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INFORME FINAL DE LA ASESORIA TECNICA EN DISENO PARA LOS ARTESA NOS 

CERAMISTAS DE LAS VEREDAS "EL COLEGIO" Y "MONTALVO" 

(Departamento del TolimaJ. 

Objetivo: Dar conocimiento de las labores realizadas con las 

comunidades de las dos veredas, los logros obtenidos, y hacer un 

analisis de las necesidades de cada una de ellas. 

I. DE.SC UPCI0l'' DE LAS VEREDAS

A. vereda :i El Golegio": Vi ven aproximadmente 2.uoo habi tantes, de los 

cuales mas o menos 250 son artesanos actives tcabezas de fa,niliaJ. Es 

una comunidad de limitada condici n econ6.aica, viven en pequenas 

parcelas poco explotadas en sie,nbra por 10 tanto corr1pran todo su alimen 

to. �n general lo s hombres y muc hacho s L.r� bajan como jornaleros 

durante la siembra y cosecha de arroz, sor go, Y sobre todo algod6n 

(siembra que cada vez se vuelve mas escasa, dificultando la consecuci6n 

de eillpleos); cundo no, consi-. guen otros trabajos coma 

celaduria,ayudantes e carga, etc.,nada fijo. Ellos dicen que si fuera 

mas rentable participarian aun mas en la producc16n de la "loza"; 

algunos son muy buenos para da.r brillo y decorar las piezas. 
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Gran cantidad de uujeres en la vereda, ade,nas de realizar las ta reas de 

la casa, se ded ican a hacer recipientes para las fabricas de arequipe de 

Flandes quienes regularmente pasan recogiendo la mercancia; pero debido 

a la baja remuneraci6n, hay tendencia a la deserci6n. 

Algunas de ellas mas activas, hacen otros ti�os de piezas que 11� van al 

mercado de l"landes y dejan en consignaci6n, esto tarnbien a precios bajos, 

pero menos extreme; es decir que por un marranito, ale ·mcia o una olleta 

rnediana, co bran de �300 a S500, mas o menos lo mismo que consiGuen por una 

docena de sartenes o gallimitas pa ra el arequipe. 

Los ninos y ni·as hacen parte del proceso artesanal, biensea mol deando, 

bruncndo las piezac o puliendolas. 

Hay indmcci6n hacia el trabajo artesanal. 

�xiste una escuela prinaria en la vereda a la que asisten casi tQ dos los 

peque�os, pero no poseen escuela secundaria, por lo tanto q uienes ti enen 

po si biliu:ades eoon6lllicas de ben asistir.·a los col e gios de .l:''landes. �l 

res to co r ienza a bu scar trabajo, o ayadan en la hechura de la loza, pcro 

como no la encuentran rentable se dedi can al ocio. Son pocos las 

muchachos entre 14 yl6 afios que trabajan la artesania, aunque todos 

saoen hacerlo y a casi todos les gusta. 

En cuanto al trabajo artesanal hablare mas adelante, pero se puede decir 

que la disposici6n de animo para aprender y mejorar fue 
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buena al comienzo de la asesor1a y mejor al terminarla. 

Elles esperan que halla apoyo institucional y colaboraci6n de las 

entidades rnunicipales para mejorar las ventas de sus productos, 

y as1 sentir que no regalan su trabajo. 

B. Vereda de "Montalvo": Aledafia a Espinal es una vereda con menor numero 

de artesanos actives taprox 50). Sus posibilidades econ6 -micas son 

mejores oue las de las artesanos de "El Colegio ', y no necesitan tanto del 

dinero que obtienen par sus productos; lebido a esto, sus precios son mis 

exige�tes y su trabajo de mejor c� lidad (aunque en su mayoria es 

igualmente lirnitado a ollas y cazu� las). De la misma forma, no representa 

tanto problema conseguir la lefia para las quemas, ni construir sus 

hornos, y se hallan en disposici6n de asumir mejoras tecnicas y 

diversificar sus productos. 

A diferencia de "El Colegio", aqui no se trabaja en nucleo fa,1iliar, par lo 

tanto la persona que modela es Ia mis.ma que pule, 

coloca el engobe, alisa y brilla. 

Segun entiendo se han realizado talleres anteriores para dar in..; centivo a 

los nines, pero creo que no han s�do continues !Or lo tanto los resultados 

no son tan buenos. 

Los artesanos de esta vereda son muy competitivos en el mercado, cualidad 

que puede ser aprovechada para lograr mejores y diversos productos. 

La Junta de acci6n Co�unal parece muy activa e interesada par las 



mejoras en su vereda. 

II.DESCRIPCION DEL TRABAJO ARTESAPAL. A.

Antecedentes
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l.V."El Colegio 11 a. La producci5n esta consi�erada par los mis

mos artesanos cJmo desechaole; su calidad es baja, las piezas es tan hechas 

descuidadarnente, aplican el barniz lengobe) muy delg� do y sin colar. Les 

dan un trato brusco por eso presentan desper fect1.:is y desportillamientos 

durante el secado y la organizaci6n de la queraa • 

.Su forma de modelar es ra.pida: trabajan con un "moldero 11 al cual aplican una 

lamina mas o menos delgada aplanada con la rnano, y lu� go recortan y pulen. 

�i �a forma requiere base, cabeza o cola como en las gallinitas, se la 

colocan rapidamente y con mucha habilidad. 

Aunque la producci6n mas comun es la de los recipientes arequip� ros, hay 

varias mujeres que elaboran marranitos, candados,y gallinitas 

alcancias; algunas (pocas) hacen ollas grandes y pequefias con tapa. 2 o 3 

han inventado o copiado jarras o cafeteras etc., pero con aefectos 

corregibles: Tapas rauy grandes para cl tamafio de la jarra, apoyadas sobre 

el borde (sin ningur tipo de encaje), falta de proporciones, doble 

vertedera, etc; 

Al contrario de lo que esperaba, solo encontrA un par de p�rsonas 

co11 trabajo de miniatura; estas son piezas de aproxirnadamente 5 
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cm. de altura (.marranitos, conejos, armadillos) todos macizos y pin 

tados con esmal tes despues de la quema; tienen un poco de trabajo y 

dedicaci6n, sinembargo acabados no son muy pulidos. Los venden tambien a 

bajo precio y el pedido es realmente poco. 

Las herrar.ientas usadas son limitadas aunque suficientes para su labor 

(hechos con calabazo y plastico). 

b. {1 uemas: Hacen dos tipos de quemas: una con guadua y otra con bonica. En 

ambas sehace un precalentamiento de las piezas (.2 o 3 horas al 

sol).(.Anexo 1). 

- �uema con guadua: Colocan una lata para aislar del suelo.

luego abren las guaduas por la mitad y se organizan de forma que sean la 

c�a para las piezas. a continuaci6n, se amontonan las vasijas, las 

bandejas verticalmente y el reLto al rededor y enci ma, hasta hacer un 

monton.(Anexo 2) 

Recu bren las paredes con la.!lina de guadua y luego con la tas en forma 

cuacirada o rectangular. Luego prenden llama a cada una de las esquinas del 

mon t6n. ( anexo 3) 

El fuego dura hasta que se consume toda la guadua aproximadamente 1/2 

hora; despues de una hora ya pueden sacar las piezas. 

-Quema con Joniga: Colocan igualmente una lata para aislar del sue lo. hac 

en cama con la boiiiga amon to nan las piezas so bre ella, recubren las 

paredes y el techo en forma parecida (.rectangular), incendian; La querna 

dura aproxima amente una hora y otra y media en enfriar. Las pie�as 

alcanzan a ponerse rojas. 

La tem�eratura es mejor con esta forna de quema: aprox. 600-65U0 c. 
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c. Arcillas: Los nombres de las arcillas utilizaaas se refieren al sitio 

de extracci6n y a  su funci6n dentro de la pasta ceram� ca: denominan 

barro de piste, a la arcilla que colocan dentro del agua; es generalmente 

negro y muy arenoso. convertido en una papilla hlUY espesa, este barro se 

mezcla sobfe el suelo con una cier ta cantidad de aarro de polvo que es una 

arcilla tambien arenosa, de Uil color mas aina rillo. l!;S mas plastica a simple 

Vista. 

Agregan tanto barro de polvo, cuanto sea necesario para formar el bloque 

de pasta listo para trabajar. 

El engobe no tiene ningun tratamiento. solo lo colocan en un recipiente 

con agua hasta que se derrita. 

Con respecto a las sitios d� extracci6n, naciendo una encuesta, se puede 

definir que usan el barro de estos sitios: 

-Barro de l-'iste 11 las cabrillas" 

"las veguetas" 

- Barro de pol vo Carretera ,Villa Judith) 

De donde Libia tternandez 

�o tienen mucho problema para extraerla, a exepci�n de la de las 

Cabrillas, en !onde siembran y doben esperar a la cosecha. 

2. Vereda de ·ontalvo: a. Jt;l trabajo artesanal aqui es generalmeE_

,

te bueno, aunque siempre hay personas mas  ha.biles que otras. 

La producci6n es basi Ca!iten te ollas de di versos tamaiios con gall� te y sin 

gollete, hechas por encargo para varies expendedores tJ e uirardot, 

Espinal y Fusagasuga . 
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AUnr"ue ya han�·ecibidu a.s.:..stenc · a de una arteoana cer·acista de la Chamba, 

sor pocos los que han c ntinuado practicando las for.as aprendidas; se 

ouserva interes es)ecialmente en dos personas: Francisc farra que hace 

jarrones y olletas grandes (aprox. lmt de alturaJ, patos y gallinas 

contapa, etc. 

y Hosaloa �alas ue ade 1as de sus encargos de ollas, hace una va riedad de 

articulos de muy buen acabacto. 

La aplicaci6 del en�obe en su mayor a es suficiente; a ellos les 

reciben solamente las piezas en bue• estado, por lo tanto se exigen m s  

en toda cu producci n. 

El engobe que usan es llevado de Bogota, dicen que de unas cante ras cerca 

a Usaquen. Lo compran a un sefior q!e los provee cada dos meses aprox. 

h. Quemas: 'ealizan las quemas en hornos y canecas. Los hornos encierran 

el calor producido durante la quema; la car a es similar a 1 a q ue se hace 

en 11 el C -- legio". Se coloca la cama de lefia 

o guadua (generalmente mezclada), sabre ella las piezas, y se re 

cubre por todas sus paredes; esto dentro del horno. 

En otras oca iones usan una variante muy acertada para obtener el color 

rojo parejo, y os colocar dentro de ollas grandes todas las 

piezas pequefias, tapan y colocan alr.eededor, debajo y encima mucha 

lefia, guadua y chuapa (corteza de pal a). Asi la temperatura es aun mayor 

y el fue o tiene un efecto indirecto sobre las piezas. ( anexos 4 y 5) 
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c. Las Arcillas: Usan tambien un barro de piste generalmente neg ero y muy 

plastico (cerudo para ellos). Lo colocan entre agua y lo pasan por. un 

colador �onservandolo liquido. 

Fsta colada es mezclada con una buena cantidad de polvo pasado pr� mero 

por un tamiz grueso (malla 8), y luego por un sedlazo ,11as fi no. 

El modelado con esta pasta es mucho mas agradable que con las are nosas, y 

esto influye sabre el acabado. 

H.Labor Realizada.

1. V. El Colegio: a. Se implamentaron tecnicas diferentes a las que usaban: 

-Modelado en rollos. A partir de una base plana y apartir del mol de. 

Modelando asi se aprende a manejar la forma, y a  controlar la direcci n 

que toman las parerles, conseguir simetrla, etc. 

- �laboraci6n y buena pega del asa; anilisis de ubicaci6n de la misma car 

respecto a la forma total de la vasija. 

-Ubicaci61 y buena pega del sistema de encaje de la tapa colocando un 

rollo delgado que sirva de apoyo a la misma. 

- Hechura y ubicaci6n de las vertederas de Jas cafeteras y jarras. Sn 

cuanto a terminado y decorado: 

-Alisado y oulicto antes de aplicar el engobe

-Colocar las capas necesarias de engobey darles buen brillo

-Uso de engobes de dos colores

-Uso de sellos de impresi6n 
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-Uso y elaboraci6n de gradinas para dibujar y ahuecar, cuchillas con 

ceguetas, tuzas para modelary texturar, etc. 

-Tecnicas de decorado coma esgrafiado grueso y delgado, calados, texturas 

superficiales con diferentes objetos. 

Esto se realiz6 durante asesorias en forma conjunta, en talleres de 5 a 7 

personas participantes y tambien en forma individual. 

En los talleres, cada uno de los artesanos elabor6 una de las pi� zas de su 

producci6n; en conjunto observamos las mejoras que po4 dria� hacerse; dar 

mejor forma a las asas, ubicarlas mejor,, dar una buena base de soporte 

para las mismas. hechura de piezas mas livianas de acuerdo a su forma y su 

volumen; si se hacian pocillos 

o vasos, dar �ejor for�a al bor�e, hacerlo mis agradable, 
etc. 

Luego de hacer una pieza, alisarla,y colocar el engobe, hacer otras de 

acuerdo a las espectativas propias. 'l'ambien se estudiaron formas de 

decoraci6n, por impresi6n con semillas, pedazos de palos, con los dedos 

y ufias, con un lapiz,etc. 

Fn cuanto al engobe se amaliz6 la forma de aplicaci6n, cantidad de capas 

y posibilidad de mejorarlo comenzando por colarlo antes de SU USO.

El trabajo individual se analiz6 de manera mas personalizada. Los 

talleres de creati vi dad se realizaron especi ficamente para proponer 

en conjunto formas nuevas y mejores. Babiendo definido er conjunto con 

ellos y con Ramon Ortega, una linea de trabajo encaminado a la vasija, se 

propusieron varios tipos de cafeteras 
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pocillos con �latos, azucareras para vajilla de cafe, y se trabaj6 sobre 

piezas sueltas para vajilla completa. 

Se realizaron tambien una serie de talleres con nifios (de 9 a 14 afios), con 

el fin de incrementar su interes en el modelado, darles posibllidad de 

crea�formas nuevas. Idearse herramientas de ayuda, trabajaron sobre 

sellos de impresi6n. 

b. �uemas: De los dos tipos de quemas expuestos anteriormente en la 

descripci6n de la zona, pienso que el mas conveniente debido 

a las caracteristicas de la pasta eB la de boniga, ya que eili timbre 

adquirido no es tan bajo, �or lo tanto su dureza es mayor. 

La porosidad y el desportillamiento son mls problemas de la 

confor�aci6n de la pasta. 

Sinembargo se realizaron quemas experimentales con ladrillos en forma 

de igl6 (con cntrada lateral de lefia) y en forma cilindrica, pero los 

resultados no fueron mucho �ejores que los obtenidos con sus �1etodos; 

ademls un factor importante es la escasez de lena; 

y ellos prefieren consumir la que consiguen en la preparaci6n de 

alimentos, por esto utilizan la bofiiga con major frecuencia. 

Debi do al corto tiempo de la asesoria y al cos to, no se alcanz6 sino a 

plantear la construcci6n de un horno de cueva como los usa dos en tnon tal 

vo; este es uno de los pasos siguientes. 

c. Las Arcillas: Como se habia dicho antes, las arcillas tienen nombre de 

acuerdo al sitio de extracci6n y al uso dentro de la 

?)as ta c erarnic a. 



a. 

b. 

c. 

d. 

-11-

ANALL:HS DE LA CONFO�MACitJI\ .JE LA PAS'l'A CERA.MICA. 

Arcilla 1. Arcilla 2. Resul tados. 

Barro de Barro de 

piste polvo 

80% 20% [ uy poco pla.stica
Jemasiado e.renosa 

60% 40,6 (''enos arenosa
Se parte facilmente al oldear 

40% 60% [Pas suave
. ejor para wodelar 

20% 80% [Relativamente poco arenosa
Bastan�e plastica �relativamente) 

-Las dos arcillas tienen un alto contenido cc arena

proporc i6n la arcilla N° 2

en .ncnor 

-La Drooorci6n mas usada e acuerdo a la �ractica es la tc) ya que 

latd) que seria nas facil para modelar, presenta mayor agrietamie� 

to en la quema.

-La contracci6n es mayor ,1ientras menos arenosa taunque la diferen 

cia es mini�a debido a la baja temperatura de coccijn ).

-El barro de piste ec mas arenoso y poco plastico. Tiene un lillii�e 

de absorci6n de agua del 20%

-El barro en polvo es un poco mas gredoso, pero es poco afin. Su 11 

mite 0e absorci6n es de 40%.

Experimentalmente se busc6 una pasta adecuada para filtros, y 

result6 mezclando a una cantidad de pasta preparada, un 40% de 

are- 
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na en grano a1edio mas o menos malla 8 (64) y dejando la superficie sin 

alisar; esta idea se sigue trabajando. 

Se estableci6 tambien que no es conveniente extraer arcilla del si tio 

"las "cabrillas", ya que la arcilla que proporciona causa a 

agrietamiento en las piezas. 

ANALISIS DE LA PASTA CERAr ICA EN GENERAL 

Ventajas 

-Resistencia al choque

termico 

-Resistente al trato

fuerte. no se quiebra tan 

facilmente 

-Buena para objetos de gran 

tamafio 

-Es muy porosa. Sirve para 

filtrar agua (a simple vista, 

para asegurar su servicio 

tendrfa que analizarse el agua 

filtrada. 

-�s resistente al agua (nose 

deshace a exepciqn de una quema 

muy baja. 

Desventajas 

-Es muy poco plastica por

lo tan to di ficil dt. trabaJar a 

menos que se le agregue mucha 

agua. 

I 

-A pesar que no Je qu.tebra

�acilmente, si se desportilla 

con mucha facilidad. (esto es 

debido a su alto contenido 

arenoso). 

-Es permeaole

Una soluci6L en caso de seguir usando el mismo barro, es pasarlo 
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por tamices con procedimien to similar al de mon tal vo: Malla 8 

( 64 mallas/ cnr-) para el de piste, y dos cernidas con mall a 8 y 11(121) o 12 

(144 mall as/cm .. ). 

Ademas de estas arcillas, existe otra que se halla en periodo de prueba. s 

una greda amarilla de facil manejo que se uaa actualmen te ern las cajas de 

las canchas de tejo. 

En este 1nomento se estan hacienda analisis en la Secci6n :Regional Minera 

de lbague; tanto de esta como de las que se usan actualmen te en las dos 

veredas. 

Los resultados los reco6era Ham6n Ortega cuando esten disµ nibles. For lo 

pronto se hicieron algunas pruebas practicas que cons�sti� ron en 

utilizarla de dos formas: una agregandola ala pasta ya pr� parada (en 

proporciones de dos por una), y otra usandola coma barre de piste. Y el 

resultado de las mezclas en porcertaje da un 30% de arc�lla amarilla por 

un 70% de barro de polvo para la adecuada conformaci6n de una pasta de 

buen manejo y dureza. 

Esta pasta permite realiz�r piezas de menor peso (paredes mas del gadas). 

fero sabre esta queda mas par investigar. 

Engobes; Basicamente el problema con el engobe que se usa actualm mente en 

esta vereda, consiste en que "no da tanto brillo como el de la Chamb� 1 
, es 

decir que su acabado es mas tosco y talvez sea menos impermeable debido a 

sus particu�as mas gruesas. 

Basandose en esto se hicieron varias pruebas distintas con el engo-
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be: mac erarlo, colarlo una o dos vec es, aplicarlo primero delgado 

y luego espeso y viceveEsa, etc. 

Siempre se recomienda alisar la pieza antes de la primera capa, esto da una 

superficie mas absorbente; se esta corrigiendo la falla de aplicarlo muy 

delgado. 

Tambien se prepar6 otro engobe a partir de la pasta ceramica, licuandola y 

colandola para su aplicaci6n. 

En definitiva a mi parecer el engobe no e8 de mala calidad, aunq_ue silo 

que se �uiere es una superfic�e extrenadamente lisa y brillan te, habria 

que buscar otra mina de extracci6n que posea el engobe requerido; o tambien 

probar la mezcla del engobe con la arcilla gredosa hallada 

recientemente. 

2. Vereda de Lon tal vo: a.Per lo explic ado anteriormen te, el trabajo aquf 

fue personalizado con las adultos, debido a q_ue ellos manejan varias de 

las t(Jcntcas aplicadas en el Golegio. La labarr se centr6 en divernificar 

las productos. 

Se trabaj6 durante varios dias en cada una de las casas de los ar tesanos 

mas interesados en aprender y ,,esarrollar formas nuevas. Con los j6venes y 

los nifios se hicieron un par de talleres; algunos de ellos ya habian 

asistido al realizado en la escuela con la mestra artesana, otros no 

habian recibido instrucci6n. Al res-

pecto pienso que si existiera un taller comunitario, seria mas f� cil para 

los nifios interesarse por el trabajo artesanal, ya que 
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Varios r4e ellos no tienen familia de quien heredar la tradici6L 

artesanal. 

Las piezas trabajadas fueron: cilindro o formas cilindricas para los 

principiantes, y formas mas complicadas para los avanzados. Con las 

nifios hicimos jarrones, olletas, jarra con tapa, tazas, etc •• con los adul 

tos tambien trabajamos utili tarios , exigiendo ma yor pulimiento 

cuando era necesario. En esta vereda el trababo esta bastante 

adelantado, hay menos artesanos pero trabajan mejor. 

b.Quemas: El tipo cie quema que realizan en esta vereda, es el aprQ piado 

teniendo en cuenta las caracteriaticas de la pasta. 

Sllos son exigen tes ( en su maj'oria) y en sus que,nas consir;uen la 

temperatura adecuada para dar dureza y resistencia a las piezas. c.Las 

arcillas: Aqui las arcillas son ·nuy similares a las de el Colegio, pero a 

diferencia de ellos, aqui las tamizan bien, y ti� nen buen cuidado de no 

exponerlas a las sales ni al orin de los animales. 

Apartir de la arcilla encontrada en el colegio y sus resultados, les 

lla�6 la atencion probar una arcilla gredosa que dicen conse guir cerca 

al rio. �n caso de funcionar, haria mas facil el moctela do de piezas 

delgadas, disminuiria su peso y las haria mas delioa.das. El engobe como 

se dijo con anterioridad, lo consiguen en Ho gota y algunos lo mezclan 

con uno de la misma montafia de donde lo extraen los de �l Colegio. 
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Descripci6n de Piezas Nuevas: 

Basicamente la tecnica en todos es modelado en rollos; en algunos cases 

para dar agilidad, se realiz6 mixta, es decir la base en moldero y el 

terminado en rollos. 

En la muestra fotografica, varias de las piezas estan sin quemar, y otras 

sin engobar o con la primera capa de ehgobe. Sinembargo se pueden 

observar las rnejoras en la calidad, el diseno y el aacabado. 

Vereda Fl Colegio: La muestra de algunos de los traoajos realizados: 

Cafeteras de diferentes disefios entre 20 y":IJ cm c e al Lura, Jarras de 

diversos tipos y tarnafios. Pescados pequefios y grandes (40 cm x 30cm). 
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Vereda de :rontalvo. En algunos casos se trabajaron las mismas 

piezas (cafetera, azucarera, etc.). Tarnbien formates de bandejas, 

platos, tazas grandes y pequefias, plato hondo, plato panda, pltos 

peauefios,etc. Todas las piezas de una vajilla. 

Tambien hay otros ejemplos de jarrones hechos recientemente por 

inquetud nersonal de uno �e los artesanos. 
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LOGROS. 

-Se ofreci6 la posibilidad de co-nocer y trabajar varias t�cnicas

nuevas que sirven como medios de manejo y control de las formas. 

-Se desarrmllaron talleres de orientaci6n para acercarse mas a las

necesidades funcionales y comerciales de la producci6n. 

-Se trabaj6 respetando los valores de la tradici6n artesanal

-Se realizaron tall ere s de creaci6n lo grando propuestas de forrnas 

nuevas (por eje.plo el pescado con tapa que puede convertirse en 

representativo de la zona). 

-Se brind6 asistencia tecnica para mejorar la calidad de las 

piezas.

-Se defini6 que tipo de que�as son mas comvenientes para las carac 

teristicas de la pasta y los objet0s terminados. 

- Se reali z6 un analisis practi code la pasta cerarnica, de fini endo q ue 

uso s son mas convenien tes para la misma y cuales no. Como se podria 

modificar y sus resultados. 

- Se elaboraron sellos y herramientas sencillas y de buen uso para el 

decor a.do. 

-Se han realizado objetas de mejor calidad y acabado, por lo tanto ya 

�an conseguido mejores ingresos en la venta. 

- Habiendo sido la pri nera vez que reci ben asesoria los habi tantes de 

El Colegio, han tornado conciencia de la necesidad de mejorar y de 

utilizar las herramientas tecnicas para hacer productos pr6pios. 

- En Coleeio, se creo la necesidad de construir hornos.
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- Hube diversificaci6n de los productos. En Montalvo se estableci6

la vajilla come producto de la zona. 

Po 1 riamos dividir el desarrollo artesaial de la zona a corto plazo en 

cuatro etapas, co Jtenzando con el manejo de la tecnica en model� do, 

elaboraci6r de piezas, preparaci6n de arcillas y engobe, quemas; una 

segunda etapa que contenga majoras en forma y disefio, ac� bado, decorado de 

las piezas. 

la tercera con la b�squeda de nuevos productos, nuevas tecnicas,� oxides, 

engobes coloreados, etc. 

y ura a.arta etapa que se dirija a la producci6n de pequefia indus tria 

(seriados). 

Todo esto acompafiado de principio a fin por asesoria en ventas y mercadeo. 

uaciendo un analisis del desarrollo de cada una de las veredas, podriamos 

ubicar al eolegio en la primera etapa y a Montalvo en la tercera. 
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Necesidades. 

Teniendo en cuenta que con el uoco tiempo de asesorfa ya se han obtenido 

resultados, considero que es necesario dar continuidad a la labor de 

asesoria y asistencia tecnica, complementada con maestros artesanos 

para la tecnificaci6n de la producci6n artesa1 nal; Pienso que se pueden 

plantear otros dos programas de 4 meses como minima. 

Creo que es muy importante contactar a la vereda de Colegio con 

Montalvo. 

En :·ontalvo se puede plantear la posibilidad de montar un taller en 

donde se trabaje con seriados a mano o en torno, �poyanao 

la pequeiia industria artesanal. 

Considero tambien que se debe implementar hornos tipo cueva come los 

UBados en Montalvo, en la vereda El Colegio. 

En caso e plantear otras tecnicas en acabado (por ejcmpcho esma.1-Les), se 

haria necesario introducir hornos de otro tp6. 

Por ultimo, es muy importa.nte que los artesanos do ambas veredas se 

organicen y consigan un puesto de venta que podria ir ubicado en la 

carretera. 
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