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INTRODUCCION: 

El siguiente informe final contiene las resultados arrojados en el desarrollo de 
la asesorfa en asistencia tecnica para el Proyecto Nacional de Cadenas 
Productivas para el departamento del Huila, que adelanta Artesanf as de 
Colombia S.A. en convenio con Fiduifi. 

La asesorfa en Asistencia Tecnica, Transferencia Tecnol6gica y Talleres de 
manejo y aplicaci6n de tecnicas de esmaltado para productos ceramicos, se 
llev6 a cabo en las comunidades artesanales de Neiva, Pitalito y San Agustf n 
en el departamento del Hui la, aplicando la metodologfa de trabajo disenada por 
Artesanf as de Colombia, actividad encargada desde el Centro de Diseno de 
Bogota, coordinado por la Ora. Lyda del Carmen Diaz, y par el Dr. William 
Monroy coordinador nacional del Proyecto Cadenas Productivas del Huila. 

Este programa del mejoramiento artesanal, pretende determinar debilidades y 
fortalezas que permitan encontrar las estrategias de mejoramiento necesarias 
para el eslab6n productivo eficiente y organizado para la Ceramica 
estableciendo una serie de mecanismos que permita al artesano elaborar una 
artesania popular o contemporanea, desarrollarido y aplicando las tecnologf as 
apropiadas para el mejoramiento de control de calidad, productividad, 
competitividad en la innovaci6n de productos ceramicos para los nuevos 
mercados. 



I. ANTECEDENTES:

LA CERAMICA EN EL HUILA 

En el Municipio de San Agustin se encuentra un grupo de familias entre 
hombres y mujeres que desde hace unos arios vienen fabricando replicas 
precolombinas agustinianas a escalas, estas piezas estan hechas con barro 
que consiguen de unas minas cercanas al casco urbano de San Agustfn o 
de Pitalito, sin embargo a algunas impurezas de la misma como el oropel, 
pequerias rocas y quicuyo, hacen que la calidad de la materia prima no sea 
de lo mejor, se raja con facilidad dificultando su pintada o engobado, estas 
piezas son reproducidas en moldes de yeso que las artesanos han hecho 
de manera muy rudimentaria, sin tener en cuenta muchas veces las 
detalles que hace caracteristica las estatuas de piedra originales de San 
Agustin, presentando deformaciones en los siguientes productos debido al 
desgaste de los moldes, de manera que cuando los adquiere un turista 
nacional o extranjero no puede distinguir la original de la replica. 

La cocci6n de estas replicas para quema de bizcocho se hacen homos de 
leria muy rudimentarios de tiro ascendente, hechos de ladrillo nonnal de 
construcci6n, donde la forma y tamario del homo depencte de la cantidad y
tamano de las piezas a quemar, su construcci6n no tiene tecnica, luego de 
esta quema las piezas son decoradas con vinilos simulando el color de la 
piedra de color blanco y negro para formar un gris opaco, algunas figuras 
para simular el envejecido son sumergidas en una sustancia l lamada 
Neme, compuesto a base de" Trementina y Brea" disuelto en "Gasolina ", 
siento esto de un resultado grasoso y de sensaci6n Pegaso con un fuerte 
olor a gasolina, este producto puede ser volatil cuando lo usan para 
candelabros y t6xico cuando lo usan para internos de vineras y recipientes 
para licor. 

Esto productos en cerarnica de replicas de las estatuarias agustinianas son 
esteticamente mal elaboradas y desrnejoran la calidad de la replica, por lo 
tanto los precios son bajos, presentandose la competencia desleal entre 
los productores en el precio y en conseguir los clientes, donde 
practicamente regalan la mercancfa, estos productos son de mercado 
regional. 
Otro reducido grupo de artesanos elaboran vasijas de barro con similitudes 
a anforas precolombinas, alias, calarnbucos. candelabras, jarrones, piezas 
con adiciones de figuras animales un poco grotesca pero en muches cases 
es de agrado para los turistas extranjeros, generalmente son por encargo 



En el Municipio de Pitalito, que a nivel nacional es conocido por su 
tradici6n artesanal principalmente por la alfarerfa, como tambien otros 
lugares del municipio donde producen tostador cafe, mollas, pailas, tinajas 
para agua, ollas de cocina, cazuelas y bandejas para servir alimentos, 
Pitalito, tambien se lo conoce como el centro minero para las arcillas que 
benefician buena parte de los artesanos que elaboran sus productos 
ceramicos ya sean prensados a mano sabre moldes, a tomo de levante y/o 
barbotina para vaciado, pero su preparaci6n no es el mas adecuado pues 
contiene muchas impurezas, en parte debido a su falta de conocimiento en 
el tratamiento de pasta y a la falta de maquinaria apropiada para este 
proceso 
Pitalito es reconocido por sus productos de tradici6n alfarera depositarios 
de una autentica expresi6n popular, Modelan a mano las figuras que luego 
sacan moldes para una producci6n en serie, la cocci6n de estos productos 
lo hacen en homos rudimentarios de combusti6n a base de leria o guadua, 
en homos electricos o en homos gas, las que luego son pintadas con 
esmaltes acrflicos y vinilos cuando estan en bizcocho, tambien hacen uso 
del Neme, las figuras una vez terminadas las agrupan en escenas 
domesticas, casa ti picas, bandas de musicos, parejas de novios, bailarines 
de San Juaneros, Juan Valdes, Areas de Noe, tenderas, plaza de toros, 
bohros, canoa de frutas, palanqueras, animales y desde luego su producto 
base " La Chiva " que representa el medio de transporte mas popular en 
nuestro medio rural, diariamente y en los dfas de mercado Ilene de colores 
vivos del diario vivir del campesino, bautizadas con nombres muy tipicos y 
de escenas muy naturalistas. 
Otro grupo muy reducido produce vajillas para servicio de cafe y para 
comedor, pero su tecnica sigue siendo rustica y bajo control de calidad 

En el Municipio de Neiva, la capital se encuentra un grupo particular de 
ceramistas contemporaneos cuyos productos que estan comenzando a 
elaborar ya tienen unas caracteristicas propias para el mercado actual, 
como figuras para pesebres en bizcocho, retablos, animales escult6ricos, 
floreros, alcancias, muiiecas pebeteros, fruteros en base a figuras 
precolombinas, figuras de personajes tfpicos: lenadores, pescadores y 
campesinos. 

La arcilla material base para su trabajo lo consiguen en Pitalito o Bogota 
con proveedores nacionales para todo el pars, este material es ya 
preparado que mezclado con otros quimicos en polvo obtienen las pastas 
listas para preparar la arcilla para barbotina, plastica para tomo y modelado 
a mano escultura, la cocci6n de las productos bizcocho y/o esmalte lo 
hacen en homos electricos y en homos a gas a 950°c bizcocho, esmaltes 
entre 1050°c- 1100 °c en acabados mates o brillantes 
En algunos talleres aplican, vinilos o esmaltes sinteticos en frf o, Este grupo 
de artesanos tiene ya una formaci6n mas academica de bachillerato a 
universidad, pero su experiencia en el campo de la ceramica es 
relativamente nueva. 



Ante estas perspectivas, el Centro de Diseno de Bogota, junto con las 
Programas de Cadenas Productivas de Artesan,as de Colombia vienen 
adelantando una serie de asistencias y transferencias tecnol6gicas con el 
fin de que los artesanos de cada una de las localidades pueda a su manera 
lograr una transformaci6n potencial hacia los sistemas productivos, e 
innovaciones en diserio de productos para los mercados actuales, 
promoci6n y comercializaci6n de los mismos. 

Las capacitaciones que se han realizada en los tres municipios son: 
Asesoria en Diseno, realizada por el 0.1. Alejandro Rincon, Asesorra en 
Diseno realizada por el D.I. Diego A. Anez, Asesoria en Pastas para 
Ceramica y Esmaltes realizada par el Sr. Guillermo Quimbayo, residente 
en Pitalito, Asesoria en Estudios de Arcillas, ubicaci6n de beneficiadores 
en materiales arcillosos, caracteristicas de las arcillas realizadas por el 
Ge61ogo, Sergio Losada, y una Asesoria de Taller de Creatividad 
realizada por el 0.1. Diego A. Anez, Asesoria en Asistencia Tecnica, para 
transferencia tecnol6gica en el mejoramiento de productos, control de 
calidad, proceso de producci6n en el area de ceramica realizada por el 
Ceramista Carlos Alberto Calvache Duenas en la elaboraci6n de vajillas 
Casa Colombiana 2004-2005, Asesoria en empaques y embalaje de un 
producto por la disenadora industrial Jimena Arango y por el disenador 
grafico Ariel Pineda para tarjetas de presentaci6n y catalogos de ventas 



LOCALIZACiÓN GEOGRAFICA 



./ Propuesta de Diseiio y Linea Diseiiada:

Las propuestas dadas desarrollar en diserie para el departamente del Huila, 
Unea Mesa, Linea Jardin, Linea Varies, para Casa Celembiana 2004-2005, 
fueron presentadas por los diseriadores: Jimena Arango, Alejandro Rincon, 
Diego A Anez y Jose Alexis Rentarfa del Centro de Diserio de Bogota 
Consistentes en 

1 -. Una vajilla para cafe, de nombre " Pepa de Cafe" 
una cafetera, una azucarera, cuatro pocillos y sus respectivos platos 
para cafe 

2 -. Una vajilla para cafe, de nombre "Pura" 
una cafetera, una azucarera, cuatro pecillos y sus respectivos plates 
para cafe 

3 -. Una vajilla para te, de nombre " Vajilla Bambu " 
una tetera, una azucarera, cuatro pocilles y sus respectivos plate para te 

4 -. Una vajilla para te, de nombre II Vajilla Te" 
una tetera, una azucarera, cuatre pocilles y sus respectivos plates para te 

5 -. Una bandeja para servir, de nombre "Bandeja Heliconia" 
una placa de ceramica con marco en madera 

6 -. Un Mugs, de nombre 

7 -. Un frutero grande, de nombre 

8 -. Un candelabro mediano 

" Pico " 

" Hoja de Platano " 

Estos productos seran esmaltades en celores escogidos de acuerde a la 
tendencia de Casa Colombiana 2004 - 2005, en colores brillantes y con 
esmaltes industriales. 



FICHAS TECNICAS 

• DIBUJOS Y PLANOS TECNICOS
• FICHA DE PRODUCTOS
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11 DESARROLLO DEL PRODUCTO 
Aspecto Formales: 

Las propuestas presentan formas innovadoras en su aspecto formal y a su 
funci6n utilitaria, fueron diseriadas en base a elementos naturales propios del 
sur del pals como la Flor de Heliconia, Hoja de Platano y Pepa de Cafe de 
donde se tomaron la partes geometricas coma punto de inspiraci6n y teniendo 
en cuenta los ambientes de Casa Colombiana 2004 - 2005, 

Cambios en las Propuestas: 

Teniendo en cuenta la forma y funcionalidad en su diserio se hicieron los 
siguiente cambios; 
1.- En el pico de las cafeteras, por ser una forma muy puntiaguda en su parte 
final se trato de dejarlo redondo para evitar que se desportille par su continue 
uso, tratando de encontrar angulo perfecta para el carte de agua al servir y 
evitar el goteo, 
2.- En el pico de tetera, para evitar dejar su boca demasiado abierto, se busco 
el carte adecuado en su parte final, para el carte de liquido al momenta de 
servir y evitar el goteo. 
Por la forma del diserio se reubico la posici6n del misma para mejor funcion y 
estetica de la forma. 
3.- Tanta en las cafeteras como en las teteras se hizo carrecci6n en el borde 
buscando que la tapa quede dentro de ella, dandole mayor sobriedad al 
producto tratando de no perder la Unea de la Vajilla 
4.- En ambos casos tambien se hizo correcci6n de la tapa, donde se alargo un 
poco la altura del pomelo para un mejor agarre de la tapa y darle mas 
dinamismo al canjunto, a las tapa de la cafetera y tetera, se alargo un poco su 
pie para darle mas seguridad al momenta de servir, se busca la forma de que 
las tapas tengan la !lave parar mayor seguridad al momenta de servir. 
5.- Se hizo reubicaci6n de la asa en la cafetera colocandola unos centf metros 
mas abajo del borde, ya que esta al ser adicionada en estado de " dureza de 
cuero " se evita que se defarme el borde de la cafetera en el momenta del 
secado y quema de bizcocho. 
6.- En las Teteras por la no funcionalidad de las asa en ceramica, se las 
trabajo en Bambu, buscando mayor comodidad en el momenta de verter el 
liquido en su interior, tenga movimiento lateral dando mayor espacio para el 
chorro de agua, como el de dar espacio para su limpieza, 
7.- En los pocillo y tazas, tambien se hizo la reubicaci6n de las asas unos 
centfmetros mas abajo del borde superior para evitar que en el momenta de 
secado se deforme cuando el asa tire en el secado deformando la boca 
redonda del pocillo, las que tambien se pegan al cuerpo en estado de " dureza 
de cuero ", evitando dejar los dos orificios que normalmente quedan 
internamente cuando se hace por vaciado, dificultando su limpieza. 
8.- En la parte superior del pocillo se corrigi6 del borde cuadrado al redondo, 
para un mejor contacto con las labios y esteticamente sea mas agradable, y 
para tener una mayor adherencia del esmalte en el borde, en los pocillos para 



cafe se adelgazo las asa para mayor estetica y forma del conjunto, en los 
pocillos para te no se colocaron asas por las dimensiones pequenas y por que 
el te es una bebida de tomar al memento, caliente y en pequenas cantidades 
segun el tipo de te, aromatica o infusion 
9.- En la parte inferior de los pocillo tanto para cafe como te, llamado pie, se lo 
defini6 en su forma, aumentando en altura y anchura buscando seguridad al 
momenta de depositarlo en el centre del plato. 
10.- En el plato de corrigi6 el centre definiendolo de manera que cuando se 
deposite el pocillo este seguro y "no baile", diferenciandolo del plate tortero 
totalmente piano, su diametro va de acuerdo al diametro de la base del pocillo 
teniendo en cuenta el porcentaje de reducci6n en el secado y en el esmaltado 
buscando mayor seguridad en su movilidad. 
11.- En el frutero grande "Hoja de Platano", se corrigi6 los bordes de cuadrado 
a redondos para evitar que se desportille, para mayor adherencia del esmalte 
en los bordes, 
Ante la baja calidad de la arcilla y el poco conocimiento en su manejo se evito 
de pegar la hoja de platano como parte del conjunto, buscando por el metodo 
de reserva de hacer la decoraci6n de la hoja de platano por la diferencia de 
colores en el memento de esmaltarlo, se disminuyo su altura para dar mayor 
apoyo en la mesa al memento de colocar las frutas 
12.- Para los candelabras se hicieron cambio en su dise/io, tratando de 
volverlo mas ligero en dise/io y en forma, dejandolo mas delgado y alto, se 
quite las partes en Bambu como parte de la decoraci6n en la base externa 
inferior, lo que le daba un sensaci6n de elemento burdo y pesado, lo mismo 
que en la parte superior donde se deposita la vela queda plana. 

111. PRODUCCION .

./ Proceso de Producci6n:

Para su desarrollo se realizaron las siguientes pases: 

1.- Elaboraci6n de la matriz en madera 
2.- Elaboraci6n del molde a la matriz 
3.- Fundici6n de la matriz en yeso. Para una producci6n en serie con el molde 
matriz, para luego hacer madre forma y continuar con la serie de moldes 
4.- Elaboraci6n del molde de reproducci6n, sabre la matriz de yeso. Este molde 
permite varias impresiones de una pieza. 
5.- De acuerdo al tipo de molde nos permite estampar a mano, a 'tarraja, y por 
vaciado con barbotina. 
6.- En el caso del vaciado, la barbotina dentro del molde en estado liquida, el 
yeso va absorbiendo el agua e ira tomando forma interna del molde, el tiempo 
de permanencia de la barbotina en el molde dara el grosor de la paredes 
7.- Luego cuando haya adquirido una cierta dureza se retira en orden las partes 
componentes del mo Ide, se retira la pieza del molde, se precede a quitar las 
rebabas, corregir posibles errores, se pule la pieza a mano o con ayuda del 
torno, las asas se pegan en estado de " dureza de cuero " 



8.-.EI secado puede tomar horas o dfas dependiendo los metodos usados para 
ello y del estado del clima, evitando las corrientes directas de aire ya que 
pueden ocasionar grietas y perdidas de la pieza. en la quema de bizcocho. el 
tiempo de quema para bizcocho en homo a gas es de 6 horas, para 
enfriamiento 8 horas 
9.- Hecha la selecci6n de las mejores piezas se procede a la carga del horno 
para quema de bizcocho, se precede a hacer limpieza del homo y 
Aprovechar al maxima el espacio intemo del homo, una quema de bizcocho en 
homo Electrico puede durar tres horas hasta 900°c, con % hora de caldeo 
antes de la gran quema. 
En homo a gas la quema, puede durar de 4 a 6 horas de quema con 2 hora de 
caldeo y de 6 horas enfriamiento. 
10.- Una vez realizado el descargue del homo se hace la selecci6n de los 
productos, se hace una limpieza de algun polvillo sobrante de la quema se 
precede a esmaltar el producto por media de cualquiera de la tecnicas, 
terminado este paso se precede a la carga del homo, con cuidado para hacer 
la quema de esmalte cuya temperatura depende de las especificaciones de uso 
del esmalte 
11.- Realizada la quema y cuando el homo este completamente fri6 se procede 
a descargar el homo, se seleccionan las mejores piezas y empacan o se 
exhiben para venta 

Proveedores de Productos e lnsumos y Materias Primas: 

Entre las minas que proveen de este material a los artesanos tenemos las 
siguiente; 
La del Barrio Solarte con 12 arios de explotaci6n, propiet. Gladis Cortes 
La del Sector Salesiano con 15 arias de explotaci6n, propiet. Jesus Barreto 
La de la vereda Bajo Solarte con 20 anos de explotaci6n, propiet. Hebert Parra 

Esta material se vende en balsas plasticas de una arroba o sea a 12.5 kilos, a 
un costo de 1.000 a 1.200 pesos 

El promedio de consume por taller es de 20 arrobas por mes es decir 250 kgs, 
a un costo de 20.000 pesos mensuales 

IV. COMERCIALIZACl6N

ESLABON DE LA COMERCIALIZACION CADENA PRODUCTIVA DE LA 
CERAMICA 

La comercializaci6n en el Huila de los productos artesanales en esta zona son 
los mercados comun mente llamados "Mercados Naturales", o sea mercados 
regionales y ocasionalmente fuera de la regi6n o fuera del Pais, 



Luego de las asesorias se tuvo conocimiento de la forma de comerciar los 
productos , en el caso de chivas, con algunos cambios despues de recibir 
asesorfas en diseno en innovaci6n de productos tiene un mercado pero de 
memento por asi llamarlo por ser un nuevo producto, pero luego de corto 
periodo pasa a hacer un producto que satura facilmente el mercado dada su 
historia 
Algunos productos de las chivas en estado de bizcocho, producto sin pintar 
tienen sus compradores potenciales del Ecuador, por guacales lo que indica 
que son en grandes cantidades, para luego ser transportadas al vecino pais 
donde seran terminadas coma Chivas del Ecuador. 

Lo mismo sucede con compradores de Bogota, Cali y Medellin donde 
compran las chivas en estado de Bizcocho, que luego seran pintadas en frio 
con vinilos con diferentes nombres e historias. 

Tanto en Neiva como en Pitalito, algunos artesanos tienen ocasionalmente 
mercados lnternacionales para Usa, Francia o Jap6n son pedidos que se haran 
una (1) o dos (2) veces al ano, por contacto de amigo o por visita de algun 
turista extranjero. 

Tambien encontramos artesanos que tiene sus pedidos fijos por mes, para 
entrega de candelabras, ceniceros, pantallas etc, en la que no presta mayor 
atenci6n en terminados, y estos productos siguen siendo pintados con Neme, 
las cantidades de entrega por cada mes son siempre por docenas, por ejemplo, 
candelabros 50 docenas, ceniceros 50 docenas, pantallas 30 docenas, para un 
total de 1,560 unidades, mas un cierto numero de piezas extras para reponer 
alguna daiiada, dada su cantidad de piezas el control de calidad es mlnimo lo 
importante es entregar y cumplir con el pedido, donde la familia interviene o 
colabora en la terminaci6n del producto. 
Los precios bajos que se manejan se recompen·san con la cantidad del numero 
de piezas hechas, 

LUltGO DE LAS ASESOIUA Y COMPARTIR LOS CAMBIOS QUE PUEDltN TENER NO 

SOLO ltN SUS PRODUCTOS SINO TAMBiiN EN LOS CAMBIOS VISIBLES EN LAS 

"FORMA DB TR.AB.AJAR Y OR0All'1ZACI6N DB l,OS TALLER.KS QUE SE REFLEJARA EN 

'LA llfNV ACI6l'f DEL PRODUCTO LA CALIDAD DEL PRODOCTO Y DE COMO PUJtDltN 

'CAMBIAR O lNGRESAR A MltRCADOS llACIONALES Y DE SER POSIBLE 

lNTERNACIONALES LO QUE TAMBIEN NO LLKVA A SUGBRIR LA IMPORTANClA DE 
MANJtJAR COSTOS DEL PRODUCTO Y MBRCADOS lNTERNACIONALES CON SUS 

RltSPltCTIVAS EXIGENCIAS DEL MERCADO ARTESANAL ... 

V. CAPACITACION TECNICA

DESCRIPCION 

Para esta segunda pa rte de la asesorf a tecnica en el Huila, se llevo a cabo la 
parte de tecnicas aplicaci6n de esmaltes para productos ceramicos, por media 
de las siguientes tecnicas; 



Por inmersi6n, 
Por pince!, 
Por chorreado, 
Por bariado 
Por Aspersion con pistola. 
Ver anexos, para mayor informaci6n de cada tecnica, y su apropiada, 
aplicaci6n de acuerdo a la forma, tamano y textura de la pieza.tecnica 
El desarrollo de este taller estaba abierto para todos aquellos artesanos que 
ten[an interes en conocer estas tecnicas, pero se ampliarian conocimientos con 
aquellos artesanos con las que se desarrollarian las propuestas de casa 
colombiana, se llevo a cabo en los municipios de Neiva y Pitalito 
En sf ntesis tenemos que el desarrollo de/ taller fue acogido por los artesanos, 
ya que para muches a pesar de tener algun conocimiento en pintar un 
producto, y que el proceso ceramico tiene muchas posibilidades y su campo es 
muy amplio, brindandoles otras opciones de trabajo y terminados de los 
productos, De manera de que los talleres sean lo mas practices posibles asi 
que lo puedan aprovechar y ser participes todo el tiempo posible 

Dando la oportunidad de que al final este taller y sus practicas cada artesanos 
puede ver con cual tecnica se puede identificar mejor, que para muches es un 
inicio del proceso ceramico en desarrollar . 

En el transcurso del taller nos permiti6 ver, palpar y conocer muchas areas de 
la ceramica que no han sido exploradas par ellos. 
Podemos concluir que dentro del proceso ceramico se debe tener presente la 
elaboraci6n del producto y donde el manejo del tiempo, control de calidad, 
forma de trabajo e innovaci6n del producto en diseno tienen mucha incidencia 
en el valor y venta del producto para la competitividad en el mercado. 
Oonde tenemos que el manejo del homo para carga de bizcocho, puede ser 
igual en cierta forma pero no es igual que al cargar un homo para quema de 
esmalte ya que para esto se necesita una serie de accesorios y elementos para 
su adecuado uso y conocer muy bien el manejo de temperaturas en el caso de 
homos a gas y comportamientos de los esmaltes 
Permiti6 observar que es importante tener areas de trabajo definidas y si no 
hay areas definidas definir los tiempos de trabajo, tiempo de pulido, tiempo de 
secado, de quema y luego tiempo de esmaltado para tener al menos el espacio 
de trabajo limpio al memento de esmaltar, para evitar impurezas que puedan 
caer en las piezas al memento de cargar el homo que luego de sorpresas al 
abrir el homo una vez que este frio 

En cuanto a las arcillas es importante conocer su comportamiento en el 
proceso ceramico, tanto en la tecnica del engobe, aplicada en' la pieza en 
dureza de cuero, coma en la tecnica de esmaltado, comportamiento en el 
secado y comportamiento en la quema. 

Luego de las autoevaluaciones de las esmaltados con arcillas propias de cada 
region, y de acuerdo a su explotaci6n, se concluyo que la materia prima es muy 
importante, ser adecuadamente extraidas de las minas, libres de impurezas y 
de gases que deben ser eliminados en las primeras quemas, ser plasticas con 
cierto grade de humedad al memento de trabajarlas, cierto grade de porosidad 



y textura en el bizcocho, para que al esmaltar haya buena absorci6n, buen 
cubrimiento del soporte y definici6n del color 

Es importante reconocer sobre que tipo de soporte se aplicara el esmalte sea 
rojo o blanco, ya que algunas arcillas rojas por el alto contenido de Oxido de 
Hierro, al momento de la quema de esmalte, puede afectar el color en su 
tonalidad o en algunos casos puede variar el color y volverlos transparentes. 

En los beneficiadores y comercializadores de arcilla, la organizaci6n y metodo 
de trabajo es debil. 
En cuanto a la barbotina utilizada en la tecnica del vaciado, esta preparada sin 
ningun tipo de control reol6gico o sea el comportamiento de viscosidad, ni 
control de densidad relaci6n agua-arcilla, dependiendo de la humedad puede 
afectar los moldes, peso de pieza y tiempo de formaci6n de la pieza. Se hace 
necesario estandarizar una formula para barbotina utilizando materiales ya 
existentes, teniendo en cuenta, densidad, viscosidad, tixotropia, tiempo de 
formaci6n y tiempo de saturaci6n de humedad en los moldes lo que nos 
permite saber cuantas piezas se puede obtener por vaciado. 

Los talleres artesanales tenemos que en general son talleres-familiares, donde 
se ha acondicionada dentro de la casa un espacio para ello, y en otros cases la 
adaptaci6n del patio, la falta de organizaci6n, metodos de trabajo, procesos de 
producci6n, distribuci6n y definici6n de areas de trabajo, instalaci6n e 
infraestructura de los talleres en la mayoria de los casos es deficiente. 

Lo anterior obliga a establecer y cumplir una serie de condiciones para que el 
artesano empiece a implementar mejoras tanto en su taller como en la 
elaboraci6n de las piezas, buscando de obtener buenos resultados en cada 
jomada de trabajo, Prestar atenci6n en el control de secado en la producci6n 
del crude antes de ser llevadas al homo, debido a los diferentes tipos de 
arcillas, componentes y grades de plasticidad, coma minima de tener en cuenta 
su humedad, porcentaje de reducci6n, control en el manejo de los tres de 
aguas existentes en una pieza, tiempo de secado, formas de secado natural o 
artificial 

En cuanto a los homos a gas, procesos de cocci6n y quemas se observe que 
no hay buen conocimiento de estas etapas, el uso del gas no es el mas 
adecuado ni el manejo de los quemadores ni los tiempos de quema para cada 
proceso, Los homos coma en el case de San Agustin son muy rudimentarios 
fabricados de ladrillo comun de construcci6n, los que construyen sin ninguna 
tecnica, de acuerdo a la cantidad, tamano y forma de las piezas es la grandeza 
del horno de tire ascendente el material de combustion es lena, retal de madera 
y en muches caso guadua, como se puede notar en este tipo de quemas no 
hay control del proceso de cocci6n, ni control de temperatura, donde la 
temperatura es controlada a ojo y por el color de la llama durante la quema 

En cuanto a la decoraci6n o terminado de las piezas, no hay garantfa del 
producto, ni hay control en su proceso, la mayoria de los talleres hacen la 
decoraci6n al frio, con elementos sinteticos coma vinilos, lacas, acrflicos y 



neme, tenemos que el color de las piezas depende mucho de la mano de obra 
y no del proceso ceramico . 

El diserio, es una de las parte mas debiles en este departamento, no hay 
productos nuevos que representen la artesania de la region, las propuestas 
nuevas son muy escasas ya que buscan hacerlas de manera mas rapida y de 
mas valor. Los artesanos en cierta parte estan produciendo las mismos 
elementos, chivas, bohios, palanqueras, area de Noe, vendedoras, tenderas 
etc., que junta a la baja calidad del producto y a la desorganizaci6n han 
llevado en cierta forma a la decadencia de la artesanf a. 

Con la asistencia y transferencia tecnol6gica se pretende desarrollar nuevas 
propuestas para el artesano y brindarle nuevas herramientas y nuevas 
altemativas de trabajo, par media de charlas y talleres de autoevaluaci6n 
sensibilizar a las artesanos en la importancia de la transferencia tecnol6gica 
para la artesania, en conceptos claros en conocimientos, tecnicas y pasos en el 
proceso ceramico sin perder su tradici6n e identidad de cada region. 
Se realizaron charlas sobre selecci6n de productos, organizaci6n de talleres, 
asociatividad en el trabajo en busca de una mejor organizaci6n de trabajo, los 
mercados nacionales e intemacionales, rescate de productos y tecnicas 
tradicionales de cada regi6n, manejo de ferias y eventos de culturales. 

lmplementaci6n Tecnol6gica en el Proceso Productivo Artesanal 

Hecha la selecci6n de los talleres visitados en base a su ubicaci6n, 
capacidad de trabajo e instalaciones, en donde se desarrollaron 
las propuestas de Vajilla Casa Colombiana 2005 ", 
tenemos 

En Neiva, 

Se trabajo en los siguientes talleres: 

- Grupo de artesanos llamado, "Huanaco", "Manos de Fuego", para el
desarrollo de la Vajilla cafe, "Pepa de Cafe",
Donde tenemos, elaboran las piezas par vaciado en moldes de yeso, aplican el
esmalte par medio del pince! y por inmersi6n, al esmalte le adicionan P.V.A. (
polivinil acetate), usandolo como adhesive en lugar de la goma de tragacanto,
permitiendo el deslizamiento de la pincelada evitando el recargue del color,
sabre 100 gramos de esmalte el 8% de P.V.A., al valor del porceritaje varia de
acuerdo a la calidad del esmalte, en algunos casos se usa el colbon, pero de
acuerdo a sus componentes qufmicos puede cortar el esmalte al mezclarse.
En cuanto a los homos a gas, estan conectados a red, donde la quema de
bizcocho lo hacen 2 � horas, con un caldeo de 45 minutos aprox, hasta los
950°C luego se lo apaga completamente.
Para quema de esmalte a 1040°c - 1050°c donde en 2 � llega a esta
temperatura y donde para el enfriamiento se baja la entrada de gas por 1 hara



y luego apagarlo completamente para su enfriamiento, control de temperatura 
por medio del pirometro con termocupla analogo. 

- Taller de la cooperativa de artesanos" La Fortuna", para la
Vajilla cafe, "Pura", y el Mugs "Pico"
Donde tenemos, que aplican el esmalte por medio de pince! y por
inmersi6n, no usan adhesivos para los esmalte, adquieren esmaltes
industriales de buena ca lid ad, elaboran las piezas por vaciado, aplican
el esmalte por pince! y por inmersi6n, para la quema de bizcocho usan
homo electrico, el caldeo lo hacen en 1 % hora , y la gran quema en 3
% horas, para esmalte 6 horas de quema y 8 horas de enfriamiento, el
control de la temperatura lo hacen al ojo mirando la intensidad del color
por la mirilla ubicad en la puerta del homo.

- El taller de Arte y Arcilla, "Dasilva", independiente, para la placa en ceramica
de la "Bandeja Heliconia", la hechura de la placa la elabora por medio del
rodillo, a la que una lograda una tortilla de arcilla homogenea en el espesor
procede a tomar las medidas requeridas y luego cortar, el secado demora su
tiempo de uno 6 a 8 d[as cambiando de posici6n cada cuanto, para la quema
de bizcocho utiliza homo a gas conectado a red, de 4 libras de presi6n, donde
la quema de bizcocho se hace a 850°C con 45 minutos de caldeo, y de 1 %
hara de gran quema, para esmalte a 1040°c caldeo de 15 minutes y gran
quema 1 % hora, con un enfriamiento de 6 horas. Aplica el esmalte con pincel.

- La "Escuela Artesanal para Formaci6n Tecnica en Madera", donde se
elaboro el marco de la bandeja en la que se ensambla la placa en ceramica 
esmaltada. 

- Talleres "lntihuatana", artesanos que trabajan el torno para madera,
donde se elaboraron las matrices en madera de las vajilla, para Neiva y
Pitalito

En Pitalito, 

Se trabajo en los siguientes talleres: 

- Taller del maestro Guillermo Quimbayo, independiente, para la
Vajilla te, trabaja, tomo de levante electrico para cierto tipo de piezas y por
vaciado en moldes de yeso, aplica el esmalte por inmersi6n, quema para
bizcocho a 950°c en horno a gas alimentado con 2 o 3 cilindros de 100 Ii bras
cada uno, para la quema para esmalte la carga del horno lo hace con ayuda
de las placas refractarais, con medidas adecuadas a las medidas internas del
horno, conocida como el emparrillado, tratando de que las piezas no queden
demasiado juntas par evitar que el momenta de la quema se queden pegadas
al fundir el vidrio de los esmaltes, una vez completada la carga del homo, se
prende dejando de 3 a 5 cm de abertura la tapa , para expulsar el agua de los
esmaltes, por espacio de unos 45 o 60 minutes, luego si se cierra la tapa
acelerando la quema, iniciando los 350 °c con una presi6n minima por unos 60
minutes, luego de esto se comienza a acelerar de manera que en dos horas no
pase los 500°c, cuando la quema al cabo de 3 horas se acelera un poco hasta
conseguir los 850°c en 4 horas, luego aceleramos la quema para que en un
periodo de 5 a 6 horas nos llegue a los 1040°c, en la que en esta fase se debe



mantener que la temperatura se la pueda sostener por espacio de 10 a 15 
minutes para luego apagarlo y tener un .enfriamiento por espacio de 8 a 1 O 
horas, para que el enfriamiento sea lento tapamos el buitr6n. 

- El taller de artesano Luis Carlos Calderon, independiente, para la Vajilla Te,
Donde trabaja vaciado en moldes de yeso, su producci6n se basa en la
elaboraci6n de chivas, hace las quemas de sus productos en homo de lefia,
usando la guadua coma materia basica de combusti6n y decoraci6n en frio,
esta en el proceso de buscar otras altemativas de trabajo, ha sido unos de lo
que mas empefio ha demostrado en las asesorias desde el inicio del programa,

- El taller de artesano Miller Medina, independiente,
para el frutero grande, Trabaja el tomo de patada, donde elabora productos por
pedido en grandes dimensiones usa tecnica del negreado en homo de lefia,
usando llantas de bicicleta para este proceso.

En San Agustin 

- El taller del artesano Carlos y Andres Bravo, independiente, para el
candelabra, trabaja el tomo de patada, elabora piezas de replicas
precolombinas, negreado y decoradas con elementos sencillos
A continuaci6n hacemos una breve descripci6n de este proceso;

La materia prima la taren de Pitalito, de la mina Salesiano del senor Jesus 
Barreto, la que adquieren por af\o una (1) volquetada, por valor de 130.000 
pesos puesta en San Agustin, esto es aprox., 5 toneladas, en estado seco y en 
terr6n, de acuerdo a la cantidad que van utilizar toman coma medida la 
capacidad que tiene cada carretilla y en la que por df a pre pa ran dos (2) 
carretillas , unas 15 arrobas - 375 libras - 187,5 kilos , y en la que por dia 
consumen 93,5 kilos. 
Para el tomeado de las piezas lo hacen e dos (2), aproximadamente una cien 
(100) piezas entre grandes, medianas y pequefias
El retomeado de las piezas lo hacen de 3 a 4 dias, las cien (100) piezas,
El engobado en rojo en un (1) of a las 100 piezas
La decoraci6n con motives sencillos, con ayudas de compas, reglas, lapices,
navajas y un bruflidor de 5 a 6 dias
E secado en sombra con corrida de aire, no hay secado al sol por temor al
cuarteado, por espacio de 8 dfas
Para la quema en crude, lo hacen en homo rustico, construido ·en casa con
ladrillo de construcci6n y donde el diserio y forma de construirlo estan hechos
en base a los conocimientos impartidos por el senor Ricardo Suarez, un
ceramista que por algun tiempo estuvo por San Agustin, hace aprox., 8 arias,
El homo se puede acondicionar segun la producci6n, numero y forma de las
piezas, la lefia utilizada como calentamiento por espacio de 6 a 7 horas es
chamiza y entre 1 y 2 de quema tratando de subir la temperatura se usa
guadua.
El enfriamiento se loa hace en 12 horas asi que cuando se descarga el homo
ocasionalmente se encuentran piezas cuarteadas o rajadas



Para la selecci6n del producto se lo hace en unos 15 minutes 
Para la quema del negreado o ahumado, se lo hace con cascara de arbol, 
coma el lacre, el monday, que producen fuertes manchas, helechos humedos 
y luego lena, en la que para las cien piezas toman 2 dfas y en cada ahumado10 
piezas y cada � hara hay descarga del homo, enfriamiento 15 minutes antes 
de lavar con agua, jab6n trapos cepillo y secado, 
Una vez secas las piezas se les anade o aplica arcilla blanca para que penetre 
en las hendiduras de la decoraci6n y con un trapo se quita el sobrante se deja 
secar y luego se exponen a la venta 

Luego de conocer y compartir estas formas de trabajo buscando mejoras y 
aumentar la producci6n en la elaboraci6n de elementos ceramicos, la parte de 
transferencia tecnol6gica, se hizo con los siguiente elementos, 
Tablas Redondas intercambiables en diferentes tamarios para las tornos de 
patada o electricos cuando se elaboran piezas de grandes dimensiones o en 
producci6n en serie, obre todo para su mejor manipulaci6n y evitar 
deformaciones cuando se retiran del torno en estado humedo, 
Tometa de Mesa para mejor manejo de la pieza cuando se decoran, coma para 
cuando hay ensamble de piezas en una, tambien como soporte para cuando se 
esmalta una pieza con pincel, pistola o chorreado. 
Pinceles Pelo de Marta, especiales para esmaltes y evitar dejar la huella en el 
memento de pintar. 
Placas refractarias y columnas accesorios indispensables en la carga de 
homos a gas o electricos, tanto para bizcocho coma para esmalte, y 
aprovechar al maxima la camara interna del homo 
Herramientas adecuadas para la retorneada de las piezas elaboradas en el 
tomo, para el terminado cuando son elaboradas a mano. 
Reglas metalicas normal y en escuadra para cuando se elaboran los moldes de 
yeso. 
Mejor manipulaci6n del yeso y control de espesores en el vaciado de la 
barbotina. 
Pirometros digital manual con termocupla tipo K, para mejor control de 
temperatura, para bizcocho para quema de esmalte evitando perdidas en las 
quemas. 

CONCLUSION ES 

Es importante que el artesanos sea consciente de la importancia, compromise 
responsabilidad que tienen, al ser agente participe del Proyecto Cadenas 
Productivas y coma productores de artesanfas 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

- Es necesario que los artesanos o aquellas agrupaciones que sean participes
de Cadenas Productivas, tengan las asesoria correspondiente, adecuadas y
puntuales para poder satisfacer sus falencias .



- Las asesorfas deben ser muy especificas, por el tiempo necesario, y dictadas
por profesionales capacitados para cada area, teniendo continuidad con
resultados positivos para el artesano.

- El area de la ceramica es un campo que necesita mucho tiempo en
preparaci6n, conocimiento, experimentaci6n para obtener y ver resultados
satisfactorios,

- La rnayoria de los talleres, son talleres abiertos en los que las corrientes de
aire son fuertes, par lo tanto las ambientes de trabajo no son limpios, no hay
distribuci6n definida de areas de trabajo.

- La mayoria de las talleres estan condicionados para hacer trabajos de
alfareria, par lo tanto sus instalaciones, iluminaci6n y condiciones de trabajo
son muy rudirnentarias.

- La profesionalidad del artesanos, capacidad de producci6n individual, mano
de obra calificada, tiempo de producci6n y capacidad de producci6n del taller,
son deficientes, sus equipos no son los apropiados para trabajar la cerarnica.
muchos procesos se realizan a mano, lo que incrernenta en costo y tiernpo

- Muches talleres tienen piso en tierra, o el pavimento no esta nivelado por lo
tanto el piso es desnivelado, lo que puede ocasionar problemas en las
instalaciones de las rnaquinas, a la salud y a la movilizaci6n de objetos
delicados,

- Su forrna de trabajo como ellos le Haman "al rinde", o sea trabajo del
memento sin prestar atenci6n en los terminados de las piezas terminadas no
hay control de calidad, o sea que, retiran la pieza del molde, la dejan secar, la
queman y asl come sale del homo, con un·a selecci6n muy superficial la
empacan

- Se hace necesario asesorfas en manejo de costos, asociatividad en el trabajo,
manejo de personal y comercializaci6n del producto.

- Los talleres de Diseno deben ser muy puntuales y especlficos para ceramica

- Se hace necesario tener una estandarizaci6n de las arcillas, pero es muy
importante de tener en cuenta, que estas arcillas son para productos
esmaltados par lo tanto deben tener algunos requisitos para ello, buena
calidad, arcillas plasticas, libre de impurezas ya sean para torno o para vaciado
Con buena capacidad y absorci6n del esmalte etc,,,,

- Las posibles capacitaciones en preparaci6n arcillas y preparaci6n de esmaltes
se recomienda que sean dadas por personal id6neo y capacitado para ello

- De manera especial se recomienda que para la construcci6n y capacitaci6n
en el manejo y uso de las homos a gas sean personal experto y con
experiencia en le tema de homos a gas.



FORMACION DE LA ARCILLA PLASTICA 

Almacenamiento de la arcilla seca. Almacene bastante arcilla seca para que dure 
· toda la estaci6n lluviosa.

� 
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S�car directamente a,los rayos del sol, en el piso o mejor todavia en plataformas 
altas de ladrillo que pueden ser cubiertas con plasticos en caso de lluvia. 

Convertir la arcilla a rnano con un descerezador de arroz o con un rnolino de 
martillo. 

ANEXO 1



Cernir para remover las particulas espesas (MALLA 16- 100 dependiendo de la 
fineza requerida) con un cedazo a mano o cernir a traves de vibraci6n 
motorizada. 

Mezclar con otros materiales (arcilla, feldespatos, talco, cuarzo) manualmente o 
en un mezclador de tambor. 



Es necesario remojar para permitir que todas las particulas de arcilla absorban 
agua (con un minimo de 24 horas). 

Se puede amasar manualrnente ( o con los pies o en una amasadora) 

Madurar debajo de un plastico por un minimo d.e 3 dias o lo que es mejor, varias 
semanas. 

La arcilla plastica necesitara amasarse un poco antes de usarse en la formaci6n 
de objetos. 



Recomendaciones en la Carga del Homo 

La Carga y Quema de productos ceramicos dependen de varies parametros como: 

1 - De la Forma de las Piezas 

2 - De las Caracterfsticas Tecnol6gicas de las Arcillas o Pastas, de los 
Revestimientos ( esmattes, engobes ect ), y de los Colores Usados 

3· - La Curva ( temperatura ) de Quema la qua Subira el Producto Ceramico 

4 - Al tlpo de Homo Usado en la Quema 

Los Distanciadores o Soportes que podemos utilizar para la Quema tenemos: 

A tres pies, son soportes pianos, con un pequel'\o pies triangular en el centro, 
para cuerpos porosos que no sufran deformaclones en la quema. 

De Superflcie Plana, para materiales Grelficados, como Gres y Vttredus 

De Superficie.Caladas para Mayolicas 

De Caja: aqu·r de Cllindro con Fondo y con Soportes Trtangulares 

Abierta con Tres Columnas y Soportas Triangulares 

Abierta con Poslci6n Vertical de los Plates, queen el Fonda se Apoyan sobre 
dos Pequenos Soportes Lineares Triangulare$ que estaran Separados de 
acuerdo al Tamat"\o de los Platas 

Soportes Triangulares de Diferentes Tamal'\os 

SQ Racomienda en la Quema de P1atos hacer columnas de 10 a 12 Piezas 



ANEXO 
ASESORIA.S SOBRE LA APLJCACJON DE TECNOLOGlAS APROPIADAS 

!NTRODUCCJON

Las asesorias desarrolladas hacen referencia a los procesos de los eslabones de produccion y 

comercializacion, en ese sentido, se enfocaron en la aplicacion de tecnologias apropiadas 

para alcanzar estandares de calidad que permitan penetrar en mercados especializados con 

nuevos productos y contenidos de disefio, decoraci6n y utilitarios, acordes con las tendencias 

de los nichos de mercado seleccionados. 

DESARROLLO DE LA ASE ORiA 

Las asesorias realizadas sabre la aplicaci6n de tecnologias apropiadas en las localidades 

atendidas en el marco del Programa, se basaron en las lineas de productos desarrolladas por 

los disefiadores P.J. Arafiador, Diego Anez y Carlos Calvache. Ello con el fin de 

implementar tecnologias de acuerdo a la funcionalidad, dimensiones y disefio de cada una 

de las piezas propuestas. 

Posteriormente, se ajustaron los disei'ios propuestos y se establecieron las etapas del 

proceso productive para su elaboracion. En ese sentido, dentro de! proceso establecido se 

identificaron los aspectos a tener en cuenta para la aplicacion de las tecnologias apropiadas 

en cada una de sus etapas. 



Finalmente, con el fin de realizar procesos de real transferencia de tecnologias, se 

asesoraron grupos artesanales de las siguientes Iocalidades de acuerdo a su capacidad de 

trabajo e instalaciones: 

NE!lA 

Grupo de Artesanos HUANACO y MANOS DE FUEGO: se identificaron las tecnologias 

empleadas durante el proceso productivo y s_e !es asesor6 para Ia correcta utilizaci6n de 

equipos y se reforz6 en el uso de materias primas e insumos adecuados. 

Taller de la cooperativa artesanal LA FORTUNA: se acompafl6 el proceso productivo y se 

asesor6 para el control de temperaturas. 

Taller de Arte y Arcilla "Dasilva", Ia "Escuela artesanal para la formaci6n tecnica en 

madera" y el "Taller lntihuatana": se acompafl6 y asesor6 el proceso productivo y se 

establecieron diferencias en las tecnologias utilizadas para la elaboraci6n de moldes, 

esmaltados y quemas. 

PITAL/70 

Taller de! Maestro Fernando Quimbayo: se acompafl6 el proceso productivo y durante la 

asesoria se hicieron recomendaciones para el uso de tecnologias apropiadas en etapas como 

elaboraci6n de bizcocho y la quema de esmaltado. 

Taller de! artesano Carlos Calderon: se acompaiiaron los procesos productivos y se 

identific6 el uso de tecnologias no apropiadas o ineficientes, las cuales ha reemplazado o 

mejorado durante Ia ejecuci6n de! Programa. 

Taller de! artesano Miller Medina: se acompan6 el proceso productivo y se estableci6 el uso 

de tecnologias no apropiadas, como es el negreado de piezas por humo de la quema de 

llantas de bicicletas, se recomend6 usar esmaltes para este proceso. 



SAN AG[lS7i.N 

Taller de los a11esanos Carlos y Andres Bravo: se trabaja una ceramica diferentes a las de 

Pitalito y Neiva mas conocida como estatuaria o replicas precolombinas. La tecnica es 

tradicional y estan en proceso de mejoramiento tanto en el uso de tecnicas para el moldeado 

como para el decorado. 

Terminados estos acompafiamientos a los procesos productivos y realizadas las asesorias, el 

informe presenta una serie de recomendaciones hechas por el asesor, todas orientadas hacia 

la aplicaci6n de tecnologias apropiadas coma son: 

• Uso de tablas intercambiables redondas para los tornos de patada o electricos, ello para

piezas grandes o para producci6n en serie.

• Uso de tornetas de mesa para mejorar el manejo de la pieza durante el decorado y como

soporte en el esmaltado.

• Uso de pinceles especiales de pelo de marta para el decorado.

• Uso de placas refractarias y accesorios indispensables en la carga de homos a gas o

electricos.

• Uso de controladores de temperatura.

• Mejorar la manipulaci6n de! yeso y el control de espesores en el vaciado de barbotinas.

Con estos resultados conc!uye el desarrollo del numeral 2.67, no sin antes aclarar que en 

cada taller asesorado se elaboraron productos de las lineas disefiadas. en los cuales se 

tuvieron en cuenta los estandares de calidad exigidos por el mercado y las caracteristicas de 

funcionalidad. decoraci6n y uso que debe poseer cada pieza. 

0 



De igual forma, el material de apoyo utilizado y socializado en las asesorias realizadas 

consistente en bibliografia sobre la historia de los homos, fichas para su manejo y 

recomendaciones y f
r

chas para el manejo adecuado de esmaltes, fue anexado al final del 

documento facilitando asf la aplicacion de tecnologfas apropiadas. 

2.75 UNA (1) ASESORIA EN APLICACION DE TECNOLOGIAS APROPIADAS 

POR CADA ESLABON DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CERA.MICA 

INTRODUCCION 

El desarrollo paralelo de este documento con el presentado en el numeral 2.67, tuvo una 

diferencia fundamental que consisti6 en la asesoria para la aplicaci6n de tecnologias 

apropiadas en el eslab6n de materias primas. La formaci6n de arcillas plastica, tema sobre 

el cual se bas6 la asesorfa se explicara a continuacion. 

DESARRO!.lO DF; LA ASESORiA 

La asociaci6n atendida en el marco del Programa perteneciente al eslab6n de materias 

primas fue PROARSUR y se asesor6 para la aplicaci6n de tecnologias apropiadas en el 

proceso de extraccion y beneficio de arcillas. 

La identificaci6n de las etapas de! proceso de extracci6n y beneficio de arcillas fue el 

primer paso, con ello se establecieron las tecnologias empleadas y las recomendaciones 

sobre las mismas. Posteriormente. se identificaron los resultados de dichos procesos como 

son las arcillas secas y humedas y las formuladas o plasticas. 

La formulacion de las arcillas y su socializaci6n, asi como las recomendaciones resultado 

de las asesorias, se basaron en la necesidad de producir materias primas de calidad, con 



propiedades 6ptimas para los procesos de moldeado y quema y que se obtengan con 

insumos extrafdos en las Iocalidades o comprados a bajo costo. 

Las arcillas recomendadas para beneficio son: 

1. Arcilla Ht'.1meda

2. Arcilla en Po!vo

3. Barbotina

4. Arcillas formuladas

En cada caso, se estructuraron las operaciones y procesos productivos para su elaboraci6n, 

estableciendo Ia aplicaci6n de tecnologfas apropiadas: 

Arcilla Humeda: material arcilloso de color pardo claro a amarillo pa.lido y alta plasticidad, 

utilizado en procesos de modelado, torneado y prensado. Se expende en bolsa plastica y su 

obtenci6n hace parte de! proceso de beneftcio. 

Arcilla en Poivo: se obtiene en principio como la arcilla humeda pero continua su proceso 

con el secado, molienda y tamizaje, obteniendo un polvo fino de color gris claro, facil de 

manipular y apropiado para la preparaci6n de arcillas formuladas. Se expende en bolsas 

plasticas. 

Barbotina: la arcilla pasa por el proceso de defloculaci6n, el cual consiste en agregar a la 

arcilla seca agua y un electrolito quimico para que adquiera una fluidez ta! que permita el 

vaciado en moldes. Se expende en canecas. 

Arcillas Formuladas: son en polvo y presentan diversos contenidos de insumos quimicos 

como caolin, cuarzo, teldespato, carbonato de calcio y talco industrial, dependiendo de! uso 

final y del producto que se va a elaborar. 



Las operac1ones y procesos para la obtencion de cada uno de estas arcillas. se trat6 a 

protimdidad en el documento 2. 73, entregado a esta interventorfa. Sin embrago, para la 
·-

aplicaci6n de tecnologias apropiadas se recomend6 el uso de arcillas formuladas, por Io

cual, en el documento 2. 75 se anex6 el material de apoyo utilizado para asesorar en Ia

preparaci6n de arcillas formuiadas, el cual se resume en las siguientes etapas:

I. Almacenamiento de la arcilla seca: metodos para el secado

2. Molienda: convertir la arcilla con un descerezador de arroz o con molino de martillo

3. Tamizaje: cemir dependiendo la fineza de las particulas utilizando diferentes mallas

4. Mezcla: agregar otros materiales manualmente o con mezclador de tambor, humedecer

con agua por mfnimo 24 horas y amasar manualmente o con amasadora.

5. Maduracion: debajo de un plastico colocar la arcilla por minimo 3 dfas o por varias

semanas

Con estos resultados concluyen las actividades realizadas en la asesorfa en la aplicaci6n de 

tecnologias apropiadas por cada eslabon de la cadena productiva de la ceramica.




