artcsanalc.- para su 
participa\;ión en el proceso de laboratorio de dise11o. orientad a el <lcsarrollo 
) proyec i )ll del sector artesanal alfarero de Chipuelo Oriente. Montalvo y 
Cl legio. 

La labor de la prom tora social se centró bá.'tcamcnt n la organizacion >
programación de la· diforentes actiYidades definidas por la e ordinación 
lpcrati, a del com eni . entre la· que podemos menci )tmr: m tivacil' n de los 

artesanos para :u part1cipación en los talleres de diseño ditigid< s por el grupo 
de diset1adores. Coordinación de las , i itas del grupo de trabajo en la 
C\'al uación del proceso de lo· diforcnte.- talleres artesanales de las , ercda ·. 
motin1cion de los artesanos para . u participación en la feria artesanal del 



ITFIP y en Expoartesanías. segum11ento de los ni,·eles de producción 
registrados por los diferentes artesanos para su participación en 
E�poa11esanías. orientación a los artesanos respecto al trabajo comunitano 
c0mo grupos precooperatl\'os. elaboración trámite de todos los documentos 
necesarios para la consccucion de las personas jurídicas para cada grupo 
prccoPpcrati,o . Canal de comunicación entre los grupos a1tesannles y la 
coordinación del com·c,lio. en todo lo relacionado a problemas identificados y 
solucionados a largo del pmceso. entre otros. 

La acti\·idad laboral de la promotora social Amparo Peiia Muifoz. se 
caracterizo por el cumplimiento de las metas tran1das por el laboratono. 
respecto a la participación dinámico de los ai1csanos ,mculados al programa. 
que se \'e reflejado en los resultados obtenidos por el laboratorio de diseño. El 
lidern/.go ejercido. el compromiso profesional con el proyecto y la 
responsabilidad son características que se generaron a lo largo del trabajo 
protesional de la promotora social. 

Acth·idad 06: Identificación y ubicación geográfica de artesanos en los 

municipios de �atagaima y Coyaima. 

Uno de los objetivos definidos en la etapa de planeación tue la identificacion v 
uhicación de artesano:-. en las t:onas rurales > urbana:-. de los municipios de 
Coyaima y Natagaima. con el objetin) de evaluar d potencial de mercadeo de 
sus productos y su postble \'inculación al programa del laboratorio de diset1o 
r stu responsabilidad fue asignada a dos auxiliares de campo. a los que se les 
asignó zonas de influencia en los Municipios de Coyaima y Natagaima: en los 
perímetros urbanos > en los sectores rurales. teniendo como misión preparar >.
organizar con los artesanos identificados previamente ( domicilio \' ubicación 
de talleres artesanales). las visitas de evaluación programadas por el grupo de 
profesionales. según plan de trabajo trazado por la coordinacion operatiYa del 
COll\'elllO. 

A 1a \'e/ fueron encargados de motivar a los artesanos para su colaboración y 
participación en las actividades programados por el convenio. en donde 



básicamente se buscaba conocer las técnicas de su trabajo aitesanaL el nivel 
de calidad de sus productos, estudiar y evaluar los aspectos necesarios para 
proyectar su desaITollo productivo. Para mayor información remitirse al anexo 
tül-l) y al vídeo infon11e del convenio (anexo 04). 

El resultado del trabajo de esta actiYidad permitió identificar un gran número 
de oficios artesanales que han desaparecido junto con la muerte de los 
m1esanos. ese patrimonio cultural es dificil de recobrar. ya que las nuevas 
generaciones no encuentran atractiva esta actividad productiva, por la 
ausencia de canales de comercializac1ón para las mismas. El trabajo en fique: 
como mochilas. morrales. el uso de la caketa de plátano en artículos 
utilitarios. la producción de "Balais'' o coladores en libras vegetales, gran 
parte del trabajo de alfarería con técnicas desconocidas, el uso de la totuma y 
calabazos en artículos utilitarios y decorativos. s0n entre otros oficios 
attesanales en desaparición, que merecen el apoyo de Artesanías de Colombia 
como garantía para su presen:ación . 

. \ctividad 07: Diseño de Nuevos Productos: 

T ,a actividad central del conYenio esta orientada al mejoramiento del 
componente de diseño de los productos artesanales, para lo cual se contrataron 
dos diset1adoras industriales y una diseüadora te)\1il quienes trabajaron en 
función de la producción <le prototipos de artículos artesanales en los oficios 
de alfarería, cestería y talabartería, básicamente. 

El trabajo en discfio se organizó en las siguientes etapas: 
Diseüo conceptual, disefío fundamental. disefio a detalle. producción de 
prueba, diseño del proceso. preproducción y congelamiento del dibujo de la 
producción en serie. 

Diseño Conceptual: Luego de identificar las tendencias en diseño de los 
diferentes centros alfareros a nivel nacional. la coordinación operatiYa y el 
grupo de trabajo tomó como lmeamientos generales de tipo conceptual los 
siguientes elementos: 



- El d1seti.o deberá responder a la modificación del dise,1o tradicional sin
romper el estilo de origen pr\!colombino que se re!lc_1a en los productos
actuales.

- El <liset1o deberá diversificar y orientar los productos a las carncteríst1cas de
producción particulares di! cada grupo artesanal en especial.

- Las líneas <le nuc,us productos estarán enmarcadas en la pro<luct:ión
artesanal actual de cada grupo artesanal. para evitar posibles resistencias al
cambio de la producción.

- El dise110 deberá exigir altos niveles de calidad en el producto tenninado.

- Se deiíniernn como líneas de d,sciio estratégicas: Línea utilitaria encina ,.
l111ea decorati\'u para interiores, entre otras.

Diseño fundam<-ntal: 

f3ajo lns anteriores cntenos conceptuales se paso de esta etapa al d1se11o 
fundamental. para lo cual el grupo de disefindoras preparó una colección de 
propuestas reg1strada5 en b0letos que fueron siendo evaluados por la 
coordinación operatin1. I ,as propuestas de diseño fueron definidas en detalle 
en planos de trabajo. que lucron proyectados para su utilización en la siguiente 
etapa del proceso. 

Producción de prueba: 

Para adelantar esta etapa, se programaron con el grupo de trabajo y los 
artesanos. una serie de talleres productivos en los cuales se materializaban las 
ideas de disefio registradas en los bocetos. con la asesoría de una maestra 
artesana: quien a la \'C/ tenia la función de enseñar la elaboración de los 
nue\'OS productos a los ai1csanos. De esta forma se garantizaba que el 



producto cumpliera con las especificaciones registradas en los bocetos y con 
los rcqmsitos de calidad exigidos. 

Como resultado de esta etapa se produjeron los primeros prototipos en los 
diforentes grupos artesanales y los mismos recibieron las instrucciones de 
producción necesarias para alcanzar los ni,eles de calidad exigidos. El grupo 
de profesionales asesoró � controló todas las etapas de este proceso de 
producc1nn de prueba. (Ver anexo fotográfico O 1-0.� ). Mayores detalles de la 
asesoría profos1onal del grupo será expuesta en las acti,idades de ingeniería de 
producción. 

Diseño del proceso: 

El d1sct10 del proceso de producc1ó11 de los nuevos productos ha sido 
desarrollado por los mismos arlcsauos con la asesoría de la maestra artesana �, 
d grnpt, de profosH,nalc� del convenio F1 proceso fue disc11adn y nplicado en 
los talleres de prcproducción desatTnllados en la daboruciún de los prototipos. 
l.'.on lo que los mismos artesanos aprendieron y pcrfeccionurnn sus técnicas 
productÍ\'�1s. El proccsn de horneado fue mc.1oradn en gran escala. 
alcanzúndosc tiempos de cocción de solo 4. 5 horas a ni\'el experimental y 5. O 
horas en , nlúmencs de produccion lo que significo una reducción del 58° o del 
tiempo total de la npcración. 

Preproducdón de prototipos: 

Con ocasión de la organización de la fena artesanal del 1TFIP (\'cr anexo 05) 
se desarrolló la preproducción de los prototipos que fueron puestos para la 
, cnta al público con el propósito de evaluar los ni\eles de aceptación de los 
mismos. De las observaciones y sugerencias hechas por el público. el grupo 
de disefiadoras planeo la e.1ccución de algunos ajustes al diseño y a la ve7 se 
fo1:iaron nuevas ideas para las líneas de productos. 

Le ejecución de la prcproducción esh1vo superada por el grupo de trabajo. 
bajo la misma metodología de trabajo expuesta en la etapa de "producción de 



prueba·' luego los prototipos de productos fueron producidos en \'Olúmencs 
más comerciales. dirigidos para su ,enta y exhibición en Expoartesantas 96. 
en donde también se recogió infonnación para evaluar el grado de aceptación 
del público que asistió a la feria, actividad que está prevista para los ajustes 
necesarios. antes de pasar a desarrollar la etapa de --congelamiento del dibujo 
de la producción en serie"'. 

J ,ns muestras de Jos prototipos producido� en esa fase. pasaron como 
testimonio del trabaJo hecho por e1 ITFIP � Artcsamas de Colombia. en el 
proyecto "Laboratorio de disefio. Pijao J" y �e exhiben actualmente en la 
galería del artesano. 

J .os prototipos luego de haber sido sometidos a estas p1imcras c,•aluacioncs 
pusaron a estudio y \ aloración. pnr parte del departumento de disetio de 
Artesanías de Cohm1bia. luego de la inspección realizada de los avances dd 
laboratono. en \'Ísita hecha por el Dr. Luis Jairo Carrillo: subgerente de 
dcsanoll() y el disct1ador Ernesto. quienes luego de ,alornr el trabajo ref1c_1mlo 
en los prototipos. organizaron de común acuerdo con la coordina�iún del 
�nm ento: reumoncs en la sede <le A11esanías de Colombm en Bogotá. con las 
d1-.;efindoras y la división de compras. a partir de las cuales se hicieron 
sugcrcntü.1s v ajustes a los diforentes prototipos. Con lo'> nuc,os lineamientos 
se centralizaron las acciones en solo algunos de los discfios con el prnpos1to de 
iniciar la etapa de congelamiento del dibujo orientado a la producción en serie. 

Congelanñento del dibujo orientado a )a producción en serie: 

l .uego de las obset- Yaciones y sugerencias hechas por Artesanías de Colombia.
las d1se11adoras del convemo realizaron los diseños. que fueron registrados en 
las fichas técnicas que aparecen en este informe. en la sección <le contenidos. 
Luego de elaboradas las fichas técnicas de cada prototipo. se procedit'l a la 
elaborac10n de los nueYos productos: para lo cual se organizaron talleres de 
producción , en los que los a11esanos de cada vereda trabajaron bajo la 
dirección del grupo de diseñadoras del com enio. Los prototipos finalt:s fueron 



comprados por el convenio, con destino a la galena del artesano. en donde se 
exhiben como testimonio del desarrollo productivo de los diferentes grupos de 
artesanos vinculados al programa "·Laboratorio de Discüo Püao I''. ( Ver anexo 
O 1-l ). 

J ,a informaciún adici0nal del desarrollo del programa de aseguramiento de la 
calidad en disefio. aparece en los contenidos de este informe y en el ,ídeo 
realizado por el com enio por pa11e del ITFIP. 

Acthidad 08: Realización dd primer encuentro artesanal Instituto 

Tolimense de Formación Técnka Profesional ITFJP. Asocenh·o y Galería 
dd Artes,mo. 

En respuesta a la problemática de mercadeo identificada como limitante de 
desarrollo de las comunidades artesanales. el convenio del ITFIP -Artesanías 
de Colnmbia. unicndn csfucrlns institucionales con ASOCENTRO 
(J\sociuciún de Municipios del Centro del Tolima): la Escuela de Policía 
Gabriel Gonziilcz y las cadenas nac10nales RCN. Radio J\Ycnida. Suldaña FM 
F1.;térco. entre otras. �e organizó el primer encuentro artesanal ITFlP. 
ASOCEN ro v Galería del At1csano: evento que tiene como objeto el 
institucionalizar un espacio de exhibición y ,·enta de productos artesanales . 
como política de apoyo al desarrollo de mercadeo de las diferentes 
comunidades artesanales 

Part1c1parnn en el e\·ento artesanos de los siguientes grupos: 

Chipudo Oriente (Guarno). Montal\'o (Espinal). Colegio (Flandes). Co:varcó 
(Coyaima). El Tambo (Coyaima). Talabarteros de Natagaima. Pinturas de 
Coello. Instrumentos Musicales de El Espinal. Artesanos de la Cárcel. 
Municipal de El Espinal. At·tesanos de El Espinal. entre otros. 



Los oficios que se presentaron en la feria son las siguientes: alfarería. cestería. 
pintura. arreglos naYideüos. talabartería. cerámica. y porcelana. instrumentos 
musicales. trabajos decorati,os. sombrería. entre otros. 

Las actiYidadcs de la feria fueron amenizadas por grupos musicales y 
1'.llclúricos <le los municipio como: Flandes. Suarcz. Ouamo. San Luis. Cnello. 
Espinal. Saldafia entre otros. 

La feria artesanal a la vez nos facilitó la recolección de información de 
mercadeo respecto a la exhibición <le los Prototipos. resultado de las primeras 
:ictiYidades del laboratorio de diset1o prove(;,to 

.
. P1jao r· . En terminos 

generales los nucYos productos presentaron buena aceptación entre el público 
asistente a la foria. sihiac,ón que nos penmtio \'criticar que la falta de nue\·os 
diset1os ha sido un aspecto que ha limitado el crecimiento de la demanda por 
los productos de .. alfarería ... 

En la Jcna los artesanos recibieron por parte de algunos representantes del 
gremio <le hoteleros. algunos pedidos de sus artículos. destinados u su 
exhibición y Yenta en los sectnres turísllcos de Flandes. Girardot y Melgar. 
abriendo asi nuevos mercado\ para sus productos. 

Las \entas registradas por la feria alcanzaron un 70�o de volumt!n de 
productos exhibidos. resultado que servido como moti,·ación importante para 
las actividades productivas <le los diferentes grupos at1esanales participantes 
en el cYcnlo y a la \·cz proyección para la instituctnnalización del evento ferial. 
para los próximos atios. 

La organización de la foria ar1esanal se realizó con todo el personal del 
convenio. apoyados por personal de servicios generales del ITFIP � de 
estudiantes de la escuela pública '·Gabriel Gonzálcz". quienes se encargaron 
de traslado de módulos de separación: prestados por la camaru de comcrc10 
de el Espinal. montaje de stands de exhibición. transporte de productos desde 
!ns talleres artesanales de los diferentes municipios. asesoría en la parte de
\'entas de productos. \ igilancia pennanente. montaJe de tarima de espectáculos
alimentación y hospedaje de ai1esanos. entre otras.



Para cfoctos de la publicidad del e\'ento las emisoras lo(.;ales como RCN, Radio 
A, en ida. aportaron la promoción del e, ento ferial. en los diferentes programas 
radiales. a traYés de una campa11a institucional en pro del rescate de las 
tradiciones culturales del departamento. Este aporte se logró a través de la 
gestion de la dirl!ctora de museo de artes Y tradic10nes del fTFIP y de la 
directora eJecutt, a de ASOCENTRO. 

Para mayor ilustración de las acti, idn<lcs realizadas en este c,·ento, consultar 
en anexo 05 . 

. \cthidad 09: Ingenicl'ía dt- producciún. 

El grupo de profosionah:s del laboratorio de disefio: en <:special a los 
int!enicros industnal y químico les fue encomendada la tarea de analizar d 
proceso productiYo al fan:ro. en las �ondiciones real e'> de su ejecución. El 
l)bJct1,·o fundamental se centró en identificar los factores que influían
indirectamente en lu cali<lad del producto y en los 1li\·eles de clicicncia y
produl'ti\'i<lad del proceso. Este análisis realizado permitió identifü;ar las
siguientes limitac1oncs del proceso alfarero:

- No cXJstc una distribución del tuller por secuencias de operación. lo que
limita el uso eficiente del espacio, propon.:ionundo desorden y pérdida de
1iempo en el proceso producti,o.

No c'üslc un sistema de producción que permita alcan7.ar mvelcs 
comparables al criterio Je línea contmúa de producción El proceso es 
fragmentado e iJTegular en su cjccuciún labt,ral. 

La ausencia de un control estncto del proceso de pulverización de la arcilla 
>' estánJar de un conjunto de técnicas básicas acordes a las necesidades de 
calidad del proceso de producción alfarera, incorporándl,las n las etapas de 
producción de los prototipos. 



Crear y educar a los artesanos dentro de la cultura del aseguramiento de la 
calidad. 

Para la ejecuc1on de estos lineamientos se asignaron como responsables al 
Ingeniero Industnal y al Ingeniero Químico. con el fin de trabajar en frmción 

de los o�jctivos propuestos. Los resuhados alcanzados se pueden nbscr\'ar 
�on ma�·or detenimiento en los in l<)m1es respectivos. 

Las condiciones de producción no ofrecen garantías para hablar de segu1idad 
inJustrial en el proceso. lo que conlleYa la generalización de enformedades 

profosionalcs. 

- No existen condiciones de control de cali<lnd del producto.

El proceso de horneado de las piezas no ofrece garantías para dar un buen
acabadn al producto.

- J ,a sclccc1ún de materias primas. en especwl de la arcilla. no es técnicamente
la mejor. ya que no existe una moti\·ación especial para garantiL.ar la calidad
d� las mismas.

Luego del análisis que se; realizó. respecto a la limitación encontradas en el 
proceso prnducti\'o se definieron como lineamientos a seguir los siguientes: 

El <li,;efio integral de un taller de alfarería debidamente organizado de 
acuerdo a ]as posibilidades económicas reales <le los artesanos v a las 

condiciones de pro<lucción alcanzables por el proyecto. 

- La incorporación <le tecnología al proceso para el control de las \·ariablcs
mas cdttcas. dentrn del mismo. con el propósito de mejorar las condiciones de
producción. propiciando un escenario para controlar con mayor fuer¿a la
calidad de los productos.

:\cthidad 10: Participación en Expoart�sanías 96. Luego de terminada la 
fase de µreproducción de prototipos se organizaron actividades tendientes a 



poder exponer parte de los mismos en Expoartesanías 96. Con este propósito 
se organizó con todo el grupo de trabajo los preparatiYos necesarios para 
aJcanzar este nbjetivo entre lo que se destaca: 

a) Planeación de la producción con todas las técnicas aprendidas y bajo un
control de calidad en cada una de las etapas del prm.:eso.

b) El uso de las tét:11i,as desarrollado en el horneado del producto. v
controlan<lo temperaturas dentro dd proceso.

<..·,) El debido enfoque del producto y los registros imestigntivns de los mismos. 

d) Se disei1ú un programa especial para conocer el grado de accptactnn de los
productos dentro de] publico.

e) La organización de Ja decoración de los stand respectivos.

l) La organización dd transporte de todos los productos.

gJ La motivación de los grupos artesanales para su participación. 
h) El diseiío de un plan para la de,·olución de los productos no \'endidos \ la

entrega a los a11esanos del dinero de las ,entas.

Participaron artesanos de Colegio. Montalvo. Chipuclo. Fl Tambn. Coyarco. 
E'ipinal con productos de alfarena. instrumentos mu<.;1cales. cestería. los 
cakulos de ventas ak.anzaron un -l.Sº 

o del total de los productos exhibidos. 
Sm (;mbargo un 80° 

o de los nuen>s productos dist11ados fueron vendidos. lo 
que indica una especial aceptación de los mismos. Como aspecto importante 

�e reseña el otorgamiento del Sello de la Calidad Expoartesanías 96, a dos 
de los nuevos productos diseñados dentro del proceso del laboratorio de 
<liseüo. uno de la comunidad artesanal de Colegio (Municipio de Flandes) y 
otro de la comunidad de Chipuelo {Guamo). Vale la pena mencionar que las 
do� comunidades que se lucieron merecedoras a este galardón. antes de iniciar 
el proceso tenían los 111d1ces de calidad más bajos entre los demás artesanos. 



lo que indica que el programa de aseguramiento de la calidad surtió los electos 
propuestos por el convenio. 

Acthidad 11: Presentación de los resultados del proJecto laboratorio de 

diseño "Pijao J " en la ciudad de Bogotá. Casa Tolima Cooperamos. 

Con el grupo de trabajo se organizó una exposición de los productos 
desarrnllados por el laboratorio de discfio. en la Casa Tnhma de la ciudad de 
Bogotá. como estrategia para promoc10nar ante la clase dirigente del Tolima. 
el apoyo a los sectores artesanales del departamento. El acto exaltó la labor 
del Doctor Emilio Martínez y el Doctor Humbertu Góme1 Gallo. 
r�presentante-. a la Cámara por el Tohma. a la vez se exaltó la labor del 
coordinador operati\'o del com cnio Ingeniero Wilson Cutt\a Sánche;; y In dd 
r scritor. Este acto contó con la participación de un grupo de 15 
Parlamentarios Ex.gobernadores. Fxrnini,tros. funcionarios de alto nivel de la 
Fiscalía General de la Nacion. Magistrados, Alcaldes. entre otras grandes 
personalidades del pais. Este eYcnto contó con el apoyo y organización 
conjunta de la alcal<lia de Coello. el ITFIP. la Aso1.:ial:ión de Municipios del 
Centro del Tolima Asncentro en cabeza de la Drn.:torn Nanc, Car<loso. Ba\'aria 

•' 

- Girardot La Casa Tolima. Y un grupo selecto de periodistas de Radio
A H:11ida entre ellos Patricia LaYerde A Yella y Medardo Várela.

En este acto se motivó a los asistentes en torno a la neces1dud de apoyar el 
desarrollo artesanal del departamento. como necesidad para rescatar � 
preservar las raíces culturales del Tolima. 

Acthidad 12: Participación Feria Comercial Expocentro 1997 

En esta teria se organizó la pat1tcipación de los artesanos de el Tambo. 
Coyarcó. Colegio. Chipuelo. MontalYo. El Espinal. quienes ofrecieron sus 
productos de dos stand amplios. pagados con recursos del convcmo El ITFIP 
se organizó el transporte de los productos recogiéndolos en los domicilios de 
los mismos artesanos y apoyó la labor de ,entas con personal del instituto. Se 
registraron ,en tas en un 30° 

o del total de los productos ofrecidos. En este 
c,·ento se promocionó la labor del co11Yc1lio ante el público en general. 



Acthidad 13: Fase autogestión de Diseño y Producción de Prototipos 

Lahol'ator·io de Dis<.'ño. 

Una de las últimas fases del proceso de Discrin de T aboratorio fue el dcsarrullo 
<le una metodología de trabajo que pudiera ser asimilada por los artesanos 
p:.ira luego generar un proceso de autogestión en la generación por parte de los 
propios artesanos d� nuc,os diseños: creados e inspirados bajo alguna 
asesoría pl.'r parte <le la courdmación del convenio, siendo bitsicmncnk la 
actividad que -;e desarrolló en el afio 1997. va que a la focha los n:curs(,s 
econúmicos eran mínimns . 

.-\cthid.ad 1-': Participación Expoartesanías 97. 

Como cPnsecucnciu del trabajo autosugestionado por las diforcntcs 
('Omuni<lades artesanales y ba_jo la coordinac1ón del com·cnin se plancú la 
participa�ión en Expt,artcsanías l)7 de Colcg.10. Mnntalvn, Ch1pucln. Coyarc6. 
El Tambo. Arte y Folclor Colombiano con instr umcntos musicales autúctonos. 
y achiras del Tolima con bocudos típicos de la rcgiún. 

La participación fue financiada con recursos del corncnio y apn11cs de las 
(omuni<la<lcs arlesanules, el ITFIP aportó sc.:n il,;io de transporte. conductor y 
la asistencia del personal de servicios de la institución. 

Lus vcnt�s registradas alcanzaron la cifra de $4.500.000.oo (Cuatro millones 
quinientos mil pesos). 

Los productos expuestos presentaron buenos índices de calidad sin embargo, 
los resultados económicos de la fcriu no colmaron bs c�pcctati, as y esfuerzos 
de los artesanos. 



Acthidad 15: Creación Fondo Rotatorio para la Comercialización de 

productos artt'sanales. 

Con recursos del convenio se motivo lu producción artesanal de los diferentes 
centros programando la compra de productos elaborados por los artesanos 
como resultado del trabajo coordinado para el ai'ío 1998. planeado por la 
coordinación general del convenio. Se ejecutaron compras para las 
comunidades artesanales de Colegio. Montal\'O. Chipuelo, Coyarcó, Arte y 

Folclor co1Lm1biano. con el propósito de incentivar la creatividad para la 
producción de nuen)s diseños >' a la ,·ez darle continuidad al programa de 
aseguramiento de la calidad proyectado por el laboratorio de disefio en 
especial para la etapa de autogestión. I ,os productos comprados han sido 
ubicados en el museo del ITFIP para su futura comercialización. la 
distribuci<1n del , olumen de compras se hizo en forma equitativa y de acuerdo 
al mterés ) participación registrada pP1 cada centro artesanal. 

. .\cthidad 16: ln,itación Pro�xport Seminario Importaciones Artesanales 

a Estados Unidos. 

Por invitac1ún de Procxport a través de la Coordinación de Ferias y Misiones 
Comerciales, el coordinador del convenio rarticipó en el seminario "ci>mo 

�.X.portar productos at·tesanales a Estados t Tnidos", en el cual se trataron 
aspectos importantes relacionados con los mecanismos de exportación. 
trámites, índices de calidad, características de productos. identificación de 

niveles de competitividad de los productos. políticas de precios. costos de 
e,portación. espacios y tendencias de mercados. en este evento participaron 
cerca de J 00 Empresarios Atiesanales con productos altamente competitivos. 
<;egún la evaluación técnica realizada por los gerentes de la Empresa Imports 

Chibcha. La muestra de productos presentada por el Com enio fue catalogada 
como competitiva para el mercado de Estados Unidos. 

A trm·es de la participación en este evento se logró establecer vínculos 

comerciales con empresa importadora artesanal "Imports Chibcha '', quienes 



mostraron interés en los productos artesanales producidos por el con\enio por 

lo cual se programo una misión comercial con 1a presencia de la sefiora 

Amanda Cristancho y el set1(1r Mark Utgaard Gerentes propietarios de la 

empresa en mención con esta ocasión se programó una exhibición de 
productos artesanales de los centros de Monlal\'o. Chipuelo . Colegio. Arte y 

Folclor Cnlombinnn. el Tamb0. Cn�·rircó. Atravcs de esta misión comercial se 

concreto In participación del convenio en la lena de Ne\\ York. para lo cual se 

seleccionaron productos catalogado:-, cnn potencial de mercadeo para las 
condicioncs y exigcn�ias especiales de cstu feria Internacional. para lo cual se 
cn\'iuron las muestras seleccionadas para su exhibición en este C\'ento. 

F1 objetivo de esta actividad fue el conocer el nivel de aceptación de los 

producttls artesanales patrocinados por el l:om·cnio en un a foria tan exigente 
cPmo ésta. 

Se re�ibieron solicitud de pedidos de productos de alfarería como fuegos de 

cafeteras en miniaturas. figuras de animales entre otros. sin embargo los 
e ns tos de lns produch.lS, dcri\ a<los. hajt) el criterio de exportación, fueron las 
grandes limítantes de competencia para los pwdm:tos. ya que fueron 
considerados cnstnsns para este mercado en particular. El peso de las piezas 
de alfarcrín son L)tra limitnntc ya que hace costoso los fletes de transporte. 
Otra limitantc identificada son los altos Yolúmenes de pie.1,as solicitadas por 
este mercado en particular ya que se hablan de Mil unidades en adelante. 
vnlúmenes d� producción difíciles de cumplir en 90 días según las solicitudes 

propias de éste mercado. En la actualidad la organización de la producción en 

el área de alfarería. no está en las condiciones apropiadas para cumplir con 

estas metas de prnduccíón. 

Acthidad 17: Participación en Expoartesanías 98. 

El cotwenio organizú la planeación necesaria para la participación de las 

comunidades de artesanales de Colegio. Chipuclo. Montalvo. Coyarcó. arte y 

Folclor Colombiano \ bocados típicos de la región. acti\'idad para la cual se 



apo�·ó a los diferentes grupos artesanales en lus foses de producción y 
organización del empaque de los productos. El ITFIP aporto el préstamo del 

bus rara el transporte y se asesoraron � coordinaron todas las acti\'idades 
tendientes para cumplir con el objetivo propuesto. El volumen de \·entas se 
ascendió a unos S7.000.000 . cifra que no lleno las expectativas de los 
d1forentcs grupos artesanales dndP el gran e':ífucrzo de recursos económicos y 
humanos necesarios para participar en este evento Nacional. Al parecer el 
volumen <le ventas registrado en términos generales parn la feria. fue muy 

inferil,r al registrados en años anteriores. raLÓn por la cuul los artesanos 
manifestaron poco interés por participar en estos eventos nue,amentc . 

. \ctividad 18: Participaci(m evento ferial Quirama �Ieddlín.

El cnm·enio recibió invitación especial para participar en este e\'ento !erial. 
reconocido a nncl Nacional como una Je las forias más selccti,·as y exigentes 

del medio. cPndil·ioncs estas que pennitcn precios de ,·entas altos en 
rcconocimicnt<, y \'aloración del trabajo artesanal. Por estas razones se 
proyecto la par1icipación de un grupo selecto de artesanos con sus productos 
en esta feriu. pntrocinados con rc�ursos del convenio. El convenir, coordino y 
organizó todas las acciones necesarias para cumplir con este o�jetiYo. 

Participaron en este e,entn productos artesanales de los centros de Chipuelo y 
arle y Fnklor Colombiano cnn mstrumentos musicales. El desarrollo de la 
foria estm·n perturbada por acciones militares de grupos guen-illeros en la 
zona. a la \'CZ el mal estado del tiempo limitó la asistencia de compradores. A 
pesar de todos estos incom cnientes se registraron ventas por cerca de 
S3 .000.000 LH) en un solo <líu de foria. se registraron pedidos de productos y 
se establecieron contactos comerciales con almacenes especializados en la 
yenta de productos artesanales. 



INVESTIGACION 

Y ESTUDIO DE 

MERCADOS 



l. INTRODtT
CCION

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de mercadeo 
de los productos artesanales de las veredas Montalvo (Espinal). Colegio 
(Flandes). Chipuelo Or1ente (Guamo) y Coyarcó (Coyaima). Con el fin 
de detecta1 los problemas de mercadeo > comercialización qne se vienen 
presentando como también lineas de productos, calidad y diseños. 

Ls importante insentivar a los artesanos en la ubicación de un centro o 
taller artesanal para cadu una de lus veredas. donde los artesanos puedan 
asistir a trabajar. almacennr \ comercializar sus productos y a la ve? 
recibir capacit.1c1ón pura lograr introducir nuevas tecnolog1as en la 
dabornción y d1sefios de sus pruductos y asi abrir nuevos campos de 
comerciali1ución que generen ingresos económicos v poder mejorar su 
ni,el de vida 



2. OBJETIVOS

2.1 Ob,jetivo General: 

Realizar un estudio de producción y comercialización de los productos 
ai1esa11ales elaborados en las \'eredas Chipuelo Oriente. (Guamo), 
Montal\'o (Espinal). El Colegio { Flandes). Coyarcó (Coyaima) Ubicadas 
en el departamento del Tolimn. 

2.2 ObjetiYos Específicos 

2.2.1 Analizar la calidad de los productos elaborados en cada uno de 
los centros aitesanales 

2.2.2 Ofrecer capacitación a los a11esanos <le cada una de las \'eredas en 
estudio para mejorar la calicfo<l de los productos. 

2.2.3 1 )ctectar los problemas tanto de calidad como de comercialización 
de los productos que existen en cada una de las veredas o centros 
artesanale:-. en estudio 

2.2A DcsaITollar un plan de mercadeo para mejorar la calidad y 
com ercializnción de los productos que ex.i�tcn en cada una de las veredas 
o centros artesanales.

2.2.5 Motivar a los artesanos de las Yeredus en estud10 a elaborar nuevos 
diseiios para ab1ir nucYos mercados\ así mejorar su nivel de Yida. 

2.2.6 Identificar las líneas de productos que elaboran en cada foco 
artesanal. 



3. �IITODOLOGIA

3.1 '.\Iodelo de Investigación: 

3.1.1 Tipo de Inn'stigariún: 

Esta im cshgación es de �arádcr dcscripliYo conclu) ente. ya que 
suministra información confiable \' Yal1osa. C\aluando y seleccionando - -

una linea de acciún para la toma de decisión. 

La invcsligaciún "iC baso en el análisi,; e interpretación de mfonnm:ión 
primaria_ Dicha rnlormacion se obtm t) median le vis1La directa a 33 
artesanos de la ,crcda Chipuclo < >riente (Guamo) 22 artesanos de la 
"ereda El Colegio ( Flandes. 1 O artesanos de la Yereda Mnntah o 
(Espinal) : 20 de la \Crcda i.;m arl:n (Co> aima). para un total de 85 
artesanos encuestados. 

3.1.2 Instrumentos de re:!istros de información : 

Se rci.;opi ló la infomrnción mxesaria a los ar1esanos de cada \·ereda por 
medio de un cuestionario estructurado parn así interpretarla. analizarla y 
concluirla. 

3. 1 .3 Tratamiento que se dio a la infor·mación :

Los resultados <le las encuestas, sin'Ícron para describir. interpretar v 
pro\cctar la inlt>rm:H:Íón 



3.2 Fuentes de información 

3.2. 1 Primaria 

Se tomo infonnación de tipo primario, realizando una encuesta.. que tiene 
cnmn muestra a 85 at1esanns de la regiún 

3.2.2 Secundaria 

Aunque es muy poca la información existente. se recolectó toda la 
informacion secundaría disponible en la biblioteca dd I ITJP. 



4. DELI1\IITACION DEL PROBLE!VIA

La artesanía. es la más importante representación lis1ca de la culturd 
autóctona y tradicionaL ya que por medio de ésta se plasma el que hacer 
diario de n ueslros antepasados. 

Anteriormente las personas que realizaban éstas labores artesanales. lo 
hacian como medio de subsistencia. ho� en día los pocos artesanos que 
4ucdan realizan esta labor como complemento de sus ingresos 
familiares> a que se dedican a otras labores como la agricultura t!n épocas 
de cosechas � han dc�_iado en un segundo plano d sector artesanal. 

Es así como los ingresos familiares dependen de la acti\ idad agrícola, 
mientras que los recursos económicos que se obtienen de la producción 
artesanal son baJos e insignificantes. 

I .u anteriormente expuesto. más los avances tecnológicos. hacen que la 
urtesama haya perdido importancia y no sea , al orada. 

Por tales razon(;S, por intcnnedio del con\'enio ITFIP - J\rtcsanias de 
Colombia. se pretende ofrecer capacitaciones proporcionar herramientas
� los recursos necesatios que les permitan mejorar su producción en
cuanto a calidad. m1e\·os diseños y abriendo posibilidad<.=s de mercadeo
para sus productos.



5. Estudio de mercado para los productos artesanales de la vereda
Chipuelo Orienk del Guamo (Tolima)

5.1. Análisjs del Entorno. 

5.1.1. .Factores del entorno. 

5.1.1.1. Localización: 

Fn el municipio del guamo. departamento del l'oltma. se encuentra 
ubicada la vereda Chipuclo Oriente. cuyos límites son: Por el no11e con 
ul ,creda cen1ro Chipuclo y la Yereda Serren1cla: por el �ur. con el Río 
Magdalena >' el munic1p10 de Suarez: por el Oriente. con las , eredas 
Quinto Chipuclo �· La Chumba. �- por el occidente con la vereda Nota de 
J ,cmayu y el Río Saldafia. 

5.1.1.2. Dt'mo�.niticos: 

La población total de habitantes es de 371 aproximadamente. de los 
cuales el 60° o son Je sexo masculino y el 40° " restante de sc:\.o 
fomenino la edad promedio de sus habitantes oscilan entre los tres (3) y 
los sesenta ( 60) a11os Apro-ximadamente el 49° o de la población son 
artesanos acti,os pero solo 13 pcrten��en a la precooperativa de 
artesanos de la ,ercda "COMTES LTDA··. 

5.1.1.3. Infra�tructura 

5.1.1.3.1. \ �ías de Comunicación: 

J ,a ,ereda cuenta con , anus vías de acceso. que aunque destapadas. son 
transitables en toda época del afio El servicio de transporte es mu) 



deficiente. :va que solo existen los jeeps que van únicamente desde el 
municipio del guamo hasta la vereda ,ecina de Rincón Santo) viceversa. 

5.1.1.3.2 Disponibilidad de agua: 

A la vereda todavía no ha llegado el ser\'ÍCIO de acueducto. Sus 
habitantes toman el agua directamente de aljibes que cada familia posee 
para -;uplir did10 serYicio. 

En la , creda tampoco existe alcantatillado. ni unidades sanitarias 
higicnicas. Para suplir dicha necesidad. unas pocas familias poseen 
lentrinns y las dem:ís lo hacen por el sis1ema de e'\pulsión directa. sm 
importar los afoctos sumtarios generados por estas pradicas. 

5.1.1.3.3 Senicios de fluido eléctrico: 

La vereda Chipuclo oriente posee red de electrificación. de la cual se 
suplen Ju gran maynriu Je sus habitantes. 

5.1. J .3.-$ Comunicaciones: 

Con respecto al scn·icio de telecomunicación. la vereda carece de éste. 
Para suplir ésta necesidad. sus habitantes tienen que ir hasta la Yereda de 
la Chamba que es la parte más cercana donde existe una oficina de 
Telccom. 

5.1.1.3.5 Educación: 

La vereda cuenta con una escuela de educación bas1ca pnmaria llamada 
··Chipueln Oriente". la cual funciona en la _¡ornada de la maüana. Con
respecto a la educación secundaria. los niños tienen que desplazarse hasta



lu Yereda Rincón Santo o al municipio del guamo por su cercanía con la 
, creda. 

5.1.1.4 Factores Económicos: 

Estudios preliminares han concluido que los habitantes de la ,·crcda en su 
totalidad. se han dedicado por tradición a la producción artesanal. 
participando en ellas familias enteras. Dicha actividad. es la principal 
fuente <le trabajo y la que proporciona los ingresos familiares. ya que los 
que nn participan en la elaboración del producto. trabajan por tareas en el 
proceso de brillado y horneado de los productos. 

5.1.1.5 Factores socioculturales: 

La ,ercda de Chipuelo Oriente. cuenta con una Junta de Acción 
C()munal. hogares comunitarios y un grupo prccooperativo denominado 
··COARTES LTDA ...

5.2 Análisis de la producción: 

La prodm:ciún artcsanul de la vereda Chipuelo Oriente. es a base de 
pedidos. es decir. cada artesano tiene su cliente. quien va hasta la ,·ercda 
una ,·e7 ni mes n recoger el pedido y a hacer el m1c,o pedido se encuentra 
en la producción artesanal. de la vereda, que todos los miembros de la 
familia participan en cualquier etapa del proceso de producción, incluidos 
los ni1ios. 

El 7 3 ° o de los artesanos encuestados está produciendo cerámica 
constantemente. mientras que el 27° o lo hace esporádicamente. 

El 3° o de los a11esanos encuestados Jle,•a menos de .5 aüos trabajando en 
lu producción de cerámica, el 15° o lleva entre 5y l O aüos. el 27° o lleva



entre 1 O y 15 ai'íos. el 27° o entre 15 y 20 at1os y el otro 27° o lleva mas de 
20 años trabajando la arcilla para la producción de cerámica. 

El -l8º 
o de los a11esanos encuestados no tcnninan el proceso de 

elaboración de cerámica. ya que venden sin hornear a otros artesanos de 
la misma \'ereda. o de la vereda vecina de la Chamba. quienes se 
encargan de termmar dicho proceso y comercializar la cerámica. 

f .a mayor parle de los artesanos encuestados únicamente saben hacer 
ca7l1elas (67º-o) mientras que el resto {33° 0) a demás de hacer ca?uelas. 
hacen otros produdos como son: Bandc.1as en dtforentes tamaños. 
a_11ccras. en diferentes modelos. sartenes en dtlerentcs tamafios. areperos. 
vaso ccn ecero o rubicún. pocillos chocolateros � tinteros con sus 
respcc1n os platos. jarras. Jarrones ollas. olletas. candelabros. salserns y 
ensambles en diferentes modelos ,. materas en di1erenlcs modelos v
tamat1os. 

5.2. t \'ida útil dt'I producto: 

I a durabilidad n vida úti I de los productos en cerámica, no se puede 
establecer con exactitud. debido a que depende de mucho.s factores cnmo 
"nn. La calidad de la arcilla. el proceso de horneado, el uso\ trato qu� se 
les de : sm embargo. el 37° o <le los artesanos encuestados considera que 
pueden tener una duración en uso nomrnl de 2 a 3 afios. el JOº o afirma 
que riene una <luraciún �upcríor a los 3 afios � el 3Jº 

o ccJincidc en que 
tiene una <lumcinn infonor a los 2 afins. 

5.2.2 Garantía de) Producto 

Para lns productos ar1esanales elaborados en la Yereda Chipuelo Oriente. 
la única garantta que existe. es que s1 en el momento de entregar los 
productos. alguno se encuentra en mal estado. el artesano se lo reemplaza 
por otro y· si no lo hay se lo descuentan. 



Fn cuanto a mantenibilidad del producto o servicio post - venta rw c�iste 
para dicho productns. ,a que es un producto que facilmente se deteriora 
(:nn el uso. 

Otro <le los aspectos que influye en e] producto. es que al utilizarlo por 
primera, ez. es normal que las comidas queden con sabor a barro. y a que 
e-; la m.iteria prima con que se elaboran. pero los artesanos afirman que 
dtchn sabor se puede neutralizar o eliminar, hit-Yicndn leche al utilizarlo 
por pnmern \·e1.. 

En cuanto a la reposición de piezas. el artesano está en capacidad de 
volverla a elaborar ig,uul. 

- ., ·� 

� ...... .) 1\Iate-ria Pdma : 

La matc1ia prima que utilizan los artesanos <le la \'ercda pam la 
elabora..:ión de los prnJudos es el barro y el barni;:. 

El 100º 
o de los artl!sanos encuestados, c;,.lraen el barTo de una mina 

ubicada en la Ycrcda La Chamba. de propiedad del señor Eduard<1 Lei,·a. 
d �ual cobra S5000 por prestar las llaves del portón par::i entrar c11 la 
mina. El 6-.lº ;, de los artesanos encuest�dos �ompran barni7. tinn. que lo 
extraen de los cerros ubicados al otro lado del rio , que tiene un prccin en 
la mina de S800 la caneca <le 5 galones. pero s1 se lo llevan hasta la cmm 
vule entre $3000, $5000. El 36% restante, extraen el bami7, de una n1111a 

1 • 

en La Chamba. éste no tiene ningún coste, y van personalmente a sacarlo 
v traerlo en bicicleta n hombro 

El uso del barniz fino �orrientc. depende de la �alidad y del acabado que 
se desee <lar a la loza de acuerdo con la exigencia del el iente. ya que el 
bami1 de la Chamba es de mforior cahdad. el color es más opaco y da 
menos bnllo. También utilizan piedras semipreciosas para el brillado de 
los productos� según Ju calidad Je la piedra as1 mismo es el bnllo. 



5.3 Análisis de precios : 

No existe un método de l�jación de precios. ya que los artesanos se 
comunican entre sí para basarse , cada artesano valora su producto de 
acuerdo con la calidad y acabado que le haya dado. Además. ha.) 
ocasiones en que por la necesidad de dinero tiene que Yender los 
productos al precio que se los quieran pagar. 

La forma de pago más utiltzada (85º o). es por abono. es decir. cuando d 
cliente hace el pedido abona la mitad y la otra mitad a la entrega total del 
pedido. Además de ésta forma de pago. también utili1an el crédito ( 15�o). 
el cual generalmente oscila entre los 8 .) 15 días. 

5.-1 AmíJisis de la distribución logística 

5.4.1 Distribuciém Logística : 

5.-1.J .1 Transporte : 

En la , ereda Chiruclo Oriente del mu111c1p10 del Guamo. el artesano 
purltctpa lransportundo la materia prima desde la mina hasta la \'crcda. 
utilizando como medio de transp011e el tractor y la 7orra. El 91 ° o de lns 
artesanos encuestados. deben pagar $300 por el transporte de cada bulto 
de barro. El 9° o no paga transporte y·a que tienen el medio <le tran-;pm1c 
propm 

El 7 3º 'o de lt,s artesanos encuestados no paga por el transporte de barniz 
debido a que , an personalmente a traerlo a hombro o en bicicleta y el 
27° -ó restante tiene que pagar por el transporte del barniz. 

El transporte del producto tenninado, corre por cuenta de quien lo 
compra. que generalmente lo hacen en camionetas que tiene destinada,} 
para este fin. Los que compran el producto crudo. lo transp0rtan en 
canctillas. canastillas plásticas o platones, ya sean a hombro o en 
bicicleta. 



5.4.1.2 Empaque: 

Está actiYidad la realizan los ar1esanos de las veredas. pero son los 
compradores qlllenes se encargan de lle, ar en que empacar el producto. 
El -l9º o ntili7a el papel pcnó<lico para empacar los productos y el 21 ° o 
simplemente llevan canastillas plásticas para acomodar el producto y el 
15° 

o no utiliza ninguna clase de empaque. simplemente lo acomodan 
apilado en el piso del carro que los transporta. 

5.-t. l .3 Almacenamiento : 

Fsta actividad se realiza úni<.:amcntc mientras elabora un pedido. debido a 
que ningún artesano mantiene un stock de mercancías. Ademús el 7 3° 

o

de los arlesanos encuestados no poseen un sitm eispccial para almacenar 
lns productos en proceso. ni los terminados y el 27° 

o que dicen poseerlo. 
�e refiere a un cua110 de la casa <londe ,an guardando la prndm:ción 
mientras completan un pedido. 

5.4.2 ( .'omercialización 

5.4.2.1 Sistema actual de comercialización : 

FI sistema de comerciali7acion que utilizan los 33'�o a11esanos 
encuestados es 

Hasta la ,ercda llegan comerciantes de la región � de otras ciudades a 
recoger los productos para lle, arlos a , ender a otras pla,as o para 
utilizarlos como empaques en las fábr1cas de arequtpe, o para algunos 
restaurantes. El productor contrata con el intennediaiio. quien cada ,ez 
que recoge un pedido. encarga siguiente y coloca una flecha en la cual 
iní a recogerlo, � en algunas esca<..;a<..; opo11unidadcs le ,ene.len 
directamente a ,isilantes esporádicos que van hasta 1a vereda. 



5.-1.2.2 Sitio dt> n�nta : 

Fl 100° o de los artesanos encuestados , enden los productos en su 
comunidad. es decir. ninguno va a ,ender la producción en otra· plazas 
·ino que esperan hastn que el intermediario llegue a las \'credas a
comprar sus productos.

5.4.2.2 Canaks actuale de comercialización: 

La prnducciún de la 1011a se mm·ili1a de la siguiente forma: 

Arte ano 

t· 
Productor 

,--
-

Intermediarios 

t 
1 

1 

t Comerciante 

�--- -

5.5 Publicidad y promoción: 

l uario 

-t- Final 

No existe ninguna da. ·e de publicidad . ' promoc1on que a� udc a la 
dift1s1ún de los productos artesanales de la , ercda. como tumpnco 
sei"íaliT.ación o guía turística para llegar allí. Como con ·ecuencia no se ha 
dado a conocer los productos que se elab ran en dicha, creda. 

5.6 . nálisis de la competencia: 

Con respecto a la competencia para los artesanos <le la , ereda Chipuelo 
Oriente. e ha tomado la artesanías que se producen en las ,ereda ma · 
cercanas como ·on Montah o. Colegio y la Chamba Pero su competidor 
mas fuerte son las artesanía.· de la Chamba. ya que la cera mica que 
producen allí, es de alidad mu) imilar. ya que también utilizan la 
técnica del negreado y elabnrnn producto. muy semejantes. aunque 
existen ai1esanos de la , ereda Chipuelo que elaboran cerámica de mejor 
calidad que la de la Chamba. 



En cuanto a los otros competidores no utilizan la técnica del negreado y 
la calidad de los productos es interior. 

5.6.1 Análisis de la demanda: 

I ,a demanda de los productos a,1esanales de la , ereda Ch1puelo Oriente 
es tnllj reducida \ limitada. j a que solo le venden a cuatro ( 4) fábricas 
de manjar blanco de la ciudad de Flande�. y a unos pocos restaurantes 
y comerciantes de las ciudades de Bogotá. Buga y Medellín. 

6. Estudio de mercado para los productos artesanales de la ,ereda

Colegio de .Flandes Tolinrn

6.1 Análisis dd Entorno: 

6.1. l Factores del entorno: 

6.1.1. l Localización: 

La vereda El Colegio. -;e encuentra ubicada en el municipio de f-'landes. 
Jcpat1amento del Tolima: a 11 Km. <ld Espinal. aproximadamente cuyos 
limítl!s son: Pnr el norte con las vered�1s paraderos y los Andes·. por el 
sur. con la quebrada Caldoozo >- la Yereda Parmso � Por el Oriente con el 
paradero uno j la quebrada Santa Ana . ) por el Occidente. limita con la 
vereda Parníso y el Municipio del Fspinal. 

6.1.1.2 Demográficos: 

La comunidad de la , ercda El Coleg10 Cuenta aproximadamente con 
quinientos (500) habitantes. de los cuales el 60° 

o son de sexo masculino 
y el 40º o de sexo femenino. El 63° o de sus habitantes son artesanos. pero 
:;ólo 11 pet1enecen al grupo precooperati,o de artesanos ... PRECOARCO 
L TDA ... La edad de sus habitantes oscila entre los 2 , 60 at1os de edad. 



6.1.1.3 Infraestructura: 

6.1.1.3.1 Vías de Comunicación 

La vereda cuenta con buenas YÍas de acceso. parte pavimentada y parte 
destapada. pero transitables en cualquier época del afio. Desde el afio 
1990. cuentan con buen servicio de transporte. ya que hay recorrido de 
buses urbanos de Girnrdot a la vereda y viceYersa. cada hora. 

6.1.1.3.2 Disponibilidad de agua: 

La ,·ercda cuenta desde 1967 con servicios de acueducto y alcantarillado. 
por lo tanto la gran ma) orí a de sus viviendas posee unidades sanitarias 
higiénicas > adecuadas. 

6.1.1.3.3 Senicios de fluido eléctrico : 

Desde 1974. poseen red de electrifícacion de la cual se suplen la mayoria 
de sus habitantes. 

6.1.l.3..t Comunicaciones : 

Con respecto al serYicio de telecomunicaciones. la vereda cuenta con una 
oficina de Telecom. de la cual se beneficia toda la comumdad. 

6.1.1.3.5 Educación : 

La ,creda cuenta con dos escuelas de educación básica pnmaria. a la cual 
acuden la población infantil en edad escolar. Para la poblac1ón infanti] en 
edad escolar. Para la población de bachillerato, deben despla1arse 
hasta Girardot o El Espinal. para lo cual no se presenta mayor dificultad 
por las facilidades de transpmte existentes en la vereda. 



6.1.1 A Factores Económicos : 

La acti\·idad artesanal de la Yereda la ejerce en su mayoría el sector 
femenino y la realizan como complemento para el sustento familiar_ ya 
que es el sector masculino. quien genera la base de los ingresos 
familiares que pro,·1enen del Jornal Agrícola. 

6.1.1.5 Factores Sociocultundes : 

La , crcda cuenta con una junta de acción comunal, un puesto de salud y 
un grupo precooperativo denominado ··PRECOARCO L TDA ... 

6.2 Análisis d� la producción : 

En la , ereda El Colegio del municipio de Flandes, la producción 
artesanal se realiza por medio de pedidos que les hacen los productorc!> 
de dulce del Municipio de Flandes. Por está razón. el 73° o de los 
artc:-;anns encuestados solo hacen recipientes para empacar dulce n majar 
blanco. en diferentes tamai1os > fonnas como. gallinas. pájaras, band�jas. 
sartén. cazuela. canasticas. platoncitos. múcuras y miniaturas. mientras 
que el 27° 

o restante, además de hacer dichos recipientes, hace otros 
productos como ollas. ollelas, alcancías. candelabros. pantallas. arcperos. 
en \'ariedad de tamaños J figuras en m111iatura. 

El 41 º o de la población encuestada lleYa más de 20 años en éste oficio, e) 
32º o lleYan entre 5 ) l O años, el 18º o llc\'an menos de 5 aüos ) el 9°-ó 
entre 1 5 \ 20 afios. 

El 7 3° 
o de los artesanos encuestados produce cerámica esporádicamente, 

mientras el 27° ·0 lo hace continuamente. esto debido a que ésta acti\'idad 
se ha ido deteriorando ) los artesm10s se están dedicando a otras 
actividades que les genera mayores mgresos, para el sustento de sus 
familias. como el jornal diario proYeniente de la agricultura. 



Ninguno de los artesanos encuestados posee horno para el proceso de 
cocción de los productos. Dicho proceso lo realizan al aire libre. tapando 
la loza con estiércol de ganado y prendiéndole fuego. 

Debido a éste método que utilizan. presentan muchas deficiencias en 
calidad del producto ya que muchas veces no alcanzan la temperatura 
necesaria�- quedan cruda. esto hace que se rompa más fücilmente. o por 
el contrano se pasan de temperatura y no quedan de color rojo. Tambien

debido a éste proce!'>o queda la loza con manchas negras o de color cate. 
lo cual hace que el producto sea de mala calidad. Fs por eso que estüs 
productos son llamados deshechab)es y solo son utilizados como 
recipiente para empacar el munjar blanco: arcquipc. 

6.2.1 Vida útil del producto : 

I .a vida útil de los prndudns en arcilla. depende de muchos factores. 
entre otros, de la calidad y proceso que se Je dé al barro. del proceso de 
cocción. del uso y trato que se k apli4ue. Sin embargo al hacer esta 
pregunta, los aite!-.>anos encuestados respondieron así: 

El 45° 
o dice que puede durar entre 6 meses > un año. mientras que el 

41 ° u respondió que pueden llegar a durar más Je tres años. d 9° o dice 
que dura de uno a dos años y el 5° o dice que dura de 2 a 3 años. 

6.2.2 Garantía del producto : 

Los productos elaborados en arcillas no tienen ninguna garantía. ya que 
son productos frágiles. que se pueden da.fiar o aYer1ar fácilmente Ja {maca 
garantía que los artesanos dan a sus productos. es que si en el momento 
de la entrega. algunos se encuentran en mal estado. este será remplazados 

por otros iguales o sino lo hay. será descontado en el momento del pago. 



Una , ez entregado el producto no se le hace ninguna clase de 
seguimiento o mantenibilidad. ya que es un producto que fücilmente se 
deteriora con el uso. 

I ,o que si garantiza es que en el caso de que algún cliente se le rompa 
alguna pieza y desee recuperarla, Jos artesanos están en capacidad de 
volYerlo hacer. 

6.2.3 �·lateria Prima : 

La materia prima utilizada por los artesanos d� la , ereda Colegio para la 
elaboración de 13 cerámica es el barni.1. rojo y el barro o arcilla. El bao-o 
es e'\traído de una mina ubicada en una tinca llamada la sonora. ubicada 
frente al balneario las margaritas. vía a Girardot o de una pista de 
fumigación área llamada lu avispa ,1ía a G1rnrdot. � el bam1z es extraído 
de una pefia llamada topacio ubicada en Flandes. 

El 91 ºo de los artesanos encuestados no tiene que pagar por el barro ya 
4uc ,an ellos mismos hasta la mina y extraen lo que desean. el 9° o 
restante. son los que no pueden ir a la mina a e'\.1raer el batTo. por lo 
tanto le compran a otros artesanos que se ofrecen a eh1raer el barro, 
cobran S..J.000 por cada bolsa de yute aproXJmadamcntc. Por el ban11z 
no pagan ningún precio �·a que como este rinde más. con poca cantidad se 
conforman� cuando no pueden ir. le encargan el poquito a otro artesano 

o se turnan para traerlo.

Los artesanos no se han preocupado por la calidad del brillado, es decir 
ellos no utilizan piedras para ésta parte del proceso sino que únicamente 
hacen un alisado. Esto debido a que sus productos como ya se ha dicho 
son considerados como deshechables. 

6.3 Análisis de los precios : 

No existe ningún método de fi_1ación de precios. debido a esto. cada 
artesat10 asigna el precio a sus productos de acuerdo con sus necesidades 



y por ésta razón los clientes se aproYechan para pagárselos a precios 
demasiados bajos. 

El 50�,o <le los artesanos venden sus producto� de contado. es decir. les 
pagan la lotalidad del pedido a la entrega del mismo. el J6°o ,·ende con 
un crédito de 8 días. es decir. entregan el pedido y a los 8 días, deben ir 
hasta Flandes por el pago. el 14° 0 restantes utiliza las dos formas de 
Yt!nla. crédito ,. contado 

6...t Análisis de la distribución logística : 

6A.1 Distribución Lo�ística : 

6A.1.l Transporte : 

El 77° o <le los artesanos cn�uestudos pagan un transporte de ida ) ,ueltu 
hasta la mina el cual tiene un costo de $700 en bus. para e:\.'traer el 

barniz. que generalmente traen de 1/2 a I bulto. 

Por el transporte del barro deben pagar entre $2 000 u $4.000 el \'iaje, 
dcpen<lwndo de Ja canttdad. 4ue gcneralmcntt: oscila entre J y JO bullos � 
lo transpm1an en tractor con planchón o camioneta que se ofrece para 
éste fin. 

El 23º " de los aitesanos que no paga transporte, <le matcna prima. es 
debido a que van cllns mismos en bicic1e1a y traen lo que puedan para 
trabajar n tlenc algún amigo que les hace el faYnr de transportarlos sm 
cobrarles. 

El transporte de los productos terminados. en el 91 ° o de los casos, corre 
por cu<.!nta del comprador. que generalmente tiene \'chículo destinado 
para éste fin. el 9° o de los ai1esanos encuestados. a veces corre con los 
gastos de dicho transporte, ya que. por necesidad no esperan a que el 
cliente Ynya a recoger el producto sino que , a directamente a ofrecerlo a 
la plaza de Girardot. 



6.-t.1.2 Empaque : 

I ,os ar1esanos de In \'ereda reali.1.an esta acti, idad, pero es el cliente quién 
se encarga de 11evar el matenal en que desea que le empaquen los 
productos 

El 45.5° ,, únicamente llc\'an canastillas plásticas ) colocan el producto 
apilado. el 32° o apilan el producto en cajas de cartón. el 9° o lle, an papel 
pcriúdico para envolver los productos ) luego colocarlo apilado en el 
\'ehículo que se ,·a a transportar. otro 9° o llevan papel periódico pero lo 
apilan en las canastillas plastjcas para ser acomodadas en el \'ehiculo )' 
4.5° o In envuelven en papel periódico ) lo apilan en guacal o c�jas de 
madera para ser transpni ta<lo. 

6.-t. l 3 Almacenamiento : 

Al igual que en las otrns \'ercdas. ésta ncti\'1dad sl! realiza mientras 
completan un pedido )' en malas condiciones. ya que el 86° u de los 
artesanos encuestados ncJ posee un sitio especial para almacenar los 
pwductos y los que dicen poseerlo ( 14° o) \C refieren a un rincón del 
cuarto donde duermen o de la cocina que tienen destinado para éste fin. 

6...t.2 Comr-,·cialización: 

6A.2.1 Sistema .\ctual de Comercialización: 

F1 sistema de comercialización que utilizan los artesanos de la , creda 
encuestados. se di\ide de la siguiente forma. El 95° o tra�ja sobre 
pedidos que hacen los fabricantes de arcqu1pc o manjar blanco de la 
ciudad de Flandes� quienes ,an hasta la vereda y les hace el pedido de 
acuerdo con la cantidad y los tamafios deseados. o sea. que el artesano no 
sale a ofrecer los productos. El 5° 

o restante utiliza éste sistema de 
comercialización_ pero también sale a ofrecer los productos a la plaza de 
mercado de Girardot. 



6A.2.2 Sitio de- venta: 

El 91 °·o de los artesanos encuestados, venden los productos allí mismo 
en su comunidad. mientras que el 4.5° o sale a vender los productos en la 
plaza de mercado de Girardot y el otro -t5°··o restante vende tanto en la 
comunidad como en la plaza de mercado de Girardot. 

6.4.2.3 CanaJes actuales de comercialización : 

I a. producción de los artesanos Je la vereda Colegio. se moviliza de la 
siguiente forma: 

1 
r 

Artt-sano 
Productor 

-

Fabricante 

De 

L_ ___ ---
1 l" su ario Final 

6.5 Publicidad y promoción: 

No ha existido hasta el momento una publicidad constante que dé u 
conocer a los artesanos de la vereda y sus productos para así tener In 
oportunidad de ampliar su mercado ) e. merarse más por el 
mejoramiento. diversificación y calidad de los productos. Se puede decir 
que la aplicación de ésta variable de mercadeo es nula. 



6.6 Análisis de la competencia: 

Se ha tomado como competencia directa para los artesanos de la vereda 
Colegio. a los artesanos de las veredas cercanas como soll' Chipuelo 
Oriente . I .a Chamba. y Montal\'o. Al compararlos. se ha podido observar 
que los artesanos de la vereda Colegio son los más quedados y por lo 
tanto sus productos son de una calidad inferior. )3 que por el método que 
utilizan para la cocción de sus productos. se presentan problemas de 
manchas negrus que le dan muy mal aspecto. También por que allí no 
brillan las piezas sino que le untan ahmdón de yuca y éste no le da buen 
aspecto a la loLa. Además en la \'ereda Colegio no utilizan la técnica del 
negreado. 

6.7 Análisis de la Demanda: 

La demanda actual para los atiesunos de In Ycrcda Colegí( 1 se reduce a 4 
fabricantes de arequipc o manjar blanco. del Municipio de Flandes. 
quienes únicamente lec., compran recipientes para empacar didm producto 
y lo poco que pueden ,cndcr en la plaza de mercado de la crndad de 
Girardot. 

7 Estudio de mercado para los productos artesanaJes de la vereda 

�,fontalvo del l\Jw1icipio de Espinal Tolima 

7.1 . \nálisis del Entorno 

7 .1.1 Factores del entorno 

7.1.1.1 Localización: 

La \ creda Montah o se encuentra ubicada a 31/2 Kms. del Municipio del 
Espinal. departamento del Tolima. con lo:-; siguientes límites: Por el 
norte, con la vatiante vía a Girardot Por el Sur. con el municipio de 



Suarez) el Río Magdalena: Por el Oriente. con las quebradas Montalvo y 
San Bomfacio: \ por el Occidente. con las quebradas Orqucta )' Caracolí. 

7 .1.1.2 Demográficos: 

La vereda cuenta con 171 habitantes aproximadamente. de los cuales el 
50° o son de sexo femenino Y el 50° o de sexo masculino. La edad de sus 
habitantes oscila entre los ocho (8) y ochenta (80) aüos. La comunidad 
artesanal equivale al 25° 

o de sus habitantes de los cuales tan solo 1 O 
artesanos son los actualmente actiYos ) han conformado la 
prccooperativa llamada ··PRECOCEAR LTDA.'. 

7 .1.1.3 Infraesh·uctura: 

7.1.1.3.1 Vías de Comunicación: 

Cuenta con 2 vías de acceso. los cuales se encuentran sin pavimentar. 
pero fáctlmentc transitables. 
No cuenta con sen icín de transporte, ya que la mayorfo de sus habitantes 
se desplaza. por su (;crcama. al Espinal en b1c1ckta y por tanto no hn\. 
demanda que justifique el recorrido de bus urbano. 

7.1.1.3.2 Disponibilidad de Agua: 

I .a vereda Aún 110 cuenta con servicio de acueducto. Por cons1gu1cnlc, 
sus habitantes e�1racn agua de aljibes que cada familia posee para suplir 
dicha necesidad. 

Tampoco cuenta con serY1c10 de alcantanllado. ni unidades samtanas 
higiénicas. para suplir ésta necesidad la nrn) oría de familias poseen 
letrinas y los que no. utilizan el método de expulsión directa. 



7.1.1.3.3 Senicio de tluido eléctrico: 

La \'Credu cuenta con serYicios de energía eléctrica. de la cual se suplen 
la mayor parte de sus habitantes. 

7.1.1.3..4 Comunicaciones: 

La \'(;reda carece del serYicio de ·1 elecomunicaciones. por tanto. para 
suplir dicha necesidad, deben ir hasta el Municipio del Espinal que es la 
parte más cercana. 

7.1.1.3.5 Educación: 

La , crcda cuenta con una escuela de educac1ón básica primana. la cual 
funciona en la jornada de la maüana) a la cual acuden todos los ni,1os en 
la edad escolar de la vereda. Para la educación secundaría. los nit1os 
deben acuuir al municipio del Espinal pero es muy dificil conseguir 
cupos en los colegios. Es por está razón que la mayoría de sus habiLantes 
apenas han cursado algún grado de escolaridad primaria. 

7.1.1..t Factores Económicos : 

I ,a base de su economía.. se centra en la agricultura. a la cual se dedica el 
sector masculino � de la cual proporcionan sus ingresos familiares. 
dejando en un segundo plano la produccion y comerciali1.ac1ón de sus 
artesanías. a la cual se dedican una mínima parte del sector femenino :v )o 
hacen como una forma de ayuda para su sustento familiar. 

7.1.1.S }'actores Socio culturales 

La vereda Montalvo, cuenta con una Junta de Acción Comunal v un 
grupo precooperativo llamado .. PRECOCEAR L TOA''. 



7 .2 Análisis de la Producción : 

Al igual que las Yeredas analizadas anteriormente, la producción se 
elabora a base de pedidos, ya que el 50° o de los artesanos tiene su cliente 
o intermediario, quien les hace el pedido, para luego llevar a Yender en
las plazas más cercanas como son Girardot y Espinal. El 30° o Yende sus
productos sin el proceso de horneado. a otro artesano de la vereda. quien
se encarga de terminar el proceso y comercializar el producto ) el 20° o
Ya a vender sus productos directamente en las plazas de mercado )'
también a comerciantes o intermediarios.

La grnn mayoría de los artesanos encuestados (80°ó) llevan más de 20 
m)os trabajando la arcilla para la produccion de cera mica. lo cual impl 1ca
que la pohlaci(Jll arksanal cstú conformada por personas de la terccrn
edad.

El 60°·0 de los artesanos encuestados están produciendo t:eramica 
continuamente. mientras que el 40°,o restante produce csporadicamcnte. 

Los artesanos Je la \'�reda Montah·o se dedican a elaborar objetos 
grandes ya que son pocos los que poseen destrc1as parn elaboración de 
objetos pequeños. as, pues. el 40° o se dedican a elaborar únicamente 
piezas grandes como : Ollas, olleta-;. tinajas, múcums. braceros. 
botellones. etc. Mientras que el 30° o además de elaborar objetos 
grandes, tienen di�ponibilidad para elaborar pie7as pcquefias como 
candelabros. alcancías. areperos etc. El 20º o se dedica solo a la 
elaboracion de objet0s pequeños y el l 0° 

o elabora tanto objeto grandes 
como miniaturas. 

7.2.1 Vida útil de) producto : 

Como ya se ha dicho. es muy dificil detem1inar con exactitud la 
durabilidad de los productos elaborados en arcilla ya que ésta depende de 
factores tales como el proceso de horneado. la calidad de la arcilla o 
ban-o. el trato v uso que se le dé a los productos etc. Sin embargo al hacer 



ésta pregunta a los artesanos de la Yereda encuestados. el 90º'º afirma que 
pueden llegar a durar más de 3 m1os. mientras que solo el J 0° 

o Je de 1 a 2 
afio') de vida útiL 

7.2.2 Garantía del producto: 

Estos productos después de salir de las manos del artesano. no cuentan 
con ningún tipo de garantía. unicamentc en el caso de resultar averiado 
en el momento de la entrega. será cambiado o descontado si no lo ha�. 

Lo que si se puede garantizar es la reposición de piezas. Es decir. en el 
caso de que un cliente desee recuperar alguna pieza que se le haya roto. 
[l artesano está en capac1dad de voh erscla a elaborar igual. 

En cuanto a mantenibilidad o ser\'icto post ,·enta. no existe para estos 
productos debido a que son productos que se deterioran tacil mente con el 
llSO. 

7.2.3 l\lat«.>ria Prima : 

La materia prima · 1 .a materia prima utili/ada es el bano � el bami.7 Pura 
lu extracción del barro. los artesunos de la , ereda son afortunados. ya 
que. cada artesano posee su propia mina en el patio de la casa FI 80° 

o de 
los artesanos traen el bami7 de una mina ubicada cerca a Flandes para lo 
cual únicamente pagan el transporte. mientras que el 20º 

o se lo encargan 
a un señor que trae de Fusa� tiene un ,alor que oscila entre $5,000 ) 
$10.000 la arroba. 

El uso del barniz depende de la calidad del acabado que se desee dar y 
dependiendo de la exigencia del cliente, ya que los artesanos dicen que el 
bami7 que traen de fusa es costoso pero que da mejor acabado y brillo. 



7.3 Análisis de precios : 

No existe un método de regulación de precios. ya que cada artesano 
valora sus productos de acuerdo con la calidad y acabado que les haya 
dado. Pero por lo general éstos productos no son bien pagos en el 
mercado. lo cual hace que el artesano no se esmere en dar buena calidad 
y acabado a sus productos. 

J'odos los artesanos encuestados Yenden de contudo. ya sea que vendan a 
intermediarios o directamente a los usuarios 

7.4 AnáJisis de la distTibución logística : 

7 .4.1 Disn·ibución logística : 

7.4.1.1 Transporte : 

I .os artesanos participan en la e:\.1racción y transporte del barro. que lo 
hacen en carretilla o a hombro. desde d patio de la casa hasta el sitio de 
trabajo. 
U111camente el 1 Oº 

o de los artesanos encuestados debe pagar por el 
transporte del barniz que equivale a $1.200 ida y \ uelta a Flandes. Fl 
resto que dice no pagarlo. C!) porque va mcluido en el precio. cuando se 
lo llevan a la casa. o sino porque va directamente y lo trae en algún 
medio de transporte que posea como bicicleta o molo. 

El transporte del producto tenninado. generalmente con-e por cuenta del 
comprador (70� o) quien llene vehículo destinado para éste fin. 

Pero latando es el artesano quien ,·a directamente a las plazas de mercado 
o hasta el intennediario a lle, ur su5 productos debe correr con el
transporte (30° o).



7 A.1.2 Empaque : 

El 30° o de los artesanos encuestados empacan los productos 
envolviéndolos en papel periódico para luego acomodarlos en cajas de 
cartón para ser transpo11ado. mientras que el 70° o no realiza ésta 
nctiYidad debido al tamaño de los productos, lo único que hacen es hacer 
cama con hoJas de cachaco en el piso dcJ carro. en que se va a transportar 
� acomodar los productos apilados uno sobre otro. 

Fstus deficiencias en la forma de empaque. hacen que se presenten daños 
en el momento del transporte. 

7.4.13 .Almacenamiento: 

Esta actividad se reali1a por cono tiempo. es decir. únicamente mientras 
se completa un pcdiuo. Debido ::i esto y por falta de recursos económicos. 
el 90° 0 de ]os artesanos encuestados no poseen un sitio especial para la 
reali1ación de ésta actiYidad. 

7.4.2 Comcrcializaci{m : 

7.4.2.1 Sistema actual dt• comerciali1adón : 

El sistema de comercialización que utilizan los artesanos de la vereda 
Montaho es el siguiente . 

El 70° o ,·ende a comerciantes que acuden hasta la vereda a comprar la 
producción para llevar a vender en las plazas <le mcrt:adu más cercanas 
como Girardot y Espinal El 20 ° o de los artesanos encuestados va 
directamente los días de mercado a vender los productos a los usuarios 
directos �n las mismas plazas y el 10° o restante utiliza los dos sistemas 
de comercialización mencionados. 



7A.2.2 Sitio de venta : 

El 70% de los ai1esanos encuestados ,·enden kt prouucción nrtesanal en Ju 
misma comunidad. el 20° o sale a , ender sus productos en las plazas de 
mercado más cercanas como -;on Girardot y Fspinal � el I Oº o vende los 
productos tanto en su comunidad como en las plazas de mercado � a 
mene ionadas. 

7A.2.3 Canales actuales de comercialización : 

I os canales de comercializ8l:ión utilizados en b ,·crcda de MontulV() son 
los siguientes: 

- - -

Pr·odudor 

Artesano 

Comcrcintc 

o 

lntl"rmedinrio 

Usuario Final 

7.5 Publicidad y Promoción: 

J ,os artesanos de la Ycreda no se han preocupado hm,1a el momento en dar 
a c0noccr sus productos para ampliar su mercado. sino que se han 
conformado con el que ya tienen. E. to hace que ello. no se motiven a 
me_¡orar la calidad y disefin de sus productos para ser mas compctitiYos 
en el mercado 



7.6 Análisis de Ja competencia : 

Se ha tomado como competencia de los productos artesanales de 1:.i 
,ercda Mont:.ih·o. a los productos artesana]cs de las ,eredas Chtpuelo 
Oriente Ta Chamba y Colegio. ya que trabajan el mi�mo ltpo de 
artesanías como son los productos en arcilla. Al comparar con los 
productos de MontalYo con los de Chipuelo Oriente y La chamba. se 
encontró que aunque d proceso de producción es d mismo. Montah o se 
encuentra en dcsyentaJa por que no utili.1.u la técnica del negreado y su 
gama de producto es más reducida. Al comparar con los productos de la 
vereda Colegio. se encontró que Montah o tiene mejor acabado � brillo. 
pero que los dos trnba.1un úmcamentc loza roja. 

7. 7 Análisis de Ja demanda : 

La demanda de los productos que elaboran en la , creda Montah o es mu� 
reducida. ) a que únicamente Yendcn en las plaza'i de mercado de 
Ci-irardnt � Espinal y a dos comerciantes que van hasta la ,ercda a recoger 
la producciún unn de Crirardot y d otrn de rusa. 

8 Estudios de mercado para los productos artesanales de la 

vereda Coyarcó del �lunicipio tic Coyaima (Tolima) 

8.1 Análisis de la producción : 

I ,a producción de la , ereda Coy·arcó. se bnsa en la técnica del te_1ido de 
cana!)tos ) esteras. ut1liLando como materia prima la \'ena de la palma 
real. la cual es procesada para dar una forma circular a lo-.; productos. 

J\I analizar la infomrnción obtcmda de las 20 encuestas aplicadas a los 
artesanos de Ju , e reda. se cncontrú que el 5° 

o lleva menos de 5 años 
trabajando en e�te oficio: el 20º o lleva entre 5 y l O añoli. el ]()º o lle, a 
entre JO y 15 años. el 20% lleva entre 15 � 20 años. y el 45° 0 lle,a mas 
de 20 at1os. lo que significa que la mavona de lo� artesanos son antiguos 



en su oficio y pertenecen a la tercera edad. También sea encontrado que 
el sector femenino es quien se dedica a dicha labor. 

El 50° 
o de los artesanos encuestados realiza una producción continua. \' 

el otro 50° 
o la reali1a esporádicamente o por épocas. debido a la escase¿ 

de materia prima. 

El 50° 
o de los artesanos encuestados solo sube hacer canastas y esteras en 

diferentes tamafios. y el otro 50° 
o ademas <le elaborar canastas y esteras. 

hacen otros productos como : Floreros. jarrones. canasticos para 
sorpresas o dulces. baúles. paneras. campanas. sombreros en diforentes 
ta matios ele. 

En cuanto a los productos. aunque los artesanos no lo reconocen. se 
represcntru1 detectos de producción como : Falta de proporción y 
urnformidad. firmcla en :-:;us bases. deficiencia!-i en el tinturado de la libra. 
falta pulir más la libra. :v dar m�jor acabado en los bordes. 

8.1. l Vida útil del pr·oducto : 

Como en todos los productos. lu ,ida útil depende del uso y trato que se 
<le:. Sin embargo al hacer esta pregunta. el 80° 

o de los at1esanos 
encuestado afirma qul! los pmdudo:-i de cestería en buen uso. tienen una 
durnción superior a los 3 afios. el l 5 ° o dice que puede durar de 2 a 3 
ai1os \' el 5° ·o que pueden durar de 1 a 2 aiios. 

8.1.2 Garantía del producto : 

Los at1csnnos de la \'ercda Coyarcó del Municipio de Coymma no dan 
ninguna garantía a los productos que elaboran. debido a que son 
productos que se deterioran fácilmente por medio ambiente o el clima. 

8.1.3 1\·lateria Prima : 

1.a materia p1ima que utilizan los artesanos de la vereda Cnyarcó para la
eluborución de los productos. es la vena de Ja palma rea] o palmiche \



t111tcs minerales. El 90° 
o de los ar1csanos encuestados compran la palma a 

un precio que oscila entre $1500 y $3000 la carga o atado que equi\'ale a 
20 \·enas. Esta palma la consiguen en la \'ega del Río. para lo cual deben 
tr ellos mismo a cortarla. el precio de esta depende de la abundancia ó 
cscasc7. Los tmtcs minerales los \'an a comprar en Natagaima . pero no 
se consigue sino en 3 colores : Rosado, verde y amarillo y tienen un costn 
de $700 la papeleta. El 10° 

o restante únicamente compran los tintes, ya 
que llenen las palmas propias. 

8.2 Análisis de precios : 

No existe ningún método de fijación de precios, puesto que cada 
artesano coloca el precio a los productos <le pendiendo de la calidad ) 
acabado. J\.sí pues, comparan los precios de los productos de otros 
artesanos >' <;Í consideran que los �u: os son de m�jor calidad y acabado. 
cobran un poco mas. También en algunos t;asos el precio lo coloca el 
comprador. Para efectuar las n!ntas de sus productos generalmente lo 
hacen de contado (90° o). pero también hay ca"ios en que dan un pla10 que 
oscila entre 8 y 15 días. ut1liw.ndo así d pago de cnntado y credito d 
10° o de los at1csanos encuestados. 

8.3 Análisis de la distribución logística : 

8.3.1 DistJ·ibudón logística 

8.3.1.1 Transporte : 

En la \'ercda Coyarcó. Municipio de Coyaima. departamento del l'olima. 
el artesano participa en el transporte de la materia pr1ma. desde la vega 
del Río. hasta sus casas, utilizando como medio de transporte el burro. El 
5S0 ·o de los artesanos encuestados poseen dicho medio de transp011e, 
mientras el 45° 0 que no lo tienen. deben pagar $1000 de un burro para 
traer un \'taje o carga de palma n palmiche 



El producto terminado. al ser transportado no se protege de la llu\'ia o el 
sol. ya que simplemente son amarrados en montón y colocados sobre el 
bus. sin medir las consecuencias de deterioro en la calidad de los 
productos. ya que s1 se mojan se corren los tmtes y el producto que da 
manchado. 

8.3.1.2 Empaque: 

La utilización de cualquier tipo de empaque en nula para los productos 
artesanales de la vereda Coyarcó. Lo único que hacen es coiocnr los 
productos pequciios entre los más grandes y amarrarlos para ser 
tran sporta<los. 

8.3.1.3 Almacenamiento : 

Esta acti\'idad la realizan por cm1o tiempo. debido a que lo que producen 
durante la semana lo van Yendiendo. El 75°-·o de los a11esanos 
cncuentados no posee un sitio especial para almacenar los producto-.; \ el 
25° o que dtccn tenerlo se refieren a un cuarto de la casa donde guardan 
los productos para <;cr , cndidos en las plazas de mercado más cercanas o 
mientras vienen los comerciantes a recoger los pedidos. 

8.3.2 Comercialización : 

8.3.2.1 Sistt"ma actual de comercialización : 

I a comercialización de los productos artesanales de la ,·ereda Co) arco se 
maneja de la siguiente forma 

El 1 5° o de los artesanos encuestados. espera que los comerciantes o 
intermediarios llegan hasta la vereda a comprar la producción parn llevar 
a vender en lns pla?as más cercanas. 



El 45° 0 de los m1esanos encuestados sale directamente hasta las plazas de 
mercado más cercanas como Gfrardot Natagaima , Neiva a ·vender sus 

..... . 

productos al usuario final. en los días de mercado. o por las calles en 
cualquier día de la semana. 

El 40% restante práctica las dos modalidades de comercialización. es 
decir vende tanto n intermediarios. como el usuario final en las plazas. 

8.3.2.2 Sitio dr venta 

El I 5 ° o de los artesanos encuestados venden sus productos en la misma 
comunidad. cu:mdo los comerciantes llegan a comprar el 45° 

o vende sus 
productos en las plazas de mercado de nrnnic1pios cercanos cnmn 
GírardoL Nataganna v Nei\'a. El 40° 

o ,·ende en su comunidad v en otras 
� •. . 

plazas. 

8.3.2.3 Canales actuales de comerciali1.adón : 

Los cunalcs e.Ji..: comerciali1.ac1ón que \C utilizan en la vereda son los 
siguientes 

P1·oductor 

. \l'tesano 

Comerciante 

o 

Intermediario 

Usuario Final 

-



8.-t Publicidad .Y Promoción: 

No existe ninguna fünna de publicidad que ayude a dar a conocer los 
productos de la vereda. 

Como tampoco, una sefialización para llegar hasta allí. Los productos se 
han dado a conocer únicamente por medio Je las ventas que se 
encuentran l.!ll la \'Ía a Natagaima, que han sido ubicadas por algunos 
comerciantes. para los turistas que transitan por dicha Yía. 

8.5 Análisis de- la competencia 

Con respecto a la competencia, los artesanos de la , crcda Coyarco. no 
poseen competencia directa. debido a que en las n:rcdas cercanas se 
producen otros productos artesanales pero diferentes � utilizando <)tras 
malenas p,imas. 

8.6 Amílisis de la Demanda : 

La <lemanua ac1 ual de los produdos artesanal e-, de la ,·ereda Coyarcó dd 
municipio <le Co�·nima. se reduce a unos poco comerciantes de los 
municipios yccinos y lo poco que ,·enden en las plazas de mercado más 
cercanas como son Girardot, Natagaima � Nei,,a. 

9 Plan de �1lercadeo : 

9.1 Ob,jetivos : 

9.1.1 Ampliar la cobertura de los productos at1esanales de las veredas en 
estudio. 

9.1.2 Fstablccer canal de comercialización adecuado. 

9.1.3 Incentivar a los a1iesanos de las veredas en esn1dio para mejorar la 
calidad y ]os dise11os que se producen actualmente. 



9.1.-t Incentn ar los a11esanos para que por medio de la prccoopcrati\'a de 
cada ,creda. se construya un taller artesanal donde cada artesano pueda 
elaborar. almacenar y comercializar la producción. 

9.2 Identificación de los productos : 

Se comercializarán todos los productos que producen en las veredas 
estudiadas� a que se ha detectado que todo lo que se produce Jo ,enden y 
�e comercializarán los nue\·os diseños creados por medio de las 
capacitaciones que se dé a los artesanos. 

Los producto:-:. que actualmente se producen son : Fn Chipuelo Onente; 
Ca,rnelas bandejas. a.11ccras. '>at1encs. areperns. ,·usos. platos jarras. 
jarrones. ollas. o lletas. candelabros. salseras, materas. todo en di fe rentes 
modelos , tamm1os. 

En la vereda Colegio: Recipientes para empacar manjar hlanco en 
difon.mlcs formas � tam3fios como : Gallinas. p�jurus. lxrnd�jas. <.;at1cnes. 
cazuc:las. �anastas. platnnc1tos. múcuras y otros productos como olkis . 
nlh:tas. tinajas múcuras. braceros. botellones. candelabros. alcancías. 
arepcrns y miniaturas. 

En la ,·crc<la Montalvo: ollas. olletas. tinajas. múcuras. braceros. 
botellones. can<lelubws. ttkuncías. areperos. 

En la , creda Coyarcó : canastas. esteras. llorcros jarrones. bau1es. 
paneras. sombreros dccorati, os. todo en diferentes mndelos y tamaños. 

9.3 Sistema de precios : 

Se debe de capacitar a los at1esanos en la colocación de precios . Corno 
los costos de produccion no son muy ele,ados. se debe manejar precios 
acordes. que no <{ean ni muy bajos ni muy altos. Otro aspecto que se debe 
tener en cuenta , es tratar de nivelar los precios. es decir que un producto 
dctcnmnado elaborado por un artesano tenga iguaJ precio a otro igual 
elaborado por otro artesano. para que así ellos puedan competir en 



calidad y se elóm1cren por mejorar sus productos. También se debe 
establecer descuentos para los comerciantes que c.ompran al por ma:,.·or 

9 . .J Sistemas de Venta y Come1·cialización : 

El sistema de venta y comercialización que manejan achmlmente. o sea 
por pedidos. y con pa1te del pago (50° 

o anticipado se puede seguir 
manejando. 

Pero si se coloca un punto de venta en cada vereda, se debe descontar un 
porcentaje sobre ventas a cada artesano p�U'a sostenimiento de dicho 
punto de Yenta. además de está forma se fomentaría más la venta directa 
hacia el usuario final. 

9.5 Sistema de Distribución : 

9.5.1 Canales: 

El punto de ,enta funcionará con un sólo canal directo así. 

El artesano llevará el producto hasta el punto de venta j este se encargará 
de Yenderlo a los intcrmedwrios o comerciantes y al usuario directo. 

Artesano 

.\rtesano 

- -

In tel'media t·io Usuario 

o Final 

Comerciante 

Usuario 
i Final



9.5.2 Dish·ibución física: 

9.5.2.1 Transport�: 

El transporte es de suma importancia en la distribución de los productos 
artesanales para no incunir en perdidas por dnfios en las piezas. 

Es importante que cada comerciante se encargue del tra11spo11e de sus 
productos � ise Jwga responsHble de que su pedido le llegue en optimas 
condiciones va tiempo. 

9.5.2.2 !\lanipulación: 

Los productos en ccriumcas son diiiciles de manipular por lo frágiles. 
Por lo tanto e:s imporlanle orientar. edut,ar a los attcsanos y a la:s pt:rsonas 
cn-.;argadas de esta función. respecto de cómo se deben manejar los 

productos parn que no sufran dat1n o deterioro alguno al �jercer d,clw 
maní pulal:1Ú11. 

9.6 Comunkadón: 

9.6.1 Publicidad: 

Es necesario dar a conocer los productos elaborados en las veredas 

estudiadas. por mc<lin de campaifas publicitarias. que ayude a la difusión 
de los artesanos. Como también de seña)i1ac1ón para llegar hasta cada 
vereda. 

9.6.2 Promoción: 

Se debe hacer campai'ía promociona} donde se incenti\ e a los a11esanos 
por medio de capacitaciones y asesoría técnica contando con la 

colaboracion del convenio ITFIP- At1esanías <le Colombia. para evitar 
que d1a a día la tradición a11esanal ,·aya desapareciendo. 



1 O. CONCLl;SIO, ES 

10.l T .a región del Tolima que se hu estudiado en el presente tra�¡o.
posee grandes perspectivas en cuanto a las at1e ·a nías que e producen sin
embargo el 111, el de , ida es bajo ya c.iue al sector arte anal no se le ha
dado ul importuncrn que merece.

10.2 Con la Creación de un lullcr o centro artesanal en cada una de las 
veredas, se logrará agrupar en un solo sitio a los artesanos , su 
producc1011 permitiendo as, capacitarse para mejorar la calidad y d1se110 
de sus productos y ampliar su mercado. 

10.3 Los artesanos de las veredas en estud10. se han encasillado 
básicamente en la elabomción de utcns1lios de cocina. sin darse cuenta de 
que se puede explotar otros campos. como lns objetos <lccoratiYos. 

10 . ...J Es Je Yital importancia �ontinuar 11H.:c11ti,·an<lt1 a lns urtc.:'ianns por 
mcdin de capacitaciones en cuanto a tecnnlogía. di"ie11os y 
comercialización. Para evitar así que el sector aiiesanal cnntinué en vía 
de extinción. 



11. RECOl\·lEND \CIONES

11.1 La Cn.:m:ión >. puesta en marcha de un taller artesanal en cada una 
de las \'credas en estudio. e� de tmsccndcntal importancia para el 
Jesarrollo a11esanal de la region ya que se lograría una notable llH!Joría en 
la calidad <le los productos. amplinn<lo así la cobertura del mercado. En 
cuanto a lo-, beneficios sociales. se obtendrían generación de empleo 
directo o 111direclo \ mc.1oramiento <ld nivel de \ tda. 

11.2 Para !ns , credus yue tienen <li1icu1tad en la consecuc1ón de la 
materia prima. ª> udarles n adquirir una mina donde puedan acudir 
libremente a c�iral!r el barro sin prnblcmas. 

11.3Ayudar a los arll:sanos de Coyarcú pnr intcnncdin del co11\'ct110 
ITFIP- a11csani:.ts de Colombia. en la reforestación de la palma real. que 
es la materia prima para elaborar sus produ�to�. \ a que no prndt11.:en 
continuamente por la cscase;, de ésta. 

J 1.4Es ncc�sario establecer algún tipo de empaque o embalaje qU<: 
a� uJc a la proh:cci,ln del producltl y faci litt..: su 1ranspot1� para que lh:guc 
en condiciones nptimas a su destino final. 
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\) PREPAR.\ClON DEL ESQ{iF,�JA 

l. lllSTRJRl T('JON DEL T.-\ LLFR POR SEClTF,N('JAS DE
OPER.\C'IÓ1\: P.\R\ .\S.EGllR.\R EL rso EFECTl\'O DE LOS
ESP.-\CIOS

De acuerdo con la distnhuciún del taller se determinan la'i secuencias de 
nper3ci0ncs. orgnni7ando h:rncos de tr:1hnjo pnrn cad:1 opernción. n de 

opcrnciones cnmhmadas rx1r� pcnnitir b comodidad de las operaciones. cornn 
tamhién permitir libre circu lnciPn de mntcrinlcs Se define un sistcnrn de flujo 
pma dctenninar el tipn de <li�trih11ciún. cnmn el "iÍstcma de circulnción. que 
debe ser unn línc�1 de círculo hnrÍ7<mta1 en l I de supcnisión mós fácil. El t1pn 
de <listrihucic1n es lx1s:1da en el producto ya que las operaciones frmnan 
prncesns en cndena. r;-1c1<)1wles y ccmtinuPs . FI circuito en l l. donde tanto la 

cntra<ln cnmn la saltda del proceso estún en el mtsmo c,trcmn.

Cnn este t1p0 de distribuciún se prcscnt:m alp. 11n:1s \'Cntajns 

- l)ismi1111yc el transporte Je m:1tcrialcs puesto que los hancns de tmhajn.
cnmn de mnquin:iri[l -;e m-;t:1la de lnrma que b distancia entre npcrncioncs
i.'.<lllSCl:Utivns 'iCnn mf r,imas.

- Reduce canti<lnd ele trah:ijns. r11es el resultado de un prnccsn pasa

dircctnmcntc ni .siguiente.

- f-1 :llrnacenanw . .:ntn tcrnrnrnl cnmn el trnnspnr1c de productos requiere menos
cspac1n.

- Se simrlitica b rlan1ticaci,1n. contrnl y supen·1sión de la rrnducc1ón



2. ií�ST ,\i. .\CiO, il EL E()lí IPO Y I\IA()l l íNARI L\

Fl equipo y b ll13(Jlltnrlri3 se distTihuirá de acucrd0 n kt -;ecucnc,n de 

nperac1nnt:'i para reducir el ticmpn de dc'ipbnumento del nperano. 

1 .ns l<'rnos se 1nst:1lanm en línc:1 lwri;nn1:il para lngrnr unn mnynr cflc1cnc1a 
de las npcrnc1oncs etectnndas �· lograr una ma,T,r caracid::i<l de rrnduccton de 

tndP el c1rcl11t0 ccr,nnm1zRnd()SC csp:1c10. r:I cspnc,n entre tornos será de l 

mctrn. l�I úrcn pnra la mstalac1ón de lns tnmns -;crá de 20 m2 dejando el 

cspnciP ;-;11 lic1cntc pnr:1 la mnniptilncH\n de lns maten�les 

Fl martilln cléctiicn se instalmú en un :írcn de 9m2 d�lflfüin una Ycnt11:lc.1ñn 
sutic1enlc prna c"1t:1r b pPlucic\11 dentro del l:iller. 

P:1r:1 la manipul:1c1<1n <lel mntcn:1l se h:irfl con w1gnnetns npcrad:Js :1 mano. 

P:1rn ,j trnll'-pPrte ckl prnduct() knnin:td() -:<.' ut1liz:1r{1 un cnn-n cmp;irnllndn <' 
h�t1Ck,1:1s. 



8) l '\ VERSIO� Ei\i E(){ 1IPO/ �L\()l TlNARIA

1. El siskma dl' producción por pl'didos o lote\, se l'stahlen�· o se identitka
con la fahrkadón dt> 101.a ya que- se- eiahoran un núml'ro de artículos
idt-ntkos, ya sea para safü,fan�r un pedido c-spedtko o para C"uhrir una
de-manda rontinua

A 1 tin:ili7:ir b prnchtcc1ón el taller ,. el equipo quedan d1-,pnmhles p3ra ht
fr1hncnci<\n cic otros rrnduct()S snrnlnres. 

l·:stc t1pn de prn<lucci<1n <;e puede dctinir en sene >':l que se lnhncan grnn 
c�111t1cbd de prnduclns 1dént1cns. ,,;,;e prescmdc de b cahd::id de lns mtlqtiinns > 
de l:l utdla1e pnr que el cquipn prndnctt,·n no necesita ser especrnlmcnte 

prPycctndn pnrfl co;;;te prnduct0 exclu,¡ynmcntc. Fl tnllcr c0m0 el equipo tiene 
tk'-1h1'1d:1d para ck1hornr ntrns artícnlns que se compotian con lns mtsmns 
pr<1Cl".'-<'S pmcluctivns S1 '-C desea 111terrnmp1r In fr1bncnc1ún <ie un 
dctermtn:icln nrticltln. se puede :-idnptar parn fohncnr otro. lo cnnl no 1mrh1.:n 
rnndi ficm:i<)ncs en 1�1 distrihuc.:iún del tnllcr. 

2. Sl•kcdón dd equipo/ m,n1uinaria:

Parn :-inmcntrir la produdl\'idnd. mqnrnr ln cnlid::id del nc::ibadn >' ::ihnrrnr 
cnstns y ticmpn cnda tnllcr artesmwl dehc contar C<'rnn min1rno con tres tornos 
pnra cadn cumplm11cnt<) a Jns pedidos que �e lwcen en C[lda unn de ellos Cndn 
tnrnn prnduciria :1prnximndarnc11te 36 docenas del proyecto más 1dcnt1 ltendn 
de cnctn , crcci:l en mw Jnhor d 1:inn. 

Se ruede mccani7ar el hnllado utili7andn material de N1qucl 1deandn la forma. 
llS() y tnnrniin del ut11lnje cnmn ctc J[l mnquinann cumphend0 en las 
cspcc1ficac1nnes de un Ingeniero Mcc3mcn. 



< ·• EST"\BLE< 'li\111•:N'fO l>t� Pi\ IIOl{Al{IO DE OPF.R \< 'lOf\FS
..:s·r.l\ NI>\ K 

l. .\núlisis rl<.> cada proc<.>.so, para as<.>�ll',tr t�I m<.>jorami<.>nto d<.� la
pt·odtu·th·idad )' dt" la {·alidad.

-<'01,.\1)0: l .:i mntcri:1 rnrn:1 ( Harrn) se le pr:1cticú un ml:inrnmicntn de sus 
prnr1cdmh.:� pnr aci1c1<1n tk otros m:ilcri:,lcs cnmn el h<lrrci mono y c�1lichc en 
rropnrcinncs de 3 a 1. qucdandn cnn una plasticidad. dureza y moldeahilicfad. 
rcunicndp las ctwhd:ich.�s ll.nH.:innalcs dc"cacfas p:ml el usn de Jo,;; nuevos 
prn11)l1pns. 

l .a arcilla rcsultank· al :-:cr mnlde:ida n modelada no rrescn1ó af:!rietamicntns n 
tigur:1:- en el prnd11ctn trnh:1j:1dn. m después d� ser asadn In ccrñmica Cf'lll<l 
rroductn terminado 

l·:I cnladn -;e prnct1cú hasta tr�:-. , �ct:s. 1.:n una mnlln de naylnn pcquciia pnra 
c\'it:ir !:is piedra" 

TOl{N E,\1)0 EN \ 101 ,IH:s : < 'on este ,istcma se numcntn la producciún 
,. lns arliculos -;alcn lwmn�érH!PS. Se fobri�:in. t:is:1s. tllcntcs. w11ill:is. n¡iccrns. 

L • • 

etc. S1..: tnrncan en un molde con l:t p:irtc in lcrior vuelta lrncin arrihn. 1�] eje 
,·ert1c:ll del tnrrw tiene tlll tnpe de hwrn.:c en Jp (JllC se �l.Jll�ta los moldes. Se 
cnlot:,1 un pcdaí'n de arcilla dcntrn rlc 11n hrazn hnsculnntc. haia \' entra en el 
mnldc y en pncn" in:-tan1cs qucci:1 tnrnc:1dn el prnductn qt1c se de:--cn. ! In 
<'1rcr:mn ruede l:ihncnr ílSÍ unas 1 "ºº 11n1dacics ni din. 

( 'nn el torno pndemns rralt7:ir Ppcrnt'H)ncs comhm:-idns C()fllO s<1n rchnnadn. 
hnrdcadn. rcdnndcndn. nhsado. nhscr\'andn que el ticmpn de opcrnci6n 
reduce y 1:1 prnducci<\n se :iumcnt:1. 



- TOR�F \1)0 ,\ 1\1 \�O: en In nlbrcna �; en todos los tnllcres que
prnd11ccn ,·nsqas Y artículos s1m1brcs. b rucdn n tomo es un mstntmcntn
1mrnrtan1e. ni <;11ltdn disco mlcnnr de madera resada hnce las ,·cccs de Yolante
l:1 rucdn no dchc tener JtJCQO y prclcnhlcmcntc debe g:1rnr sobre c01mctcs de
hnlns el discn superior co:; de h1crrn. la nrctlln ctehe ser h1cn :-:1nrnsada y hhrc de
r1cdrns. Se rnnc lucgn en pedn7n de mcilln en el d1..,cn. Se tnrnc.1 en el
c.ilmdrn. cnmrnrn1éndnc;c y rchn1ándoc;c de m1cyn

1 n que .'-C repite ,·:1nas veces b nrc1lb g:111:1 en cs1n plnst,cidnd unn ,ns11n 
cmp1c1.n n hwnrnrsc c,,mn un alto c1lmdrn. luego se aprietan los costados�-; en 

lni.; puntos dch1dns pnrn dnrlc In tornrn desc:-td[l. cnrtcncfo,e crm un cnrdcl .11 ser 
tcnnmadn. repitiéndose la rmsnrn operac111n hasta tcrrnmar la nrcllla del pinto. 
se nhscr\'[t que L'I pn,chH.:tn tenrnn:1ctn �:ik l'Pll un m<-:1nr .'.1C:lhndo 

Se puede tr:1h�1nr lnrnh1én con rnnldcs hechos cnn 1:1 m1,;;m:i arc1ll:t 
prcscnt.'.1ndn lwmngcnc1dnd en el .'.1rl1culn temrnwcin. 
t In orcrnnn puede rcalti'nr 432 crrnttdactec; al düt. 

\LIS \1)0: i >roccchm1cntn pnrn pulir l:i pll?n. dc_iilndnl.'.1 ,;;m pnrns1d:1dci.;, se 
rcnhi'a con un nrntcn:il de pl:lsticn. Se elche p11ltr n nli,;;ar la p1c1r1 de J n 4 
Yeccs h:ista cu:rndn In pic1:1 se .s1cntn "in rngns1ct:1d 

l· st:i npcrnc1ún se puede reducir su 11cmpn uttli:,,�mdn el métndn del tnrncndn, 
y:i r¡uc .;;e rcrlli1:i en el ticmpP de cl:inornc1!"1n de la p1cn1 
l'L\ "<'11 •\l>O : <>pcr:1c1ún cnns1stcnte en pl:rnchar una masa de arc1lla con 
k1 p�1lml'l dr l:1 rn:nw p:1rn h1cg() mnlcie:1rln Presenta r()cr1 un,ton111d:1d Y[l qnc 
el d1:imctrn de In misma cnmn su espesor �I ser rnndcladn nn son hnmngéneas. 
l . .'.1.'> pic1ns que se lahncnn 

\JOLl>F \1)0: Se clnhnrnn p1c1as rncchnntc IH ut1l11.aciún de moldes hechos 
pnr los m1'imn'i artcsrrnns. prcscntúndo"c tnlln-.; en su homogc11e1dnd. como su 
1m1tnrnrnkld en el rrndtKtn tcnnrnndo. Se deben clahnrrir moldes con las 
cnr:1cterí.st1cns �- d1scñ<1s urnf0rmcs pm:l ()htcner p1c1as de huen termmadn. 



\IOIH'.L \1)(): Se trah:1_1n con l:1s 111n1111s d:índolc :-i la :1rc1lln In forma 
dc�c:1d:1. -;e frH·nwn tir:l'- ctlindn�·n;-; lnrgns de nrcilln Pnrn <1dhc1irl:ls n la hnsc 
de la r1cz:1 que -;e trnhny1 e ir alargando lentnmcntc y darle In formn al 
pwducto que se l:1bnc:1 en el métndo mús cnmún de los artcsnnns pero que se 
rrescnt:-in tnll:i� en s11 tmifi)rn11dad vn que l0s productos nn s..1lcn 
hnmot1cnr,-..., 

B \R�IZAOO: Son c:ipns \'Ítrcas; que se aphcnn en ln'i 'mpcrtic1cs de lns 
nt1jc11,s y se crecen :1 :litas tcmpcr�1tur�1s. 

S1 la ptci':l e-; pnrns:1 el h:1rn1i' In hace 1mpermcahle. adquiriendo una 
.,up�·rlk1c durn. ltsu : tY1cil de limpiar /\11mcntn l:1 rcs1stenc1:1 mccúnic:1 de lns 
n�1ctns �11 nplrcacH\n se h:icc mnnu:tlmcntc y:1 se:1 con 11,w espuma n hrncha. 
FI barnti' dehe �1m:1s:lfsc , qucd:ir llhrcs de piedr:is :· luego cnlnrsc hac;;tn tres 
,·cccs parn que quede hrnn lino util17andn un:1 malla de d1:ímctrn pcc¡uct"in o 
n1cn llll:l llll'dl:l 1.k n�1,·lnn 

l·.I rc-;ultadn es 11n harn17 linn que se p11cdc cspnrcir por la surerltcic en grnn 
l:1ci I id:1d 

Se dchc :ipltc:1r tres vece,:; p,,r p1ci'.:1 para que quede un hucn �1cnh:ido durando 
lwst:1 nchP d1:1-: b p1c1¡1 h:1m11ad:1. :1dhméndn,c cnn ¡x1i'ins P plústicos par:, 
cv11:1r l:1 sccfüfrt. 

HI{ 1 LL \1)0 : Opcr:1c11111 rcahznda n cadn picn1 después de h:irnizada v 
�cc:ida. Se rc:ilii':1 rnn riedrns de rin sclccc1n1wcbs p()r el [lrtcsm1<'\ y que nn 
presentan pnrnsidades en l:i supertictc pma <.�\·1tar d r:1yndo del 0l'.¡ctn. ¡:,¡ 
cPntrictn de l:1 picdrn con In superlicic de In riczn unn y otra ,·e1 en unn sola 
dirccc1n11 da el hnlln ni o�¡ctn Nn 1.;c dchc p:1s:1r In picdrn en diforcntcs 
d 1 rece, ()J1CS ,·n que "e prc:--cn tan rny:idcrn s. 
l·.l hnlln del nhjctn depende de In calidad del harrn7 l·.sta npernci<1n prcscntn 
demnrns debido n l:1 lorm;1 cicl nl'.Jdn qm: se desee hnllnr. como tnmh1cn en el 
1,cmpn de sec:1dn de b p,c;.,n que es de aproxmindnmcntc de 11 n 24 hnrnc;. 
Se puede rcnh;;:-ir el hnlbdn l'll un mnterinl rccuhicrtn ctc Níquel. prcsentnndn 
11n dcsl11:im1cnto pnr l:1 c¡11pcrlic.ic del nh¡ctn mn-. rúpido. Con In lormn de 
d1sdin dcsc:1dn pnrn c:1d:1 nl:1ctn �e puede cubrir un:-1 m:iynr ilrcr\ rcduc1cndo el 



ticrnrn de npcr:.ic1t')t1. 1·'.I hn ll::rdn con este nrntcri:i I presenta un hnlln mas 
1 n tenso q u cdfl nd n con un hue-11 :1c n h:1dn. n n si: pre sen 1 :in r::iy:id11 rns. 

2. � h•didim del tra hajo de nula operación pn r :,;\·<.·uenC'i a.s para aseg11 ra r
11;, c.:·fl'(·ti,·iclacl dl·I orrnulor <'n l·acla un.1 tlr ,C'Ha�.

- Si..' lu:1cc un rcgi siro cnntm un de l:is npcrnc1nncs clcm cnlfl les , se rcgislr::in
pnr el orden rn qt1c �e rc:ilrzan :-.111 p:isnr el cro1wmctrn. lns cfotns de mcd1cinn.
!ns unntnmns en la h1lF' de nhscn::.ic1hn de 1ic111ro pnrn c:1da prnccsn. 1 )cspués
de , nnn s lomn" de 1 JCmpns pn rn e I pn,ccsn de 1111:1 :i,11 ccrn. la ntn pnr el me 1t1d0
de 1nrnc:idn. romn rnr d niclndn de mnldcadn. no" :irrr�Jflll los o,;,;1µt1icnlcs
r�:sultadn,;;

111':,;:, 'l{IPC"l()'1 8 \I 
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r 1• 1 N 1 .'.l rr1 :

1 .;; 4 Scg'riczn 
1 �.X Seg p1cza 
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T T : 70.8 Si;g. ':,i1.:L�! 

El t1cmrn normal t:intn para el h3n117adn cnmn para el hnlladn es el 
s1gm cnt e 

r l'N T hnrnr1.ndn : 9.9 seg ptC7.3 

fll.N 1 hnllado :43X se� 7.J minutos p1cí':1 

El tiempo nnnmil tntal para la npcrac,ón del proceso de la ajicera es la 
.;;unw1nna de IPdPs lns t1cmpns nnmwlcs rc�1strr1dns. 

r TNT 41.(1 , 15 ,¡ J .t8 • 9.lJ , ,J rn =' 18 7 seg 8/1 mmutns t p1c7.a

P 1 .A Ne I r /\ 11, )
MC >l ,l)J .,\DU 

/\J ,JS/\J )( > 
11( lRDE/\DO 

l 1LANCUAIJU 
iVí 1 1 I D F A Dt ) 

J\f ISJ\DO 
R ! J)O N D l ·'.ADU 
hN RROi.l A l)t 1 

MODFT .J\DO 
l�NROLLi\00 
MODEl ADU 
íl/\RNJ/ J\DO 
BRILLADO 
ME l'OD( > 

MFlllCJON 
NOM11R[ 

1 1 ;i 1 1 � 1 � 1 1 (, f O l 8 1 1 R T -1 8 T 1. ú ; 1 -. í l 6/> 
� 

.. 
. .. • + - t - -- . + . 

1 - .. ---.i 

1 12 l lU¡ 12: 1-tj 11
1

10, 12 l(J, 12111 ;11.4 
: 12 1 J 1) 1 15 l 14 1 � j '.6 1 14 13 15 .1-1 2 ( 
1 � 1 7 1 l) 1 8 1 9 1 7� 6 7 1 8 1 9 1 7 � 1 

1- l�b ¡ 15� 17 ¡1806 15117; lú j 15 ¡ 15_') �.1 14 l l ¡ 12 1 1-4 • i 2 1 ( 1 1 2 J 1 1 l 1-i 1 12 1 1 o .8 ' 
1, 1: 1:! 14113114 15II4llJlt4ttJ.7J 

ti (\ 1 Q t ¡', 1 7, -ti· Q-rrf 6 t �8- 7 t-=--:-7 -;/ ¡ V u Ü t 1 ) 1 / - + 1 1 .) 1 J 9 ¡ 7 X 1 7 � 6 9 b T 7 -t 8 1 Y 1 7.6 
110111 <1 .10 1 1119 i 8 · 10 C) l1ol<J.7 1 

Ít() i 8 � 9 : (, : 7 ¡ 8 1 9 1 o -8� 9 1 9. 7 
1 Y I X 1� �-l l \ 10 j 12 '. 10 j 11 j l2 8.� 
1 l 2 , l O , l :! ; 1 •I 1 1 1 1 1 O 1 11 1 1 O 1 11 1 O 1 11 .6 1

[ �50 I-i&o j 5-IO [·!20 i .-J80 LúOOJ 5..fO l -t80 l 5-10 ! -rno ( 501 j 
I MODELADO 1 
I SEGl TNDOS 1 
! /\ TTCER!\
� ------------� 



, lN ·1 11/\SI·. Sb Ml<ri .<)1-H 11./\R · 50 � 'iHr PIE/./\ 
1 N I l /\1 'J\ : 

' lN I I�< l l'ON : 
· 1 N · ¡ M /\ N ( rO ·

47.q SHr' PIF/ A
17 .3 Sl··.n PI El.A 
18 SH i l'lt,./.A 

1-:I licmpn nnrmal pan1 el hnrn1radn cnmn rara el hnlladn es el s1glllcntc. 

TN'l 111\RN 1/ /\ 1 )(): 
l'N 1· BR 11.1 ADO: 

1 1 1 SH i l'I F/ A 
101 Sl·:Cr PIJ�./.A: 8J') MIN 'Pll'././\ 

l·:I t1crnpP normal total r:ir:1 l:1 npcraCH)ll del prnceso es : 

'l'N T 50.3 47 tJ 17.3 1 18 1 11.1 '501 ()41.6 Se� 10.76 Mm f>1e;,.a

e )btcn1d0s l0s t,cmpns 1wn11:1lcs par:1 cad:1 mét<,dn se rroccdc a: nhtcner los 
factnrc� di.! tnlcrnnc1a Y foctnrcs de cla.:;lt1cac1c111 para 'iacar d tlcmrn "tandard 
sr 

ST NT /\ donde A C 11 
o, N'l ,. N'I ¡:[lctnr clnsc t',. ticmpn de toma. 

1 )onde el foctnr de cbs1ficac1<\11 tantn p:1rn el pnmcr mctndo como para el 
se�11ndn es de 0.90 ) el factor de tnlcrnnci:1 prlrn el pnmcr método es dci 20° 

o

,. pnra el scgundn cicl l 1º 'o de doncic :

ST c11:lt) 
npcr:1c10n ( 41.6 x O <)O) ( 41 .(l, 0.20) 1 ( 15.4, 0.90) (l 5.4 x 0.20) 1 

( 1 �X, o �>Ol • ( tJ.9, O 90) 1 (tJ.tJ, O 20) 1 ( -HKx 0.1lll - �70 )7 seg 9.5 
mm,p1c1n 

�T L'1t:10 
()rcrac1011 (10,, 0.90) · (50,, O 12) (47.9, () 12) + ( 17.3, 0.90) -1 

\ 1 7 .. � , \ l 1 2 l · < 1 Xx O t)( l) ( 1 X , O 12 l ( 1 1 1 , O. 90) 1 ( 1 l 1 , o 12 ) + ( 50 1 
, 0.90 J 1 ( 10.1 , 0.12 ) 660 44 sep.. 11 mm r1e7.n. 



3. Estahk<.'imiento d{' un hm·ario de op<"radón castan<1ari1.ado para

as<"gurar la c-alidad, el tiempo, la <'nfl"<'ga, la ('antidad y C"I c-osto.

FI hcmpn ,tnnclard para 13<; nperacmncs qnc mtcgran el ctclo rrnducttvo es el 
Stf!Utcntc: 

1 sasc sem1gloh1iln1 

( 1 ap:.:1) Mm1gn 

l"np:1 

l 1nl lndn 

ST 
..i ::...76 Seg 'p1czn 

1 Cl.94 Seg ptcza 

15.1 X Seg, p1l'7a 

l < UN Seg ' Pieza 

4 X I X Se� 1 Pic1.n 

1 )onde el tiempn total Standard par:1 todo el prnC'cso de opcr::tcioncs es de S'I": 
(J.5 Mm p1t·1:1 tnm:indo comp hn"e el t(,rnc:1ch) 

l'nm:rndn cnmn hase el métndn del modelado el ttcmro st:m<lard es el 
Sl�llll'llk 

lsnsc SCllllglnhuJ:ir 

Mango 

H:irnvndo 

Hnlk1dn 

SI 

51 .3 Set! P1czn 

48.8 Seg P1c1.a 

1 X 7 seg P1c7a 

l 8 .3 c;cg / pieza 

1 l , Seg , P1e1a 

� 1 1 Scu Pieza 



f-':l t1cmpn '>tandard es el ST - 11 M1 P1e7.::i para el proceso de operaciones 
tnnwnd() el métod0 del modelad(,. 

-4. '\-kjoramit"nto de las horas de trah,1.io y d(· la produrth�dad para 
asegllt'ill' l.1 rC'duccíón de la� hora� dc tra hajo. 

11�1ra obtener una proci11cct('ln máxmrn se dchcn red1tc1r a su ,·alnr mm1mn la 
durncH\n de los c1clns. tcrnendo en cuenta las s1gu1cnlcs alternatl\'as o 
métndns 

l .  l )rncurar c¡uc no haya t1cmpn 111acl1vn p:irn el elemento cu�:[l achv1dad sea 
de rnayPr dur�cic\n. medi:111tc 

:1. l·:I camhtn de In secuencia de npcrac1nncs. 

h l .a cltm111acH\11 de los rctrnsns al tin:11 de lns ciclos. 

2. lfoducir el t1cmpn de In [l�tividad 1ndcpendicntc por medio de:

a. l· i mcrcmcntP de las \'Cl<'c1dad1-.·c;; de func1on�m1ie11h,. cnmn SPll el
aha"itecnrncntn de !u 11rnteria pnnw. cnrnn el trnn"portc

h l .n selccc1on de una milquina mils adccund:i pnrn 10 rrc\'istn 

c. 1.�1 tran-;tcrencm de r,nrte de bs nperacmncs a ntrn mnquma n opernrin parn
ncnrt:ir los c1cl0s .

3. Reducir el t1cmrn que requiere d<:: varios elemento". aportando cada uno "u
par1c de t1cmpP parn :1,;,cgurnr In npcrnci{,n mcdrnnte :

n. l .:l utiltz:1c10n de mc¡nrcs métndns , Ht1lla.1cs para colocar el matenal en la
móqum:::i p:irn su c:irf!:1 ,. puesta en marchn.



h. 1.:, prcp�r:1c1ún del nrntcnal \' In e.1ccttc1érn de l:1 mavnr par1c de l::is
0pcracl()nco;; prclim 1trnrcs

S1 ht durac1<\n del cicln ce; 1· rnmutns. y la prnducc1on será : 

()() 

<Jt : ------- l Jmdadcs por horas

l .:i durac1ún del ctcln ,·tenc dctcnnmad:1 por la durac10n de tndns ins 
actl\ 1dndcs. lucgn b dur�1c16n del ucln scrfi · 

1·' :1 1 1 ltll 

de d1mdc 

a · d11racH111 total de la <1ctiv1dad 

t · t\,.:1 n·1cbd 111dcpcnd1cntc pnr <.:H.:lo 

1,1· Tic01pn 111ac11vn pnr cicln del cspac1n 

im: 1'1crnpo tnactivn por c1cln de la mflqu11w ('t'nrnn) 

Pm el c1cln <le opcr:.icH,n de la hase scm1�lohular hecho por el método del 

tnrno. tenenws. 

/\. · 41 .ó Seg Pte?.n : O .69 M m'P1c1.a 

i m : 1-:lcmcntn cnn mils 1icmp0 de act1vid:H. L sin ttcmp0 m:ictl\'O. 

i o : 20 Seg t >1c7a ().33 min ric7a 

1· : 0.6<.l m1 pieza ' 0.33 mr p1c1a 1 .( l2 mm ·p1eza 

ó(} 



1 k dnndc : <...>t ------

1 J>2 

·1 r8ha¡:mdn con t1cmpn stand[lrd p:1r�1 el mismo ciclo de opcractoncs pero sm
tlempns 11rnct1v<)S t�rntn del l)pcrnn0 conw ln ele In mnqu11rnnn se tiene: I' TS

0.7626 M1nutns l'1c7.�1 

() t 78.6 umdadcs hnrns 

Para d et�k, de npera(.;1c\n de. la has� �cm1glnhular hcdrn rnr el método dd 
n,íldclndo :-.e tiene 

:i 5<J .. { Seg pieza <UU mm rH.!1:1

().XJ 1 () -;x 1.-i t Mm' r1c7:1 

1--' 1 

- -n .S l Jmdad hora

Para el t1crnpn Stam.fard pcrn sm t1empns macttn'ls del operano tenemos 

Ot 
' 

70.1 tmtdad hnr:1 

O.XY"



Parn d hnlln ,e nsn 1:1 misma 1écni ca por el cual se ruede prnmcd1ar su t1emrn 
n0rm:1I. comn su t1cmrn st:mdard parn s:1her su ncln de npernc1ún de dnndc sl' 

oht1cnc que 

' 

a: 469 5 Se� pieza 7 X Mm1 ptc/�1: 1 7 X 2.5 10.3 mtt. 

1 n 2.5 Mtn p1c?:1. 

()() 

()t 7 .2 un1c1 l)(lr:1 

X.2 /

l )e donde se nhscn 1 que apl1cand< 1 los t1cmpos si andares se aumcnt:1 l:1 
pr()dt1ct1YHfad. rcdt1(·1end(l d 1icmp11 de c.id:1 ;1ct1, 1dnd. prncur:1ndn que nn se 

presenten t1cmpos 111:1ctn·ns p:irci lns clcmcn1ns cuyo ciclo sea de maYnr 

duraCl()tl Parn nucstrn casi, tenemos el c1c In de nperac1nn de l:1 h:ise 
.sc,m�lnhular comn el hnlbdn. 

l·:I t1cmpn inac11\Tl de los dcnws c1dns no mllll\cn en l:1 produn:tc"in en tanto 

q11e nn , :me l:1 rnmp\,s1"·1<\n de Jp:,; denwnt11.s •.kl '-·qn1pn de , rm[1s :1ct1, 1dadc1.; 

l ,:1 rcJ11ci.:1ú11 de bs hnras de trah:1_11) s� pueden hm:er -.1cmpre \' cunndn el 

artc.,:mn :ipliquc IPs m'-�tpd,,.., ,· t1cmpP, que "e c"t:1hl1 .. ?C:ln p�1rn el ¡_;:1sn. 

='· ,\ le.ioramiento de los procl'rlimii"'ntos del proceso para asegunu la 
afl'ctivióaci dl' la calidad, d tit"'mpo, la nmtidad y <'I <'osto. 

/\n:1111.adn lns dllcrentcs rrnced11111cnrns para el rrnµ.rcso de las artc-;anias -.e 

ks prilct1cP alpunns mc1nr:m1icn1ns n l:1 rnatcnn pnnw. hnll�1do. cnh1dn \ 

hamvadn. 

- 1' lateria Prima · Se le prñcttcn un m�1ornmientn de �us prop1cdadcs por

:1d1c1nn de ntrn 111�1tcrwl cnnw el harrP nwnn \ el c.'lhchc en un:i prnpnrc1nn

de 3 a l p:1rci nhtcncr hucn:i plas11cHb1d Y cturc1a. Nn sC' prcscntn :1gnctam1cnto

en el producto trnhnpdn.



D) '.\l.\�TE\'Jl\HE�TO Y COL\BOR.\CIÓl\ OEI. EQl 1 IPO Y L:\
:\L\Qlfl'.'J.\RI.\ 

1 . r:stablenrnicnto del pn1,�ramtl. si:-.tcm:1 y nrgr,1111�\CH'ln de m:mtenimicntn 
prc,·cnt1 vn cnrrect1 vn. 

l.a prnf!ramac1C1n es In etapa en que se conrdman y provectan en el ttcmpn la
prn'.!n1mnc1ú11 cic una mnquinr1 para realizar lltW tunc1<�n y cuando d1.:hc
h accrl n.

1 )c.hcmns tener un prn�rama detallado <le cuando entra en titncinnamientn la 
m:iqunrn. cuandn debe a.1ust:1rsc cnmn también cuandn dchc hacerse 1:, 
l1mp1cza ,. nmntennmcntn. 

Para cstn ut1l,í',amns un diagranrn pbnc:idn de las d1\'crsas :1cti,·idadcs que 
lkhcn emplearse durante el rcnodn de rroducc1<m. cnmn n Cl111l1Trnación se 
detalla. 



l '-S 1 .\I \ClO!\. \ . \.tl 1 Sl l· DE 1 .. \ ,\L\l)l NA 
l 1 \IPII•/. \ 
\ 1.-\\.: i'l·.�1.\ ílf.N 1 < > \ Sf.K \ ft 'it is 
r." \t . TI\ ( > 

l)c her h n se ruede ri.i ustar de [IC ucrdn �l la e,; neccs1dades que se rrescn ten
dur:intc l:1 producción

2. Esta hl<'l'i m irn to del �is h"m ., d\· análisis rle da tos de ma ntC'n i m i<'nto pa r:1
nH'jor.11' 1.·I t·om'l•pto dd mismo.

lJctcrm inad:is la<.; ¡imgramactnncs de las rnúquimis y d1spnmcndn de lns dntns 
de l'unuonnm1cntn pndcmos dctermnwr 1(1,-; prnmcd1ns de nYcri::is scrnnnalcs 
cnm n de m:1111c11 i m I en tn Podemos dcsMrol In r 1111:1 tidw q uc cnn tenga 
111 lnnn�1c1(111 snhrc In c:ipnc1dnci y las cnractcri st1c:is hns1cns de In nrnquma que 
pcnm1c dctcm1111m lns lnk:rnnc1as adccuadas de uso. nsí cnmo detalles 
rclcn:ntcs :1 los cnn,ct1dns y::¡ re:il1z:1dos pnr l[I m.:1qt11nn. 

I),\TOS OF 1,·1 \j( 'IO.'\;,\ \lffNTO TIEMPO 
[ ILID A l..' Sl M A NAl L t..: EX'l'fJ A 1 ...1 l'\..i"\� J "-

1
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Se cnnscn·::i un�1 licha de rcgtstro pare1 cada máquin:1 de f<,rrna que en todo 
mnmcntn se puede d1c:;pnncr de IPd:1 l:1 histori:1 de In m:1c¡uin:1ri:1 que indique la 
frccuencta Y el tipn de n ,·crin s. lns dctnllcs [I cerc:1 de k\c:; rcpar:1c1nnes. 
hac1cndnsc en intcn·alns rCf!ll lares. 

,\Sl�<;l·R,.\i\fTENTO DF I ,,.\ C:\LID \1) E� L \S OPER \< '101\FS DEI. 

PRO('FSO 

1. Estahledmiento de un mantrnl de operadone.s, indu)'t.' pro<·('(fimientos

e�túmh,res dl' operadc'm PFO.

l .n sccucncin final "e rctlc¡a en un:1 h1 �1:1 de npcr::icinncs que dchc cnntt:ncr :11 
menos lns .'-i�11icn1cs dct�1llcs: Nomhrc. numern de b pieza cspccitice1c1nncs 
de los materiales. descnpc1nn de i!l!i npcr::icinncs Y dd tiro de maquinaria en 
que lwn de rcalizm-.c l[ls hcrrnm1cntns quc .-;c:111 de utilizar. el tiempo en qt1L' 
h::in de retili7:1rc:;cn l[ic:_ nrcr:1cionc". 

J a hoj::i de nperncH)nc, cn11,1itt1Yl' un:1 nornw �1Ccrc�1 de ct1mn se debe c¡ccutm 
la sccucnci:i de prnducc1ún: l·'.s muv 111d p:1rn elcctum 11118 rcc\'aluación de bs 
dcci"itnncs adnpt�Klas Cnntienc 11,.., ticmp()<..; npcrntiYPS con nbjctn de que se 
puede clcctuar una estimación de lns cn-;lns Y s..:. pucd:in c�lc111:tr bs 
cnntid:Hks el·nrn)mil'a" de 1(1 prnducci<

.
lll. 

E-;t:1hlcl'idr1s la hoja" de npcrncinncs �e conservan , -.;e utiláan de nucvn '-it "e 
repite el pcdídn con t1)dos cllns se \·an t'nrnwndn :1rcl1i\·ns p:ir�1 �m�1l11ar y 
cnmparnr cnn nt r:is :lltcrna11v�1s rnsihlcs. prcparndn" cstns dncumcntnc:; lns 
podemos nrµ:rni7;ir" fnrnwr un nwnu:d que nos pcrmilfl hacer el segu1micnto 
n las opcrncínncs rcali7.actas. 

Por lo tanto pndcmn<..; cqtnhlcccr 1m:1 l1cha gcncrnl rma nuestra<:; opernc1oncs 
c0m0 :1 cnntínuncinn se presenta 



• Rc�tstrar las averías\ .'.1t:1-;cn-;, ckts11tc.1rlos según·

a. ¡:.'.1lt:1 de ins1rncc10ncs
h. 1--'alta de matcnnlcs
c. h1lta n frill0 de hcrrnmi<.'ntas
d. Trnha_1n detenido en la npcr:1c1bn antcnnr
e. /\, crí�, de la miiqu111a
t. A11scnc1:1 o no dispnnihtlid:id del npcrnrin

3. Pn•paradún de todo lo n<"c-esario: ,tateria pnma, c-omponentes,
h<"rrami<."ntas, <·quipo et<·.

- l .a materia prima · cnmn el atilbjc \ lns productos mtcrrncdios dchcn estar
dispnnihles en el nwment<' :1dccund(\ pnrn .'.1'-C!!urnr que t0d8s kt opcn1c1oncs
prnductiYas comiencen a stt ctch1dn tiempo <.;e dchen tener en cuent.'.1 b
cnlidad. ca11t1dad , nprnvisínnrnrncnto comn el transpnrtc de prnduct0s que se
aporten parn las nperac1nncs \' pmccsns. l :rn1 h1én 111clu\c11 la cspcci fíc:1c1<)1l

de lns m:1tcri:1lcs. fr,th,1s de cnln·rin el nhastcnm1entn e inspccci1111

- M:1qum:1 ,. cquirn: depl'ndcrán d� los clcmcntns de producción Jispornhlcs.
el m:mtenimicntn, lno.; prnccdim1e111ns cil' cjccuc1nn , tiempos a prever pnrn
C\'itnr p:1rn en la prndncc1ún.

- 1 :1 cmµ:1 de la nwquinr1 se li.1nr:í según In c�1p:1eidnd y su rcnd11111cntn.

- \ ln:1 YCí' cspcci fic:1d:1 la tarea :, curnplir. se empieza con ttn análisis completo
de bs síguicntcs funciones
Matcnas (ahn"itccirnicntn ccn1rnl de C"\1stcncia. saltdn)
Mct0dns ( t >roccsns \ opcr::icioncs Y lns secucnClíl"i)
Maqumaría ( Carga , tttl l11ac1l1n)
Mann de nbr�1 ( 1 )ispnnihil1Cbci)
C1rcnlrtcinn ( 1:1u1n de trah..ijn)
Fstinrncinn ( i'icmpos ()pcrat1,·ns)
Prngrnnrncic'ln( l)laniticact<1n de lns ticmpns de pmducc1ón)
T .ann1micntn( /\utnn1aci0n p:1ra 111icrnr 1�1s npcrac1nnes)
Scuuimícntn ( /\ ,·anee del trnhaio l



4. Operaciom·s físicas por JHH'k dt' lo" op�radore.s. aplicando Sf'�uimiento
a los pron·dimif'ntos \¡tamlan.'s d(· opt'radún.

�c. h:1r:\n pnr inlcrmcciin de los registros de cnntrnl de npcr�c10nc" pnrn 
determinar s1 lns términos c,pcci fíc:1tins se :1_1usl:1n a las cnnd1cinncs de lns 
proccd,m icntn" v dctcctm 1rrcµuln1ifadcs del proceso. cnmo tamhién en los 
dJlcrcnl,.;s cidPS ck 1:1 pwdtKCi<1tl, 

1 :1 re\ is1,1n pnr :rntncnntrnl cnrrespnndc al 1)pcrnri0 que fohrica el prPductn. 
cuando e" p(,s1hlc resultando :ilta,m:.nlc indicada : 'l'icnen la capncid:id de 
emitir in tnnn:11.'Í()ll ..;nhn; lns crrnrc'-. c«'llH" l:i de :1dPpt�1r medidas pcr1im.•ntc.;; 
para climm:irln-;. 

Se cnn:-¡idcra al npcrarin c,)tll<) totalmente rcspnns:iblc de b calid:1d de sil 
trah:ijl,. puc�to que no tiene qut: 1.·spcr:1r que le sea veri1icadn su lraha_in si esta 
rcali:;,:'tndnlo hicn 

1:1 ticmpn del npcr:inn '-C 111iltz:1 m�icn y se prce1s:1n menos ,·crilicadnrcs. 1.a 
\Tri lic:,cinn de l:1s pic/�1, debe lk\'�1rs� :1 c�1hn tan ccrc:rnn :il t1cmpP de In 
npcr:icic,n cnmn -;ca pnsthlc..: si se pretende 1111:1 inspecc1<\n l�l<..�Cli\':t y s1 quiere 
�upnmir el rii.;sg,, de prndnrir dcnw-.,ir1da..., pic;,a..., dclcctunsns �n el prnccsn. 

n. lnspC'c-c·iún y rl'gistro c1m� r<",lli,.an los opc·nHlorl's sohr(" sus propias
c-omlkiom·� dt· opt'l'adún.

Se dchcn rcµ,str:ir lns 1icmp()s desde el principio hasta d final de b opcracilm 
en 1:is l:11:iclns de tiempo. 1 :is mspccc1nnc-; se dchen rcp.1-.trnr en lns tichas de 
cnnl rol para hacer un anúlisis de In c:1pac1dad del rr0ccsn como una 
c,:-ih1:1c1r)n de la:-. csrcc11'íc:1cinncs ,. rnc_iprar el prnccs0. 

l·:stoc;; puntos 1mpnrt:111tcs nn lns rc:ilt1:1n lns nrtcsano�. Se dehcn registrar In-; 
nwtcri:ilcs d1spnníhlc..;. herrflm11.·11tns. moldes. utillajes. la nrnqumnrin con .;.;us 
cspcc1 ticac1nnc" �- capacidad. \' lns foch:1s de cntrcp.a de pedido,; 



\SEGl;RAi\lTEl\TO DE LA CA LJn.,n DENTRO DEL PROCESO 

. \) Vrrificadón di a ria, ,!i,f'nrn na I o nwnsu.al ch•I estado d t' la prodt1tTÍfln 
para asl'2:t1rar t"I c.'stado de h1 c¡1lidarl. de la cantidad y cl<"I c·osfo de 
prmlucdún. 

l .ns d ia grmna s de ¡,rnccsn de o¡ierac i nn e-; cnn sf 1tu, ·en una hucm1 h::1sc rar:1 un 
pmgrn nw de prnd111.:c inn. Dentro de 1,;-;tc prngrmnn de her:í n i 11 el u Jrc:.e el 
hcmrn de lr:111 ... rnrtc en el mtcnnr del tnllcr. el t1emrn de mspccc1on y 
n.: l ra SPS. 

1.as inspcccinne,,; comn ''cri l 1cac1nrn.:s se rcllc.1an en tma hoja de nper:icinncs
p:1 ra ctcct u :ir tmn rcc\'(1lu:H:11\ 11 de I ns pn 1_!:! rmn �1 � adPptadn . .;.

1 1nr in lcrmedm de l:i" h0i[ls de nperac1nnes pndemos e.st1m:1r el cnsln , 
ra le u lar I a en n 11 d ud ectm nm i ca de 1 :i rn ld uccic'tn. et )111 pa d ndnlas cnn nt rfl:-; 
altcrnatl\·as pns1 hlcs 

f'Tf.:7.,\ �\'¡, 
1-.;n�rnr F 1:SPE( ']Ff (' \( "f ()'!>.) flf· T 
\1 \Tl'l,1.\1 

l-- -
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�l\'C!1JN i 5,¡ 1' 

1 

(i!<,\FJ1�(1 

\ TFRi\HN. \l< r;¡-..7 

n!IU 
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Del crm madns la "i cantidad e-; a prnduc ir '" rcll em1 d :1 s las hnp1 s de nrerac1<111 
d 1 spnncmos de l ns cfo tns p:1 ra rn ,ceder a 1 prngrn nw de prod ucc1 (111 comn 
, cri tic:1 e 11111 gcncr:1 l 



B) ld('ntifü:ación rlel ('stado d<' inv('nfario dentro del prOC'('SO para
asl"t,111rnr t"I t•stado d<· invl"ntario dt· la hode�.l i1woh1cn1<la en t"'l

proce:-,o.

Para nhtcn�r el cstadn de invcntnrins �e dchcn tener en cuenta: 

• Cnnsc1Taci011 del almace1w¡c de l0s prnciuctns.
• M�1ntc1111111cnto de lc1s mntcrw.lc'l. como S3iidíl Y entrada de los nwm1ns.
• l In contrnl l'unntitntlYP dr lns e'\1'itc11cir1s.) cspecifíc:1cinncs de l0s 111Yelcs

de sto<.:k. cnrnn de \'Olúmcncs <le rcmcs:1 de pedidos
• M:rntcncr un :1rchiv1") de cnmprndr,rcs. ml<mnrK'J<)Jl tecnica y de prcuns.
• Se Jchcn c,:1minar lns rnatenalcs que se rcc1hc..·11 cnn el (1�ictn de :tsc_µnrnr

l:1� cspcci l1c:1cinnes. cnmo c :d1(bd del b�1rro peso ,. Ynlum�n.

1 .a ex1stcnc1a de nwtcn:1s pnmas cnnic I de maten a les 'iC dchen tener un stock 
dC" n:scn·a p:trn :1scµurar el ni,·cl de prnch1ccibn , In , cntn 

Cuak¡u1.:1 �ambio �¡¡ la Jc:ma111.fo supurtl..'. utt I el raso km¡:,or�I. anks qu� l,1 
pn 1<lu�c¡1.\n s� a<ldunw a dicho. In cual el stod. de rcscn u o -;cQur1dad permite 
s.111..;l:iccr l:i dt·m:1ndn durnntc el pcrin<ln e 111tcrmcd10.

l�I central de 'itnck g:1rnnt1za que c..·nn niveles nn C\.ccsn ns se rueda sntisl�tccr 
de f<,rm:1 pract1c:1mcnlc constnnk la d1:m:111d:1 existente. Tamh1cn se rueden 
h:i-.;ar en un im-cnt.irío fü,icn n mnteri:11 c,,mplelo. 

C) l<kntifiradón dd t.•stado dr aprrm1i1.".Íl' rm·a asl"gurar t>I

m('joramic-nto <k las hahilirlacl('s d<'l op(.·raclor y el control dc-1 <'�tado

dt.' p,·oducdún.

l .as nrcr:1Cinnc..·s rcah1ada"i rnr lns �111cs:u10s nn snn espccialtza<lns. el estadn 
de élprcndi;, .. �jc nP se prcscnt:1 \'él que sígucn con la::. costurnhres herecfrldas. Su 
nin!l es mny h�_¡n presentando dificultad. en cuanto al man�¡o de materiales 
Lnmn al ciclo prnducti, o. 



D) hkntifinu·ión de-1 <.'�tado d<-' falla� en la calidad para asc-gun1r que tipo
rl<' arrion<'s JH't'Yenth-as o n.·médh1lt.•s � m•cesario 11<.'Y,H" a C'aho.

Se prcscn13n folbs en el h3m1i'adn. comn el hntlado va que no surgen las 
r�1utn, rnrn el sir.rncntc prnccsn. pnr lo cunl el prnductn tcrm1nndP no dR cnn 
bs c,1gencias requerida<.;. 
1:.11 l:is matcrws rnmas cnmn el prncc'in del harrn nn t;iguen In" 
cs¡,ec1 tícaci0ncs. conw C[lr[lclcnstic:is lis1cns . 1 ·1 cnladn del hmn11 no .se hace 
en el mntcrial mdicndn. 

l·'.1 pnK·c1.,n de rnadurnciún de In pieza no se hace en el tiempo requerido. 
Fl hril bdn prcscnt,, r�1yadur3s en el producto termmndn nn tienen lns 
ckmcntns de hnlladn cnn las f<lm1:1s dchidas rnrn c;u nso cnmn con hs 
c:iractcrí sticas ti s1c:1s 

E) ( 'lasitk:u:ión dd t•stado <k morosidrul el<' la produccUm para ;1segurar
la acd6n t.'OlT<'<'tiYa d<.· lil ru·oport·iún rt.'diluahll' o del mc-joramiento ck

la prodm·th·idad.

Se presentan rctrasns en 1:1 prnd uci.:i<;n och1dn a que In m::iynría de artes�rnns. 
snn lllll.JCrcs c�1hc1n de fomili[l y pnr In tantn tienen que dcs:1rrnlh1r suc; \ahnrcs 
de hn�ar. 1r:1ha_1and11 c;nlamcntc alµunn,;; días de la ,emana. 

l·.I pwcr"n de hnl l:idn por el cuclln de hntclla r¡uc se prescntn dchid1) ni discfío 
qw.:. de haya de In picz�1. e"' el nctn de m:l\ nr duraciún. 

F) FYaluadón dd nin•I dl· t.'dun,dón o entr<'namiento p;1ra la�

ohs<"1·vacion<.'s d<' prohl<'nrns rt'('lJIT<'nk�.

f·�I 111,·cl cducati\'o de b 111:1� oda de I(),;.; artesanos nn llega :ti 111\'el prima1i0. 
nlgunns In ttcnen. l as capacilnci()ncs n cntren:-ltnicnt0s que se les ha 
m1r�1,tictn pnr pa11c del l'I FTP no las ponen en f1.1nc10namient0 debido a que 
:-;1g11cn cnn In..-; misnws cnstumhrcs di rrnccdnrnent() para l:i cbhoración de lns 
prnduct()S que l,[ln :1prc11d0 de !2ener:1c1on en gencr:1c1An 



Se reSÍ'itcn al camhm de npcrnc1nncs cnmn de prnccdimicnto. s1gucn en la 
m1sm�1 t&cmc:i 1 :is 0bsc1T:1CH)ncs hec h�1s et l0s di fcrentes nrtesrinos lns reciben 
sin ningun.-l cond1cH)J1. 

"ic dehc h�ccr un sefH1tt111entn cnntinun p:1r:1 todns si se quieren nhtcncr 
rcs11lt:1dns fo,·0r::lhks. t�1ntn p:irn lns :i11cs:inns cnmn p:irci In industrw a1icsnn:1l. 

(;) \ h.·.iorami('nto dd C'.Stado de s<-euridad <h·I t;�ll<-r: 

• se· dchcn tener c,iingu1dnrc'- de chtsc J\H(' paraltentí lico-;
• lns conduc1ns eléctricos dchcn cnnlcncr las cspccd1c:ic1nncs requeridas

pnrn el t 1pn de cnnstrucciún
• J >rornn,er el nrden y 1:1 limp1cn1. 
Seii:ilin1eiún en In simhnlog1:i de cnlorc-;. 

11) \ h•.ior.uui, .. nto cid <'Stado (1<•1 hut"n mam·jo cid tallt·t·:

• Se deben tener 11n;1s mstalt1c1nncs :icPrdcs :i J:i di.-;;tnhucibn del taller p:1rn
nhtcncr 1111:1 mcinr utili;rición del cspacin

• l·:srncins indicadns r�,rn lns h:incns y mcs[ls de h·aha.1n
• Acccsn a las m�quin::is parri sn in-;pccc1011. m:rntcnim1en10. rcp:1mc1on. sm

km·r que c:::imhinr de pns1c10n las múquinas.
• Már�cncs de csp:1cio según el tamai1n y firma de l:1 mttc¡uma.

F,·alunci,;11 del est:ldn dr l�,s su�erenci[ls y prnpucstac;;: 

• Parn cnntrnlnr el proceso se dehc hacer un .-;;cgunnicnto continuo para loe:;

c1cl0s de opcn1c-Í<)t1. cnmn de los 1x1rnmctrns intcmns mús imprn1antcs pnra
obtener 111 l<1mrncic\n snhrc la caltd:l<l del prnducto fin ni.

• l .ns npcr:icinncs de lns mtcsanns dchcn seguir n1<wm11cntos estables
• Se dchcn e, itar las Yarincinncs en In'-. ctclns
• Se dchc car�1clt[lr 3decncid�nnente snhrc el proceso de producci0n. de<;dc h1

mnterw hasta el producto tcrrnmado.



• Fn el fH·ocesc, se dehen h[lcer in,:,;pccci("'nes. incluvcn<lo In
m:1tcrialcs. recursos prnductiYn:-. npcrncinnes ccntn:il
insrccci<\n fürnl del producto, una c\'ahwci<\n de pnc;vcnta.

11 egada de lc1s 
del prPcesn 

• l .�s inspeccinncs deben cstnr lncali1r1das a Ir, brgP del circnito de
prnduccmn en p11estos de clas1 fieaci<\n :1 c:irg<) de i ns rectores n1<1v1lcs.

• �l' le� dchc <.i:tr mstruccinnes "nhrc el trnh:ijo que rc[lli1nn pnn1 �1plicm las
vcri fícncinnc'i pnr autocnnlrnl

• Se deben mcjnrnr I:,� mstal:1c1oncs cnmn pucstns de trahn10
• Se elche cYitar In cnmhinnc1ón de h:1r11i1 cnn ntrn prnducto similar. para no

nbtcncr un prnducto tcrminndri p:uinsn.
• 1.�1s picdrns de hrillado dchcn las C[lrnctcristicas para su uso.
• l .ns mnldl's dL�hen ser hnm(,�éflL'ns,
• 1 khcn nhtener un tnnn pt:ira :111mcnl:1r l:t capacidmi del prndnccit'n1 ( en l:1s

tres ,cred�1s)
• s� les elche chsefiar lns cstilbjc-; de usn a<.:nrdc al traha.io renli7.adn
• Se les dchc mcinr:ir bs cpndicinncs c-xtcnws rnr� el scc[tdo de los nhjctns

par:l c,,it�r cicmnr:is en d cicl0.
• Sl' le ckht..: sumim�tr:ir ha111i1 :1 l�1s \'Crcd:is Mnntal\'() y ,0le�i0 de bs

mismns calidades que el c,tr:-iido en la ch:imha .
• Vcnli1..·:ic1c\n tinal. f-s prnpnrci1m:1r b h:1se p:ir un�, l'Wiluaciún miis mnplia

di..�I t1i\'cl di.� cnlid:td. C<)tnn gmantiz;ir que lns productns llc,cn el nivel de
calidad 11�1r,1 sr1lir :11 mcr-c,1<..I<,.

• F\'nlll[h:iún cunlitatnn:i prn.vcn1a.- F.I prnduc1n tiene que prestar un 
scn-icio satisfactnrio.

c...;1s1em:1 <le recuperación de b in1,,rmm·10n de cnlidnd. 

• l<cquisitns de central de npcracinncs
• l<cquisitos del central del prncesn.



< ' .. \ LI 1) \O O F 1.:\ TS1'iPECCTO'l 

a) J•::--tahll'('imh.�nto ch." la l'Sfandarizadbn p.na lo� <lh'ersos mftodo� dt·
. . . 

m�pel·<·1on.

• l .:1 cs1�111d:1riz�1ciún p:ira la lncali;,aciún de la inspecunn �' su intcgraci/111 en
el circ111tn de pwduccic\n puede tener importnntes rercrcusionc�. nn snlo
en el cnsto de las ma111ohrns sinn l:1mh1én en In cnlidnd de prnductn que
inrl11�·c el pr0cc�n \' l..'11 el retraso temporal entre l:is msptcc.iún , las
:1ccin11c, cnncct i \ as.

h) F�t., hk•dmh.·nto dt· lo.;; lTikrios par:-t las pruehas y las insp<-<Tiones.

• Inspccti6n de In-. m:,tcri:tlcs - Se dch1..·11 nscgurm que h,s nwtcrinles �
r1c/a"i adquiri<lns no sean di..: calidad inferior <le forma que nn dctcri0rnn la
producciún del producln lin:11.

• Vc1ilic:1ciún de lo" mcdiPs de prnd11ccH1n.- Consiste en \·crilicar se 1<,s
1111..·di1,s (.k· prnc.lt1crit\11 �<'tl .... uliti1..·ntcs pm:1 :,h.·:mi'ar un n:ndimicnln 
:u�cpt:1hk 

• VL�ri tíc1ci<\n de puesta l·n marcha.- l.:, rrimcra rie?.n de una rartida n de
un prt1ccsn prnduc.:tivo deben inspcccinn:1r muv detenidamente un nl�jcl<' de
d1..�tcrmi11:11 si la múquinas cstún dchidnmcntc tnslalndas.

• Vcri lic:,ci,;n por nutncentrnl.- J .:1 respnnsnhilidad fin:11 del m,·�I de t::did:1d
cnrrcspnndc al npcnmn que fohrica el prnduc1n.

• Cc1ntrnl de lns Ycri licndPrcs po�tcrior [l lns �)pernn<'c;,.- T a Ycri tic:1ciún de
íi:ts pic1�s dehc llcvnrse a cahn tnn ccr�:.i :11 tiemy,n de b oy,eraci/111.




