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1. INTRODUCCION

La ceramica es la mas anti.gua de las art.es plast:i.cas, procede del griego 

Keramike que se deriva de keramos que significa arcilla. Es el arte y la 

ciencia de producir articulos inorganicos. 

En Boyaca, este arte se ha desarrollado desde tiempos ancestrales, en el 

municipio de Raquira y de alli se ha 1ransmitido a otros lugares. 

Si miramos detenidamente a nuestro alrededor, encontramos fabricas de 

baldosas ladrillos, tuberias de gres, que se utilizan en la construcci6n. 

Tambien encontramos vajillas en porcelana, elementos usados en los 

laboratorios de quimica, jarrones, vasijas de barro y un sinnumero de 

objetos de decoraci6n, que son elaborados con las mas diversas arcillas. 

OICATA, pequeiio municipio, situado en el centro del Departamento de 

Boyaca, ha venido usufructuando los beneficios de la arcilJa, en pequefios 

chircales dedicados a la producci6n de ladrillos y tubos de gres ; trabajo 

realizado en la mayor parte por los hombres de la region. 



Con el animo de mejorar la situaci6n econ6mica y darle trabajo a la mujer y 

aprovechando los beneficios de los dep6sitos de arcilla que alli se 

encuentra, se est.a dict.ando un taller de ceramica artesanal. 

En esf:e primer informe veremos los objetivos especificos y los logros 
obtenidos hast.a la fecha. 
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2. LOCALIZACION

Municipio de Oicata 

La poblaci6n de Oicata esta localizada en el Departamento de Boyaca, 

limita por el norte con Tuta, por el oriente con Chivata, por el sur con 

Tunja y por el occidente con C6mbita. 
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3. GENERALIDADES

ef munieipia lo eonforman cuatro veredas que son : Poravita, Guintiva, 

Forantiva y Centro, con una poblaci6n de tres mil quinientos habitantes. 

Su temperatura media es de doce grados centigrados. 

Su principal via fluvial es el rio Gallinazo, que viene de Tunja 

desplazandose por el valle de Oicata, continuando su recorrido hacia 

Tuta. 

Entre las riquezas del subsuelo se encuentran dep6sitos de carbon, caolin 

y gran variedad de arcillas. Por la carretera que conduce de Tunja a 

Duitama, a unos siete kil6metros se desvia por la carretera antigua a 

Paipa para llegar a Oicata. 

Las epocas de lluvia ocupan los meses de abril, mayo, odubre y 

noviembre. 

La actividad econ6mica del area rural se basa en la agricultura, con 

cultivos de papa, cebada, trigo, maiz, haba, arveja y otros. Tambien con 

el cuidado de ganado lechero, ovejas y gallinas ; que son 

comercializados en el mercado de Tunja. Un pequeno grupo de 



hebitantes de !a vereda Poravita se dedican a la fabricaci6n de ladrillos en 

pequenos chircales. 

La mayor parte de los habitantes del perimetro urbano residen en la 

ciudad de Tunja. 

La actividad artesanal se desarroll6 en el siglo XVIII y a comienzos de 

este siglo por nuestros ancestros que se dedicaban a hilar lana de oveja, 

y de elf a se tejian ruanas, cobijas, sacos, etc., pero el modemismo y la 

tecnologia contemporanea lo hizo desaparecer. 

A pesar que el municipio de Oicata, posee en su subsuelo yacimientos 

caoliniticos y arcillosos estos no son explotados en la actualidad, puesto 

que se tienen como reserva de materia prima por la industria privada, en 

este caso CAOLINES BOYACA que es propietario de los terrenos donde 

se encuentran estos dep6sitos de caolin. Par lo tanto nos vimos en la 

necesidad de comprar estas materias primas con dinero del Institute de 

Cultura de Boyaca. 

En Poravita, vereda del municipio de Oicata, localizada a 4 kil6metros 

aproximadamente del perimetro urbano por la carretera antigua Tunja

Paipa, se encuentran en varies chircales dedicados a la producci6n de 
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ladrillos y una fabrica de vitrificados dedicados a la producci6n de tubos 

de gres. Estos chircales son pequeiias fabricas familiares en donde sus 

labores son desarrolladas sin ning(m tipo de tecnica por falta de 

conocimiento, maquinaria e infraestructura que les ayudase a mejorar su 

rendimiento, calidad y comercializaci6n y por lo tanto su situaci6n 

socioecon6mica. 

No es facil que en tan corto tiempo, una comunidad que ha carecido de 

vocaci6n y tradici6n artesanal, se destaque en la realizaci6n de un oficio 

que los pueda caracterizar y poder entrar a una comercializaci6n nacional. 

No obstante, principio tiene las cosas. Se hace necesario de un taller de 

ceramica bien montado, con personal profesional en la capacitaci6n y de 

tiempo completo, para aprovechar el material humano y las riquezas del 

subsuelo, y asi obtener del municipio de Oicata grandes alfareros. 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Despues de conocer las condiciones de vida de los habitantes de Oicata y 

su trabajo, se disefi6 este proyecto con el fin de ensefiar y reforzar 

diferentes areas, tanto de conocimiento tecnico coma de disefio calidad y 

comercializaci6n en la producci6n de ceramica artesanal. 

Se debe a aprovechar y mejorar los recursos humanos y tecnicos 

existentes en le municipio, mediante la participaci6n activa de cada 

miembro de la comunidad. 

T eniendo en cuenta la brevedad en el tiempo dispuesto para el desarrollo 

de este proyecto que cuenta con una duraci6n de cuatro meses, no 

hemos vistas en la necesidad de crear un programa piloto para la 

ejecuci6n del proyecto sabiendo que la comunidad no ha laborado en 

oficios artesanales y sus trabajos diarios son el cuidado de cultivos y otras 

ocupaciones 

Continuar llevando a cabo el desarrollo, de los objetivos especificos, para 

lograr el posible exito del objetivo general. 



4.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

• Organizar a la comunidad que va a trabajar en ceramica.
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• Efectuar junta con el grupo el reconocimiento de la distintas arcillas de

la zona.

• Efectuar junto con el grupo de la preparaci6n de las mismas de

acuerdo con las propiedades encontradas.

• Dar a conocer las diferentes tecnicas de disefio y decorado.

• Ensenar la caga en el homo y quemado de la ceramica.

• Aplicar en estos productos las diferentes tecnicas de disefio y

decorado.

• Realizar analisis del comportamiento de la ceramica durante el proceso

de producci6n.
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5. TEMAS VISTOS

Se inform6 a los participantes la importancia de la capacitaci6n en 

ceramica artesanal, ya que poseen en su subsuelo grandes dep6sitos y · 

variedad de arcillas. 

Raquira Boyaca 
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La comunidad de Oicata fue desplazada hacia el municipio de Raquira 

donde visualizaran diferentes fabricas, tecnicas de elabaraci6n, metacas 

de distribuci6n y comercializaci6n de las praductos. Posteriannente el 

profesor las invit6 a canacer las instalaciones de su fabrica dande se h zo 

una detallada demostraci6n del oficio. Concluida la visita, se tom6 lista 

delas entusiastas aspirantes a participar en el curso de cerami�. 

quedando confonnada asi: 

Coanmidad de Gcata 



• OSWALDO RIOS

• CLAUDIA LARGO

• TERESA BERNAL

t CLAUDIA AMEZQUITA 

• OLGA MARTINEZ

• LEOPOLDINA VIASUS

• CARMENZA ROMERO

• MARTHA CUERVO

• BERNANRDA USGAME

• RAUL CRUZ

• RAFAEL MONROY

t MAURICIO CRUZ 

• MARIA BLANCA OCASION

• MERY ODILIAOCASION

• DELMIRA MORA

• MAERGARIT A PULIDO BARON

t NUBIA AMEZQUITA 

• ANA LUCIA PULIDO

• SEVERO VIASUS

• MARIAAGUSTINA AMEZQUITA

t MARIA INOCENCIA QUITO 

11 
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La comunidad de Oicata de comun acuerdo con el profesor, concerto el 

desarrollo del proyedo de la siguiente manera: 

• No es posible conformar dos grupos en la comunidad, debido a la falta

de instalaciones en la vereda de Poravita. Se conform6 n grupo para

trabajar en dos lineas de producci6n.

Tomeado 

• Las lineas de producci6n escogidas por la comunidad son las de

armada y retomeado de piezas en rueda de alfarero o tomo y vaciado

con limo bart>otina en moldes de yeso.
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El ana!isis de !as aromas de la zona se efectuo rec-0giendo muestras en 

los sitios denominados finca San Cayetano Vereda Centro, Sector Puente 

del Delirio Centro, Sector Canada del Delirio Centro, finca El Mal Paso 

Centro y Fabrica de Vitrificados en la vereda de Poravita. 

Por la falta de instalaciones y equipos en Oicata esta muestras de arcilla 

fueron trasladadas par el profesor para ser analizadas en su taller. 

Muestras de Arcillas 

Las arcillas fueron expuestas al sol, una vez secas se molieron en un 

molino de martillo, se templaron con agua dejandolas en reposo durante 

un dia, posterionnente se resobaron y compactaron para ser probadas en 

el tomo. 
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Tomando muestras de arcilla 

Las arcillas tomadas de los sectores Puente y Canada del Delirio, 

presentaron excelente plasticidad y dureza en la elaboraci6n de productos 

de mediano tamano. Las piezas elaboradas se llevaron al homo, en una 

quema de bizcocho, sometida a 920 grados centigrados, dando una 

tonalidad color crema y buen timbre despues del quemado. 
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Resobado de la Arcilla 
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Las arcillas de la finca Mal Paso presentaron una gran cantidad de arena, 

no siendo para la elaboraci6n de los productos propuestos. 

En la finca San Cayetano se encuentra en pequenas vetas diversas 

clases de arcillas de colora ante, blancas, plasticas, arenosas, etc. 
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La vereda de Poravita posee grandes dep6sitos de arcilla que es utilizada 

en la fabricaci6n de ladrillos y tubos de gres, debido a su gran contenido 

de arena, 6xidos metalicos e impurezas. Con estas arcillas debidamente 

procesadas y preparadas se pueden obtener productos de gran tamano, 

de diferentes texturas y coloraciones rojizas. 

Cada uno de los participantes del curso, tom6 muestras de arcillas de sus 

sectores y estas mostraron que la zona posee numerosos dep6sitos con 

las mismas caracteristicas. 
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Preparacion de la Arcilla 

Para la selecci6n y preparaci6n de arcillas el profesor diseno una cartilla 

que ilustra sobre la fonnaci6n, origen, clases de arcillas, propiedades, 

preparaci6n en diferentes metodos, reconocimiento y funci6n de otros 

materiales que se utilizaron en la elaboraci6n de productos, luego se llev6 

a cabo la practica. 
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En este tema los alumnos ven una introducci6n practica de elaboraci6n 

manual en las tecnicas de ensamblado con placas, armada con rollos y 

modelado a mano. Con estas tecnicas es posible exponer creatividad, 

buscar soluciones a la dificultad de elaboraci6n y familiarizar en el oficio a 

los participantes. 

EDS8!11blado con Placas 
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Annada COIi Ro1Jos 



Picms 

Piczas 
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Preparaci6n de Barbotinas o Limo para moldeo 

Triturado del Caolln 

El caolin fue extraido de la mina en fomta natural, es decir sin ning(m 

tratamiento quimico Se expuso, al sol hasta lograr ser secado, luego se 

tritur6 y moli6 con un pis6n de madera. Posteriomtente se realiz6 la 

f6mtula de la pasta quedando asi 

Caolin 

Cabonato de Calcio 

Total 

90% 

10% 

100% 
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Una vez pesadas las cantidades se mezclaron en una caneca plastica, 

adicionado agua hasta lograr una pasta espesa, dejandola en reposo 

durante una semana. 

Se termin6 de preparar la barbotina adicionando pequefias cantidades de 

silicato de sodio y agitando con un palo hasta lograr una pasta delgada 

viscosa y fluida. Luego se tamiz6 por un lin6n o corte de tela fina para 

extender grumos o impurezas. 
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VACIAD08 EN MOLDE8 DE YE80 

Bgp;g al tt9fll9RR flft mnll"iat! t!l! lleH!!IMn "' r"'bo loe ... ·,·gu1'"""ntAI" p�"'O"' .
I GICA,_, VUVIC'AUU VII IIIVIUVw' ..:JV 11\rr,,,,VCUVII a v<J ,,:, .;> � L�--> Cl� ,;:) • 

1. Revisar que el molde este seco, luego se limpia la cavidad, se unen las

partes asegurandolas con vendas de caucho. 

UniJn de Los moldes con Baodas de Caucho 
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2. Antes de vaciar, se mezcla y tamiza la barbotina o limo, con el fin de

romper coagulos o burbujas de aire.

Vaciado 

de Limo 
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3. Se vacia el limo fluido con rapidez hasta que el molde este lleno. Se

calcula el tiempo que toma el vaciado para producir el grueso de la pared, 

puede ser 10 015 minutos. Una vez producido el grosor deseado, se 

decanta el molde inclinandolo suavemente teniendo cuidado que la boca 

del molde no golpee la barbotina. 

Decantado del Molde 
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4. Una vez tenninado el decantado del molde, se deja escunir boca abajo

durante 30 minutos o hasta que la pieza y el molde formen una dilataci6n 

que se pueda observar en la boca del molde. 

Luego se abre para sacar1a pieza elaborada, volviendolo a cerrar para ser 

utilizado nuevamente. 

Las piezas endurecidas a estado de cuero, fueron rebaviadas con 

pequelias ceguetas, luego con una espuma suave humedecida se limpian 

y borran todas las uniones y grumos de la pieza, dando asi acabado y 

textura, para continuar el proceso de secado de la pieza. 
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Rebaviado de Ja Pieza 

lntroduccion a la Elaboracion de Piezas en Rueda de Alfarero o 

tomo. 

En este tema, se amasan pellas de arcilla eliminando burbujas de aire, 

logrando asi compactar la arcilla que sera llevada al tomo. Tenninando 

este paso se comienza a centrar la arcilla en el tomo. Consiste en 

presionar la arcilla con las manos hacia el centro del plato hasta lograr 

que se vea quieta, aunque el tomo este girando. 

Pulido de 

LaPleza 



PROCESO TORNEADO 
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El tomeado en la rueda de alfarero sigue un proceso ordenado que es 

esencialmente el mismo que siguen todos las alfareros, aunque hayan 

desarrollado sus propias variaciones. 

En este tema los alumnos ven como se asegura la batea de argamasa 

para tomear, a la cabeza de la rueda. Se puede retener par media de 

pedazos de arcilla humeda. El uso de la batea de la bata permite que al 

derretirse la pieza tomeada, quede lista la rueda para usarse 

inmediatamente. Una vez ajustada la arcilla a la rueda de la cabeza se 

dan pequenos golpes a la arcilla de tornear hasta que se tonne una bola y 

azotandola con fuerza dentro de la batea tan cerca def centro como sea 

posible. 

Dando continuaci6n al tema anterior, las alumnos en este paso 

humedecen sus manos en forma de copa sobre la arcilla en movimiento, 

descansando su peso en los codas y antebrazos de modo que las manos 

puedan sostenerse en una posici6n estable y finne. Presionando la arcilla 

con las manos mientras esta girando, a un angulo aproximadamente de 

45 grados, entre la horizontal y la vertical. 
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Usando suficiente agua para que la arcilla de vuelta facilmente entre las 

manos. Es esencial una larga practica con la velocidad, la posici6n de los 

brazos, la presi6n y la cantidad de agua, si es que se quiere dominar I 

arte de centrar. El progreso del centrado se verific6 manteniendo fijo un 

dedo en el lugar cerca de la arcilla que da vueltas, la variaci6n de arcilla 

no debe exceder de 1/16" para lograr los mejores resultados. 

Hacienda presi6n en el agujero central con los pulgares, conservando la 

posici6n del centrado de las manos alcanzando el interior con los 

pulgares, presionando ligeramente hasta fonnar un agujero debidamente 

centrado. Presionando los pulgares hacia abajo hasta donde fue 

conveniente y halando cuidadosamente hacia afuera para agrandar el 

agujero. 

Manejo del Tomo 
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Al llegar a este punto los alumnos ya tienen una idea en mente de la 

forma de la vasija que se desea armar. Estirando la arcilla para dar forma 

al interior del fondo, hacemos esto presionando hacia afuera con los 

dedos de la mano izquierda mientras se sostiene la parte exterior de la 

arcilla con los dedos de la mano derecha. 

Tomeadc> Una Pieza 
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En este momenta usamos una esponja mojada y suave en la punta de los 

dedos que sostiene la parte exterior. Levantando las paredes subiendo 

sueivemente la eircilla entre la punta de los dedos. Repitiendo este paso 

varias veces para lograr el grueso y confonnaci6n deseada. 

Verificamos el grueso de las paredes cortando una pieza verticalmente en 

dos partes, pudiendo asi observar el grueso de la pared. Una olla 

debidamente tomeada tendra las paredes ahusadas de % de pulgada en 

la parte superior, hasta tal vez 3/8 de pulgada o % de pulgada en el 

fondo, dependiendo del tamano de la olla. 

Los alumnos siguiendo con el proceso de los pasos de tomeados dieron 

fonna final partiendo de la figura cilindrica . Para aumentar el diametro se 

estiro suavemente usando solamente la punta de los dedos, tanto por 

dentro como por fuera. 

Para disminuir el diametro en el cuello se hizo presi6n hacia dentro, con 

las pulgares e indices. 

El alfarero habil sabe cuando deber suspender la manipulaci6n de la 

arcilla, el principiante tiende a sabre trabajar1a perdiendo lo que ha hecho 

cuando la arcillase aplaste o se rompa. 

Cortamos la parte exterior en la base con una cuerda de tomear y 

pasamos despues la esponja por toda la pieza seg(m va dando vuelta la 

rueda. Pusimos la pieza sabre una tabla. 
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Pie1J1S Tameadas 

Piezas 1omeadas 
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Una vez !as piezas alcanzaron la dureza del cuero se pegaron a la rueda 

con arcilla humeda, en unas piezas se cort6 el filo y las otras piezas se 

sujetaron boca abajo y con un zuncho de metal se cort6 el pie 

adelgazando la parte gruesa de la pared, posteriormente se suaviz6 la 

pieza con una espatula de caucho o con una esponja humeda. 

Las piezas elaboradas durante el taller fueron terminadas por los 

alumnos. Luego se clasificaron por tamafios para ser quemadas. 

En este tema las piezas seleccioriadas fueron envueltas en papel 

peri6dico se empacaron en cajas para ser transportadas a Tinjaca, donde 

el profesor presto el homo para realizar la quema. Terminando este paso 

comenzamos la carga del homo. Los objetos se agrupan por altura, mas 

o menos uniformemente de modo que se desperdicie el minima de

espacio del homo. 

Esta selecci6n se hizo fuera del homo, como las piezas eran diversas y 

surtidas, las mas grandes y gruesas fueron colocadas en la parte inferior 

del homo, dejando las pequefias y livianas encima de estas, terminada la 

carga se cerr6 el homo dando inicio a la quema. 
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Carga del Homo 
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El caldeo o precalentamiento del homo se hizo por espacio de tres horas 

dejando la puerta del homo ligeramente abierta de manera que pueda 

salir el vapor que producen las piezas. Concluido est paso la puerta se 

sello y se aumento la calor del homo hasta alcanzar una temperatura de 

900 grados centigrados 

En este tema los alumnos descargaron el homo, se analiz6 el quemado 

que no super6 el 2% de piezas defeduosas habiendose hecho una 

excelente quema. 

Ptezas deshoraadas 
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6. METODOLOGiA

Los temas se presentan a la comunidad con talleres te6rico practicos 

elaborando cartillas tecnicas y llevando a cabo la practica. 

Las cartillas Elaboradas fueron las siguientes: 

CARTILLA NUMERO 1: ARCILLAS Y SU PREPARACION. 

1. QUE ES LA ARCILLA ?

La arcilla es roca, roca ignea (masa fundida o que ha pasado por un 

estado de funci6n) esta ha sido descompuesta por centurias de 

intemperie. 

2. ORIGEN

La arcilla es hallada en rocas feldespaticas, es decir, que contiene 

feldespato. La acci6n del sol, el viento, la lluvia, el aire y el agua rompen 

esas rocas en particulas cada vez mas pequefias, que son transportadas 

por inundaciones y depositadas en lagos, campos, pantanos y lagunas .. 

los cambios de la corteza terrestre, en el transcurso de los afios, expone 
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dep6sitos de estas arcillas que se encuentran con frecuencia en las 

margenes empinadas de los rios y en las laderas de las montanas. 

3. CLASES DE ARCILLAS

A) Arcillas Residuales. Son aquellas que se encuentran en el sitio o

cerca del sitio de la roca madre. Como no han sido llevadas lejos del 

singular origen, contienen menos impurezas. 

B) Arcillas Sedimentarias. Son aquellas que han sido transportadas de

su lugar de origen por el agua y se ha mezclado en el proceso con

otros ingredientes. Con frecuencia esta clase de arcillas son mas

plasticas que las residuales debido a sus impurezas y granos mas

finos.

C) Arcillas Color Ante. Son mas numerosas que las que permanecen

blancas e incluyen lo que se llama barro y arcillas refractarias. Los

colores ya quemados son de varios tonos de ante natural de ocre. Los

dep6sitos contienen arena de cuarzo y admio de galena (sulfato de

plomo) estas arcillas son mas refractarias y se prestan para elaborar

productos que resistan altas temperaturas coma tabiques, jarros y

cazuelas de barro.
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D) Arcillas Superficiales. En su estado natural pueden ser rojas, cafes,

amarillas, verdes, etc., despues de cocci6n estas arcillas son rojas, o

cafes rojizas. Por aparecer en las superficies o muy cerca de ellas son

las que mas abundan. Entre ellas encontramos: arcillas de aluvi6n,

lechos de arcilla, arcillas pizarradas, y arcillas de bola.

4. PREPARACION DE LAS ARCILLAS

Las arcillas requieren preparaci6n y procesos antes que puedan usarse 

en la producci6n. La naturaleza de la preparaci6n varia con la clase de 

producto. En los paises donde la producci6n de ceramica esta muy 

avanzada, el procesado de arcilla es en si una industria. Las arcillas, la 

roca, se purifican, muelen, refinan y venden a las industrias que fabrican 

productos de arcilla. Hay tres metodos basicos de procesar la arcilla : el 

metodo seco ; el humedo y el quimico. Es aconsejable que una adecuada 

exposici6n a la intemperie preceda al proceso. 

A) Metodo Seco. Para lograr los mejores resultados, el metodo seco

debe despues que la arcilla se ha oreado. Seca perfectamente la

arcilla se tritura a mane o con maquina "machacar". A continuaci6n se

le muele al grade de finura requerida para los productos y se pasa el

cedazo. Despues se tiempla con agua hasta lograr una masa plastica.
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B) Metodo Humedo. El uso del proceso humedo produce una arcilla mas

pura que la que se logra con el proceso seco. La arcilla se seca

enteramente, se muele y se pasa por una criba con mafia de 40. Las

particulas gruesas de arcilla se empapan en agua y se agitan

vigorosamente hasta que han sido completamente disueltas. La

mixtura conocida coma mortero debe ser suficientemente delgada para

permitir que las gruesas se asienten en el fondo del envase. Si la

arcilla estuviere demasiado arenosa, dejese reposar por una hara mas

o menos y decantesele, luego el limo delgado a otro envase , dejando

la arena en el fondo. Se vierte en una tabla porosa de porcelana o 

tabiques crudos para que estos absorban el agua que sabra, una vez 

hecha la mixtura se tiempla y se amasa con los nudillos. 

C) Metodo Quimico. El proceso quimico produce una arcilla muy

refinada propia para elaborar utensilios de alta calidad, de los que

exige la industria. El procedimiento sigue estos pasos :

• La arcilla se tritura y muele toscamente.

• La arcilla triturada se coloca en un tanque, con brazos para mezclar la

pasta, para empaparla de agua. La arcilla y el aguase agitan
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automaticamente por varios dias para lograr1a dispersion de las 

particulas. 

• Ahora se le quitan las grumos al limo, para completar la dispersion de

las particulas gruesas que se asentaran rapidamente son eliminadas.

De aqui pasa el limo por una artesa donde las particulas mas gruesas

son retenidas por conos proyectores, a medida que fluyen despacio a

un tanque cercano.

• En este tanque el limo se congela con la adici6n precisa de acido

hidrocl6rico para neutralizar los alcalis o para hacer que el limo pase a

un estado grumoso isolectrico.

• El limo coagulado pasa ahora a traves de un tamiz vibratorio que

elimina las particulas flotantes.

• Sigue una separaci6n magnetica para captar cualquier material

magnetico que pudo haber quedado.

• A continuaci6n el limo arcilloso se lleva a las presas de filtro para

deshidratarlo. Aqui la silla se reduce a una masa muy rigida, siendo
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despues co!ocada en secadores rotativos. En seguida se muela a la 

finura deseada. 

• La arcilla procesada, se mezclara ahora proporcionalmente con silice,

feldespato y otros ingredientes especiales, se templara y se usara

como limo sera presionada en filtro, amasada o disecada para que

adquiera una condici6n plastica.

5. AMASADO

Despues de que la arcilla ha sido templada con agua hasta fonnar una 

masa platica, a continuaci6n se amasa fonnando rollos repetidamente, 

logrando eliminar las bolsas de aire, adquiriendo homogeneidad en su 

dureza, dando asi consistencia y manejabilidad en la elaboraci6n manual 

de productos. Una vez logrando lo anterior se hacen bloques y se 

almacena en una caja humeda para asegurar la uniformidad de la unidad 

en la masa. Un fnayor envejecimiento aqui, la hace mas manejable. 

CAOLIN 

Al caolin tambien se llama arcilla cruda. Fue usado par las primitivos 

alfareros chinos, que encontraron en la colina llamada KAO-LINK con ella 
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pudieron hacer la primera porcelana del mundo. Ahora es el principal 

ingrediente de las arcillas usadas en la manufadura de utensilios de 

ceramica blanca. 

El caolin es la mas pura de las arcillas lo que implica su blancura despues 

del quemado. Debido a su relativa pureza es mas refradario que otras 

arcillas. En su fonna cruda es de color blanco o de tonalidad palida. 

Usado solo no es suficientemente plastico para la fabricaci6n de 

utensilios, sin embargo en un cuerpo se le considera como un ingrediente 

plastico. 

CARBONATO DE CALCIO 

El carbonate de calcio se encuentra en las conchas, calcita, piedra caliza, 

ceniza de hueso, feldespato de calcio, dolomita, colematina y otras rocas 

que contienen calcio. Se utiliza coma un fundete en pastas de funci6n 

alta superiores a 1050 grados centigrados. 

HIDRATANTES 

Son agente quimicos a los cuales se les afiade el limo arcilloso 

ocasionado que este se haga delgado sin necesidad de anadir mayor 
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cantidad de agua. Los dos agentes mas comunes son en carbonato de 

sosa y silicato de sodio. Hay arcillas que responden mejor al uno o al 

otro pero para la mayoria es preferible una mezcla de ambos agentes 

quimicos. 

PREPARACl6N DEL LIMO PARA EL MOLDEO 

Despues de estar seco y debidamente molido el caolin, le aliadimos el 12 

o 10 por ciento de carbonate de calcio. Los ingredientes se pesan y se

les aliade la debida cantidad de agua en un recipiente o mezcladora. 

Cuando es conocida la cantidad requerida de hidrante, se aliade tambien 

en este momenta. Si no se sabe de antemano, se aiiade despues que los 

ingredientes se mezclen para que formen una pasta espesa. El limo para 

moldeo debe aliejarse en la mezcladora por varios dias. El agrietado de 

piezas vaciadas en el molde se evita con frecuencia si se deja anejar 

completamente el limo. El limo bien aliejado sale mas limpio bien anejado 

sale mas limpio del molde que el limo recien mezclado. En seguida se 

tamiza por un lino y se pasa por un filtro magnetico. 

6. PROPIEDADES DE LA ARCILLA

A). Plasticidad. Consiste cuando se humedece con la cantidad de agua 

apropiada se le puede dar cualquier form a conservandola. 
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B) Dureza. Cuando la arcilla seca, pennanece en la fonna modelada e

igualmente sucede mediante la cocci6n.

C) Contraccion. Consiste que al perder el agua fisica en el secado y

durante la cocci6n procede recogimiento, disminuyendo su tamalio.

D) Colores. En las arcillas hay una gran riqueza cromatica.

E) Refractariedad. Resistencia a ablandarse durante la cocci6n.

F) Aislamiento. Tiene poder de aislamiento electrico, acuatico y tennico.

G) Porosidad. Debe ser lo suficientemente porosa par que seque con

unifonnidad sin agrietarse o torcerse. 

CARTILLA NUMERO 2: DE DISENO 

La historia del desarrollo de la ceramica esta representada por los 

intentos del hombre para disefiar en arcilla. Durante el curso de las 

centurias, algunas naciones han llegado a gran altura en la producci6n de 

la alfareria. De la Edad de Oro de Grecia nos llegaron la escultura, la 

terracota, las umas, que desde entonces han sido imitadas. Las 

dinastias Tang y Sung en la China produjeron algunos de los utensilios 



47 

de barro mas finos que han sido dable producir al hombre. El Egipto 

y la Corea primitivas contribuyeron y dieron al mundo formas y bamices 

muy hermosos. 

Algunos criticos tienen la idea de que la alfareria hecha durante estas 

cimas de perfecci6n tecnica y estetica no han sido igualadas y que 

el estudiante de hoy debe tratar de reproducir1a, especialmente puesto 

que ellos consideran la alfareria del siglo XX como obra de aficionados. 

No es nuestra intenci6n tomar partidos en este argumento ,bien de 

un lado o de otro debe tomarse partido en favor de la necesidad de tomar 

muy en cuenta el disefio de crear obras de alfareria. Haciendo a un 

lado las normas de perfecci6n alcanzadas por los primeros alfareros, 

dificilmente puede asumirse que ellos han logrado resolver los 

problemas del diseno para toda la etemidad. Hoy en dia se hace 

probablemente mas variedad de productos de arcilla que lo que el alfarero 

primitivo jamas sofi6 posible. En cuanto que el estudiante de hoy 

deberia copiar lo mejor del pasado, es una cuesti6n con implicaciones 

filos6ficas. Parece mas 16gico que se dedique a estudiar las utensilios 

primitivos con el fin de descubrir como se solucionaron los 

problemas tecnicos, y las cuales son las cualidades que llevaron a la 

excelencia estetica. 
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LO QUE ES EL DISENO. El disefio en este caso es la preocupaci6n

par el aspecto funcional, estetico y econ6mico de los productos de 

arcilla. Es el proceso mediante el cual las ideas para alfareria se 

van desarrollando hasta convertirse en piezas adecuadas. El buen 

diseno es la meta de todo alfarero, ya que ello expresa sus ideas en 

arcilla. Es el criteria que acepta el utensilia de parte del consumidor 

inteligente, quien tiene la opartunidad de escager entre muchos 

productos. 

CRITERIOS SOBRE BUEN DISENO EN ARCILLA. El criteria sabre

buen diseno en arcilla es esencialmente el mismo en el mundo entero. 

Pero el paso o importancia que se da a un criteria individual par las 

ceramistas antiguos y modemos no puede ser igual. 

De igual mada, pais a pais el ceramista considerara esos criterios u 

opiniones similares, de distinto modo y les dara distinta importancia. Esto 

es benefico porque hace diferentes estilas y diferentes productas. No 

hay necesidad de que toda la alfareria sea esencialmente igual, aun 

cuando toda ella sea de un diseno de superior calidad. Seria muy de 

desear que la alfareria de todo el mundo fuese de tal manera 

exclusiva que pudiese identificarse como filipina, japonesa, coreana o 

de otro lugar, por su fonna, vidriado, funci6n, arcilla, color, u otras 
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cualidades, aunque no llevara una etiqueta. Una lista de los criterios 

sabre buen diseno en arcilla incluye los siguiente: 

1. Funci6n: Este criterio se ocupa de la efectividad con que la pieza

sirva para su objetivo. Se maneja con facilidad, es facil delimpiar, 

eficiente y util.? 

2. Durabilidad. La pieza debe poder ejercer su funci6n durante un

tiempo detenninado. Si debe durar muchos anos, la pieza debe ser muy 

resistente. Si ha de usarse una o dos veces y luego tirarse, sera 

apropiado un grado diferente de durabilidad. 

4. La economia: La economia en el costo primario y en 

elmantenimiento son consideraciones importantes para el 1 consumidor 

de hoy. Cuando tiene varias marcas donde escoger, considera 

primero el costo y la facilidad y posibilidades de servicio y reparaci6n. 

Cuando los productos de la ceramica compiten con el metal, 

plasticos, u otros materiales, es importante la propiedad del 

material. 

5. Materiales: La arcilla no es apropiada para todos y cada uno de los

productos que pueden hacerse con ella. Para algunos objetos se 
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prefiere metal, por ejemplo. Pero dentro del campo de la ceramica, la 

variedad de los materiales es muy extensa. Hay algunas arcillas que 

se presentan para ser refractarios, otras para aislantes, otras para 

porcelanas, etc. Un buen diseno exige la selecci6n adecuada de la 

arcilla que convierte para la funci6n prevista. 

6. Construcci6n. Hay tipos de construcci6n muy apropiadas para 

las productas de la ceramica. No se parecen a los usados con las 

metales, maderas, plasticas u otros materiales. Un producta que se 

hace con arcilla debe verse como si fuera de arcilla. La estructura 

puede depender del proceso de formaci6n usado. Una pieza hecha 

con rueda del alfarero revelara su proceso y cuando esto sucede no debe 

parecer una pieza moldeada. 

7. Estetica. La consideraci6n de la belleza en la ceramica es algo

natural. A traves de las siglos el hombre ha usado este medio para 

expresar su natural amor por la belleza. La belleza es un asunto 

personal y debe permanecer asi. Como consecuencia, no es facil fijar 

normas para su excelencia. Pero la mayoria estara de acuerdo, sin 

embargo, en al belleza en una pieza debe provenir de su forma y no de 

una aplicaci6n que se le haga por fuera. Esto dara una sensacion de 

honestidad, autenticidad y pureza. Las formas limpias, simples y sin 
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complicaciones, se prefieren a las elaboradas, recargadas y complejas. 

La belleza que emana el use efectivo de la imaginaci6n durara y no se 

perdera coma un capricho. Las normas abstractas pueden ser tan 

hermosas como las realistas, y probablemente mas imaginativas. 

LA NECESIDAD DE CREAR. La investigaci6n en el ramo de la 

ceramica esta desarrollando tantos productos nuevos y tantos uses 

novedosos para los materiales, que (micamente usando la imaginaci6n 

pueden aprovecharse integramente. 

El esprritu de investigaci6n y desarrollo ve hacia delante para 

nuevos productos y nuevos diseiios, no retrocede para buscar guia en 

los modelos primitives. 

Con las tremendas diferencias en el adelanto industrial de las naciones 

hoy en dia, existe la tendencia de parte de aquellas menos 

desarrolladas la soluci6n de los problemas que representan la 

industrializaci6n. Esto se demuestra en diseiio de productos, por la 

costumbre de copiar el producto cuando tiene buen exito, y no nos 

referimos exclusivamente a la ceramica. Los estudiantes de 

ceramica deben darse cuenta de esta tendencia. No deben asumir 

que por el hecho de que ciento diseno es americano, o ingles, ode otro 
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pars, es necesariamente el " non plus ultra" . Desde el momento 

en que son libres para crear mejores ideas, deben usar ese privilegio. 

Cuando cada estudiante y cada disefiador industrial de una naci6n 

tiene libertad para superar no solo sus propios trabajos, sino del mundo 

en general y pone esta libertad en juego es cuando puede desarrollarse 

el don humano de crear. Y solo cuando estudiantes y disenadores 

asuman la responsabilidad de utilizar totalmente el mas precioso de 

los talentos humanos, el poder de crear, se elevara el nivel general de 

los productos industriales. El copiar nunca es disefiar; con mucha 

frecuencia es la muleta que usan el flojo, el irresponsable, el char1atan, el 

impostor, y el timido. 

El estudiante de ceramica muchas veces tiene miedo de crear porque 

teme que sus ideas no sean aceptadas. Mientras le preocupe mas 

aceptarse a lo que es aceptable que el hacer contribuciones (micas, 

aiiadira bien poco a su propio crecimiento y desarrollo y menos a(m de 

su pais. La tierra esta llena de materiales para ceramica que esperan 

las menos creadores y la imaginaci6n de los ceramistas para convertirse 

en productos bellos y utiles necesitado por millones de consumidores en 

todo el mundo a fin de que sus vidas sean mas utiles y satisfechas. 
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NORMAS DE EXCELENCIA EN LA ALFARERIA 

Preocuparse por lograr buenos disefios en los productos de arcilla es el 

preocuparse por normas mediante las cuales se juzgara la calidad del 

diseno. Ya hemos discutido estas normas que se aplican a los 

productos de arcilla en general. Pero porque el grado de excelencia 

logrado por civilizaciones anteriores, en lo que se refiere a productos 

de arcilla se mide por su perfecci6n en cuerpos de arcilla, bamizado 

decorado tal como se encuentra en la alfareria artistica y porque el 

interes del publico profane es generalmente mayor en la alfareria 

artistica que en los tabiques, azulejos, bloque y similares, parece 

correcto seiialar en este estudio las norrnas de la alfareria. La alfareria 

incluye la vasija de mesa y los artrculos de arte. 

En cualquier pais que no cuente con una larga herencia en la manufactura 

de alfareria fina, las normas para juzgar la excelencia de esa clase 

de alfareria seran probablemente distintas de las que se usen en un 

pais famoso por esta clase de utensilios. En el caso del primer pais a 

que nos referimos , sus normas son importadas al igual que los 

utensilios que se obtienen de otros paises. La historia nos sefiala el 

resultado de esas importaciones. En muchos casos esto ha ocasionado 

que el pais desarrolle o mejore su alfareria a fin de competir con la 
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importada. Sin embargo esto no parece haber estimulado a los 

alfareros nativos de la Filipinas. La calidad de su alfareria es 

probablemente igual a la de sus antecesores hace cientos de anos. 

Mientras estos alfareros continuan produciendo sus ollas primitivas, en 

otra parte de las islas se formula un programa para el desarrollo de la 

ceramica industrial. Las metas es igualar y a la larga superar los 

utensilios de barro que ahora se importan. Con la 

industrializaci6n llegan nuevas normas de excelencia para alfareria y es 

inevitable que los alfareros nativos mejoren sus normas si quieren 

sobrevivir a la competencia que representan los utensilios de barro 

producidos industrialmente. 

LA BUSQUEDA DE NORMAS En la busqueda de normas durante el 

periodo en el cual una naci6n se inicia en la ceramica desarrollando 

industrias modemas, periodo que puede tomar varias decadas para 

lograr verdadera excelencia, se presentaran muches seudo-expertos que 

se clasificaran asi mismo como autoridades sobre lo que es bueno y lo 

que es malo en alfareria. Seria de dudosos resultados a(m mandar a 

un quimico o un tecnico a un pais extranjero por un ano o dos, para 

convertirio en un experto en la manufactura de vajillas de mesa o 

alfareria artistica. Mucha de la orientaci6n que imparta a su regreso 

puede resultar desorientaci6n. A pesar de los adelantos de la ciencia 
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en ceramica, la mayor parte de lo que necesita hacer un experto debe 

aprenderlo en la practica, con investigaci6n y experimentaci6n. 

La precipitaci6n en aceptar las normas extranjeras produce una 

mezcolanza de idea de varias culturas, sin tener en cuenta si son 

apropiadas al caso. Esto lo afirma la alfareria artistica que se hace 

en las escuelas, (mica forma en que esta representada la industria 

en algunos lugares. Las piezas probablemente seran copias de 

modelos, extranjeros, a tal grado que queda la duda de que el profesor 

haya entendido realmente hasta que punto contribuye la ceramica en el 

logro de una vida mejor para la gente de su propia pais, y en valor 

educativo que tiene ta instrucci6n de ta ceramica. El Cmico objeto es 

hacer alfareria y haceria igual a la que haya sido hecha en otros paises, 

porque esa es una forma correcta , o del " buen exito". 

NORMAS Y ARCILLA.S. Es creencia com(m entre las profanes que la 

arcilla es simplemente arcilla. Es bueno si puede convertirse en 

objetos de alfareria. Pero al ceramista va a la arcilla bajo otro punto de 

vista. Lo que le interesa es saber para que productos puede usarse 

determinada arcilla, sabiendo . Que hay muchas clases de arcilla cada 

una de diferente calidad. Sabe que no pueden usarse articulos de calidad 

superior cuando se usan arcillas inferiores o inadecuadas. Si cuenta con 
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la arcilla adecuada, esta en condiciones de controlar el comportamiento 

de esta durante el proceso y sus caracteristicas finales de modo que 

puedan producirse articulos verdaderamente finos. El ceramista debe 

producir un cuerpo de arcilla que sea impermeable, quimicamente 

estable, no poroso, resistente al descantillado y la rotura y que presente 

un minimo de contracci6n o torcimiento. Sin esas cualidades la vasija, por 

ejemplo, es manifiestamente inferior. 

La arcilla tal coma se encuentran en la naturaleza rara vez son apropiadas 

para usarse en alfareria fina. Deben purificarse, molerse y mezclarse con 

otros materiales ceramicos para lograr la calidad que se busca. 

De acuerdo con la historia, no fue sino hasta que los chinos encontraron 

arcilla pura (caolin) y pentuse (feldespato) y mezclaron ambos 

ingredientes, que se descubri6 la porcelana. Prevalece la idea entre las 

profanes que una pureza de porcelana que emite un sonido agudo al 

golpearse es buena. Par lo tanto se asume que cuando no suena asi, es 

inferior. Esto es parcialmente verdad. Toda la alfareria debe tener 

suficiente dureza para retener su forma y ser funcional; su calidad sonora 

es solo una indicaci6n de sus caracteristicas de vidriado. La vitrificaci6n 

no es necesaria en tada la alfareria para lograr se excelencia. Para 
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muchos fines es preferida la semivitrificaci6n y para otros los utensilios 

deben ser suaves y porosos. 

Puede llegarse a la conclusion de que, si puede darse a una arcilla dada 

la forma de un florero, se trata de una arcilla fina. Esta pieza puede 

formarse con arcilla comun o quemada pero si se compara con la hecha 

de barro o porcelana, seria obvia su inferioridad. El nivel mas bajo de la 

ceramica es la de las arcillas que se enrojecen al fuego. Le sigue en 

importancia la de barro y por ultimo la porcelana. El ceramista sabe que 

porcelana es la ultima palabra. Las porcelanas finas quieren decir un 

verdadero dominio de los materiales y procesos. 

NORMAS Y BARNICES BRILLANTES. Los bamices brillantes en colores 

deslumbradores, llaman la atenci6n del profano. Los muchos reflejos de la 

luz parece que producen su asombro y con frecuencia nublan buen 

criteria. Asume que porque es brillante, es bueno. Pero el ceramista ve el 

bamizado con cierto grado de discriminaci6n. Quiere saber si ese 

bamizado en particular va de acuerdo con la pieza, sabiendo que hay 

muchos tipos de bamizados y un numero ilimitado de combinaciones 

entre las que puede escoger. Sabe que un bamizado brillante puede ser 

suave y estropearse facilmente. No usan para vasijas los bamizados que 

contienen plomo. 
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La suave, sutil riqueza de sus bamizados opacos pueden transfonnar una 

pieza en ese objeto bello que contribuye a placer etemo. Hay ocasiones, 

asimismo, cuando no aplica el bamizado a una pieza. El sentimiento, el 

efecto que busca se destruiria con el bamizado. El ceramista considera la 

naturaleza humana cuando selecciona sus bamizados. Sabe que el 

bamizado llamativo y brillante tiene una atracci6n inmediata para el 

profane, pero tambien sabe que ese bamizado pronto pierde su 

preferencia. El verdadero bamizado fino aumenta en belleza con el tiempo 

contemplarto es siempre in placer. 

NORMAS Y FORMA. Se ha discutido siempre la relaci6n entre fonna y 

funci6n , pero la cuesti6n de la simplicidad contra la complejidad 

permanece en pie. Malamente podria decirse que bastaria con reducir el 

problema en la minima dificultad de escoger entre una u otra. Tanto el uno 

como el otro deben decidir al producir o comprar el articulo. l Cual de ellos 

es mejor, el simple o el complicado? Debe senalarse, sin embargo, que el 

profano asume, la mayoria de las veces , que la alfareria complicada es 

mas fina que la simple. Y es muy posible que lo que asume este 

totalmente errado. El diseno complicado es a menudo mucho mas facil de 

hacer que el diseno simple. 
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Los estudiantes de ceramica saben muy bien que esto es asi. El saber 

cuando detenerse, aiiadiendo apendices y detalles requiere un serio 

disefio. Mas el simplificar el disefio, de manera que haya mas de lo 

necesario para transmitir la idea, es algo verdaderamente dificil para el 

principiante. La pieza de simple belleza de linea se vendera e un precio 

mas elevado que la intrincada, Aunque la vasija recargada de decoraci6n, 

por ejemplo, resulta com(mmente mas costosa por la mayor mano de obra 

y costo de material. 

LA ESCUELA Y LAS NORMAS. Las nonnas de excelencia en la 

alfareria, al igual que en cualquier otro campo de estudio, se fonnan en la 

escuela. La instrucci6n en ceramica, si a de considerarse como 

verdaderamente educativa debe preocuparse de las nonnas que se deriva 

del conocimiento profundo de la ceramica, mas bien que de una 

exposici6n superficial del vocabulario del ramo, el papel que tiene la 

instrucci6n de la ceramica en un pais esta tratando de desarrollar esas 

industrias, puede ser mas vital que en un pais con cientos de anos de 

experiencia en la producci6n de la ceramica. Los estudiantes deben 

recibir introducci6n sobre la tecnologia modema de la ceramica si se 

desea que mas tarde esten capacitados para trabajar en fabricas 

modemas. 
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Seran los habiles tecnicos del futuro que dirigiran las fabricas. Una 

introducci6n impropia, inexacta e inadecuada, se reflejara adversamente 

en las escuelas. Una de las normas de introducci6n ceramica, par lo tanto, 

es la excelencia tecnica segun se mide par la tecnologia ceramica, no es 

necesario par el profane. 

El interes por la excelencia estetica es una parte esencial de la 

introducci6n de la ceramica. 

Se impartira estudio y experiencia practica en diseno. Esto debe bastarse 

y se influenciado par una comprensi6n de la naturaleza tecnica de los 

materiales y procesos ceramicos. Asi mismo debe acompafiarse de la 

construcci6n, y la cocci6n y al vidriado de �rticulos de alfareria. El diseno 

no puede dominarse en el pizarr6n; debe ser una experiencia real, 

significativa. 

La escuela tiene una gran responsabilidad de promoci6n, de una filosofia 

de diseno que exprese la cultura misma de esa naci6n al hacer esto, los 

estudiantes encontraran significado en lo que estan hacienda porque es 

parte de ellos mismos. Si se hace disenos importados o se permite que 

estos se copien, las resultados seran proyectos faltos desunificado, 

porque no seran comprendidos. Son proyectos solamente, pero sin un 
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verdadero valor educativo. No hay material que mejor se preste para la 

expresi6n creadora que la arcilla. El profesor de ceramica es afortunado 

en este respecto. Tiene el material adecuado y cuando ello se unen al 

espiritu de la enseiianza creadora, puede dar a sus estudiantes el 

ambiente propicio para el maxima desarrollo educacional. 

La realizaci6n a que ha llegado la ceramica en las Filipinas no debe 

medirse solamente por nonnas de excelencia alcanzadas en los otros 

paises. 

Se debe medir en tenninos de lo que el filipino hara al tener a su 

disposici6n la tecnologia y las facilidades modemas; el debido 

adiestramiento; la experiencia necesaria, y todo este impulsado por el 

deseo de hacer completo uso de su propio intelecto e imaginaci6n 

creadora. Solamente entonces podra ser una verdadera ceramica Filipina. 
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PROPUESTAS DE DISENO 
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CART!bLA NYMERO 3; DEL DECORADO DE LA CERAMICA 

IMPRESION. Para decorar en fonna de impresi6n se usa un sello que 

imprime el diseno en la arcilla blanda. Este sello puede ser : la 

extremidad tallada de un trozo de madera ; un diseno tallado en un bloque 

de madera ; un diseno moldeado en arcilla ya conocida o cualquier 

herramienta similar. 

MISHIMA. Esta tecnica coreana primero hace incisiones para fonnar el 

diseno. 

A continuaci6n los surcos se llenan por media de un cepillo empacado con 

un limo de arcilla en colores contrastes. Cuando toma la consistencia del 

cuero, se raspa superficie para revelar el diseno lineal. 

La naturaleza de la arcilla y otros materiales ceramicos es tal que los 

metodos de decorado son practicamente ilimitado. Hay, sin embargo, 

ciertos metodos que son comunes y que se consideran basicos, con los 

cuales pueden hacerse muchas variaciones y combinaciones, Esto no 

incluye el bamiz ni las colores bajo bamiz y sabre bamiz. 

INCISIONES. La Incision signiflca, en decorado, marcar lfneas en arcilla, 

usualmente con una herramienta de modelado. Cuando la arcilla esta 
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blanda, las marcas se comprimen y cuando toma la consistencia del 

cuero, se raspan. 

tiui<A��iiO. �i granio es una iecn,ca iiaiiana. �i dibujo se apiica por 

medio de incisiones ligeras sabre la superficie de la olla. Se aplica 

du1puo11 con brocha o atomizador, el cuero, el limo o incrustaci6n en 

color contraste. Cuando llega al punto de dureza del cuero, los perfiles 

apenas visibles se raspan quitando la aplicaci6n para que quede el cuero 

de arcilla al descubierto. 

APLICACIONES. Las aplicaciones (engobe) son arcillas de color que se 

aplican pintando sobre los objetos en crudo, con preferencia antes o en el 

momento en que se llegan al punto de endurecimiento. Se pueden aplicar 

tambien con atomizador (pistola de aire), por inmersi6n, con stencil o por 

otros medics. Una capa demasiado gruesa puede descascararse cuando 

ya este cocida. Ya que las aplicaciones opacas necesitan aplicarse nada 

mas lo suficientemente gruesas para ocultar el cuerpo. 

DECORACION EN RELIEVE. Las formas de arcilla modeladas y 

despues aplicadas sobre el objeto, producen la decoraci6n en relieve. 

Cuando se necesitan grandes cantidades de estas formas, se pueden 

hacer moldes para producirias. Para lograr una union perfeda entre el 
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objeto y !as tonnes, el oontenido de la humedad de ambos debe ser 

aproximadamente el mismo. 

Se aplican mejor a los objetivos durante ei periodo que va de ia humedad 

inicial a la dureza similar del cuero. Como cementa debe utilizarse un 

limo. Se reconoce la alfareria Wedgewood de lnglaterra por su 

decoraci6n. 

T ALLA. La arcilla puede tallarse facilmente cuando esta en el punto de 

dureza de cuero y en este estado se presta a efedos hem1osos. Un 

esponjado ligero despues de la talla suaviza y mejora el diseiio. 

PULIDO. Cuando la arcilla adquiere la dureza del cuero se le puede dar 

un alto lustre puliendola. La superficie se frota con un objeto duro. Liso, 

como por ejemplo cuarzo o roca. Este lustre se retiene durante el 

sancochado. 

MARCAS DE HARRAMIENT AS Y DE LOS DEDOS. Si se dejan 

deliberadamente huellas de las marcas producidas por los dedos y por las 

herramientas de modelado durante la construcci6n de una olla, pueden 

enriquecer la superficie y dar encanto a la pieza. Un arreglo ordenado de 

las marcases preferido a una confusion desordenada. 
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APLICACION CON JERINGA. Las aplicaciones pueden hacerse con un 

bulbo o jeringa en los disenos superpuestos. Estes deben aplicarse antes 

de que la arcilla llague a la dureza del cuero. La aplicaci6n debe tener 

aproximadamente la misma contracci6n del cuerpo, pues de otro modo se 

descascara despues del cocimiento. 

METODOS INDUSTRIALES PARA EL DECORADO 

Cualquier metodo de decoraci6n de alfareria, usado en fonna industrial, 

debe producir rapida y facilmente identicos efedos de trabajos al por 

mayor. Con las tecnicas que generalmente se usan, los decoradores no 

necesitan ser artistas, deben ser cuidadosos, exados y concienzudas en 

su trabajo. 

CALCOMANIAS. Las calcomanras son disefios impresos que se 

transfieren al sancochado o a las objetos que han side cocidos. Estos 

diseiios se imprimen sabre el papel de china usando colores de ceramica. 

Para que una calcomania se adhiera, por ejemplo, en un plato este se 

cubre con un adhesivo especial de tipo laca. La calcomania se coloca en 

un lugar y se presiona con un cepillo corto de cerda para que haga 

contacto complete con la superficie. Toda el aire que haya debajo del 

papel se quitara al cepiltar. Despues el plate se coloca en un chorro de 
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agua, que separa el papel dejando el disefto de colores en su lugar. 

Cuando la calcomania se coloca sabre un bamiz ya cocido, se necesita 

un cocimiento especial para la decoraci6n, para que se adhieran los 

colores al bamiz. 

SELLos DE GOMA. se usan seiios de goma para aplicar colores 

decorativos, especialmente oro y platino. Los sellos pueden ser de 

tamano pequefio, de tipo manual o suficientemente grandes para 

estampar un plato entero de una sola vez . En este ultimo caso, el sello se 

pone en una prensa y por medio de una palanca, como se hace con un 

taladro de banco, toma contacto la superficie. El color debe repartiese 

uniformemente sabre un vidrio loso o una plancha de metal que sirve 

como platina de entintado en una prensa de imprimir. Al vidrio o plancha 

se le pasa un rodillo para que reciba la cantidad adecuada para entintar 

el sello que se presionara sabre la plancha entintadora, y a continuaci6n 

sobre el objeto que va ha imprimirse. Usualmente se utilizan colores 

sabre el bamiz cuando se usa el sistema de estampado con sellos de 

goma. Estos colores se mezclan con aceites especiales como vehiculo. 

LINEAS, VIVOS. Las lineas de colores o vivos se aplican a mano con 

unos pinceles especiales mientras el plato da vueltas en una rueda para 

decorado. Hay maquinas que hacen esto automaticamente, usando 
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rodillos entintadores en vez de pinceles. En este caso tambien los colores 

se muelen en aceites especiales como vehiculo. 

STENCIL. Hay ciertos tipos de diseno que pueden aplicarse facilmente 

con un stencil y brocha, o con pistola de aire. Cuando se trata de grandes 

cantidadss, @I patron se hace usualmente de madera, de una forma que 

se adapte a la superficie que se esta decorando. Pueden usarse colores 

bajo bamiz o sabre bamiz. 

ESTAMPADO CON MARCOS. El estampado con marco de tela de seda 

(process) se usa para la decoracion de vajillas. El patron se corta, de la 

pelicula especial para estampado, se adhiere a la seda. Los colores en 

aceite para el decorado ceramico, se fuerzan a traves del patron o estencil 

con un escunidor, igual al procedimiento usado para hacer carteles, 

letreros, etc. 
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7. LOGROS OBTENIDOS

• La comunidad se confonn6 como Asociaci6n de Artesanos de Oicata.

Con los siguientes estatutos:

ESTATUTOS ASOCIACION ARTESANOS DE OICATA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

NATURALEZA Y RAZON SOCIAL 

ARTICULO 1. Con el nombre de ASOCIACION DE ARTESANOS DE 

OICATA, crease una Asociaci6n de carader social de beneficio comun 

con sujeci6n a las leyes de la Republica de Colombia, la cual podra 

identificarse tambien con la denominaci6n simplificada " ARTESO". 

DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES 

ARTICULO 2. El domicilio principal de la asociaci6n es el Municipio 

de Oicata, Departamento de Boyaca, Republica de Colombia, su 

ambito de operaciones el territorio nacional e intemacional. 
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DURACION 

ARTICULO 3. La duraci6n de la Asociaci6n sera indefinida; sin 

embargo podra disolverse y liquidarse en cualquier momenta, en los 

casos previstos por la Ley en los Estatutos. 

CAPITULO II 

CAPITULOS Y ACTIVIDADES 

ARTICULO 4. La asociaci6n tiene los siguientes objetivos: 

a. Emplear los recursos humanos y tecnicos para que junto con los

recursos naturales, lograr un desarrollo econ6mico que conlleven a la 

generaci6n de empleo para alcanzar un mejor nivel de vida de los 

asociados. 

b. Fomenter el desarrollo social y cultural de la comunidad en general.

c. Lograr cambios reales y positivos en la calidad de vida de los

asociados. 

d. Coadyuvar en la formaci6n integral del oficio artesanal de los



asociados. 

e. lmpulsar el desarrollo socio-econ6mico en la region.
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f. Desarmllar e impulsar la capacidad de trabajo en equipo y el espiritu

de cooperaci6n. 

Estatutos 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION 

ARTICULO 5. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el 

articulo anterior ARTESO desarrollara las siguientes actividades: 

a. Producir y/o comercializar a nivel nacional e intemacional productos

artesanales elaborados o adquiridos, segun el caso, por la Asociaci6n. 

b. Tramitar la consecuci6n de recursos econ6micos, tecnicos de

servicios con entidades del orden municipal, regional, nacional o 

intemacional. 

c. lnvestigar y adoptar nuevas tecnicas para la mejor utilizaci6n de

los recurses existentes en la region, para la producci6n de otras lineas 

de articulos artesanales. 



CAPITULO Ill 

CALIDAD DE ASOCIADO 
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ARTICULO 6. Podran ser asociados de ARTESO las personas 

naturales, que de alguna forma esten vinculadas al municipia de Oicata y 

tengan capacitaci6n en oficios artesanales. 

PARAGRAFO: Para las nuevos asociados se entendera por adquirida la 

calidad de asociado a partir de la fecha en que el interesado sea 

adquirida par la Junta Directiva. 

REQUISITOS DE ADMISION 

ARTICULO 7. Para ser admitido en ARTESO debera cumplir los 

siguientes requisitas: 

a. �ara lo! fundadores a partir de la Asamblea de Constituci6n.

b. Para los que ingresen posteriarmente, a partir de la fecha en que sean

aceptados por la Junta Directiva. 



75 

c. Solicitud dirigida al Presidente de la Junta Directiva.

d. Ser ciudadano en ejercicio.

e. Una vez sea aceptado cancetar ta cuota de afiliaci6n

correspondiente a un dia de salario minima mensual vigente; esta cuota 

no es reembolsable. 

f. lgualmente cancelar las cuota& de &o&tenimiento que �e

establezcan en el reglamento intemo de la Asociaci6n. 

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO 8 Son derechos generates de tos asociados: 

a. Participar en la Direcci6n de ARTESO y deliberaciones de la

Asamblea General con igualdad de derechos. 

b. Elegir y ser elegido.

c. Retirarse voluntariamente, cuando haya permanecido minimo seis

meses calendario. 
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d. Hacer uso adecuado de los servicios que ofrezca la Asociaci6n.

e. Todos las socios tienen derecho a la fiscalizaci6n de ARTESO por si o

par medio de juntas de reclamo si las hubiere. 

DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO 9. Son deberes de los asociados: 

a. Cancelar puntualmente las cuotas de sostenimiento y demas

aportes que la Asamblea General apruebe con destino al ARTESO. 

b. Concurrir puntualmente a las Asambleas Generales de caracter

ordinario y extraordinario y demas reuniones que programen los socios 

o la Junta Directiva.

c. Abstenerse de ejecutar actos que perjudiquen el buen nombre y

funcionamiento de ARTESO. 

d. Asistir puntualmente a las capacitaciones que para el buen

funcionamiento de ARTESO se requiera. 

e. Colocar y participar activamente en todas las actividades que

organice la Asociaci6n. 
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CAPITULO IV 

PERDIDA CALIDAD DE ASOCIADO

ARTICULO 10. La calidad de asociado se pierde en los siguienies 

casos: 

a. Retiro Voluntario

b. Exclusion

c. Perdida de alguna de las calidades o condiciones exigidas para ser

asociado. 

RETIRO VOLUNTARIO 

ARTICULO 11. El retiro voluntario estara sujeto a: 

a. Presentaci6n de solicitud escrita por parte del asociado a la Junta

Directiva, la cual estudiara se retiro. 

b. No podra tramitarse mientras el asociado no se encuentre a Paz y

Salvo por todo concepto en las obligaciones contraidas con la 

Asociacion. 

c. Cuando el asociado haya incurrido en causales de exclusion o

suspension. 
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RETIRO POR PERDIDA DE CALIDAD O CONDICIONES PARA SER 

ASOCIADO 

ARTICULO 12. El retiro de un asociado de ARTESO se origina en los 

siguientes casos: 

a. Cuando haya desaparecido el vinculo que lo unia al municipio de

Oicata. 

b. Par disoluci6n de la Asociaci6n.

PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO POR EXCLUSION 

ARTICULO 13. El asociado quedara excluido cuando la Asamblea 

determine su retiro, par infracci6n de las normas estatutarias y 

reglamentarias. 

ARTICULO 14. Constituyen causales de sanci6n: 

a. Cuando el asociado causare dano a ARTESO por media de la

difamaci6n o de cualquier forma que atente contra el prestigio, 

estabilidad y normal desarrollo de la misma. 

b. Por incumplimiento en las obligaciones contraidas.
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a. Par more injust!flaada mayor de 120 df as en e! cump!imiento de sus

obligaciones pecuniarias con la Asaciaci6n. 

d. Por cambiar la inversion de los recursos financieros obtenidos en la

Asociaci6n. 

PATRIMONIO 

CAPITULOV 

REGIMEN ECONOMICO 

ARTICULO 15. El patrimonio de ARTESO estara constituido por 

Estatutos ARTESO. 

a. Aportes ordinarias y extraardinarias de las asociadas.

b. Por las fondos y reservct,S de ARTESO.

c. Donaciones que reciba de personas naturales o lnstituciones publicas

o privadas de caracter local, regional, nacional o intemacional.

d. Par los bienes muebles e inmuebles que posea y llegase a paseer.

e. Par los fondos y dinera que existan en cuentas bancarias, entidades

de ahorro y credito en nombre de ARTESO. 



f. Por regalias a que se haga acreedora.

CAPITULOVI 
GOBIERNO DE LA ASOCIACION 

ARTICULO 16. El Gobiemo de ARTESO estara constituido por: 

a. Asamblea General de la Asociaci6n

b. Junta Directiva
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ARTICULO 17. La asamblea General es el 6rgano max1mo de la 

Administraci6n de la Asociaci6n y sus decisiones son obligaciones para 

todos os asociados, siempre que hayan adoptado de conformidad 

con las normas legales estatutarias o reglamentarias. 

La constituye la reunion total de asociados. 

NORMAS Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTICULO 18. Son funciones de la Asamblea General: 

a. Establecer las politicas y diredrices generales de la Asociaci6n

para el cumplimiento del objetivo principal. 

b. Reformar los estatutos
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c. Fijar las aportes extraordinarios

d. Elegir las miembros de la Junta Direciiva

e. Disalver y ardenar la liquidacion de la Asaciaci6n

f. Aprobar su propio reglamento

ARTICULO 19. Canstituye quorum decisoria de la Asamblea General la 

mitad mas uno de los socios activos. 

ARTICULO 20 Canstituye quorum de liberatoria de la Asamblea 

General la tercera partes de las sacias aciivas, una vez hayan pasada 

30 minutos senalados para el comienzo de la Asamblea y no hubiese 

quorum decisoria, lo cual debe constar en el acta respectiva. 

CAPITULO VII 

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ELECCIONES DE DIGNA TARIOS 

ARTICULO 21. La Junta Directiva estara constituida por cinca (5) 

miembros, Presidente, Tesarera, Secretario, Fiscal y vocal, elegidos par 

la Asamblea General de Socios. 
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ARTICULO 22. Los miembros de la Junta Directiva a que se refiere el 

articulo anterior, seran elegidos de acuerdo a sus capacidades y 

aspiraciones. 

ARTICULO 23. Dentro de los miembros de la Junta Directiva no debe 

existir parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y deben 

ser socios actives de ARTESO. 

ARficULO 24. La eiecd6n de la junta Directiva se hara nominal, por el 

sistema de plancha o voto secreto, los candidatos deberan inscribirse 

antes de comenzar las deliberaciones y se hara por la mayoria absoluta 

de votes. 

ARTICULO 25. La elecci6n de la Junta Dirediva se hara por votaci6n 

en Asamblea General y cada socio tendra derecho a un voto. 

ARTICULO 26. La Junta Directiva sera elegida por termino de un ano 

pudiendo ser reelegida total o parcialmente, y seran responsables del 

manejo administrativo y financiero de ARTESO. 

ARTICULO 27. La Junta Dirediva se reunira ordinariamente una vez al 

mes y extraordinariamente cuando sea necesario y sea convocado por 

el Presidente. 
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ARTICULO 28. Las decisiones de la Junta Directiva seran tomados

por mayoria de votos de las cuales debe constar en las respectivas 

actas. 

Las funciones del presidente, Secretario, T esorero, Fiscal quedan igual. 

En lugar de funciones de la coordinacion, deben hacer funciones del 

vocal que serian: 

ARTICULO Son funciones del vocal: 

a. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta

Dirediva. 

b. Decidir junto con los demas miembros de la Junta, las politicas y

directrices a seguir para el desarrollo de las actividades. 

c. Reemplazar temporalmente o definitivamente a alguno de los

miembros de la Junta Directiva que sea separado de su cargo por

algun motivo.
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• Los alumnos tienen la capacidad de seleccionar y diferenciar, procesar

y preparar las diversas clases de arcillas de la zona.

• Se desarroll6 la creatividad de los asistentes en las tecnicas vista y

estan en la capacidad de elaborar prototipos de elaboraci6n manual.



85 

Lote donado por ia Alcalia 

• La administradon Municipal de Oicata, dio en comodato un lote para

futura construcci6n del taller.

• El desempeno de los alumnos en la elaboraci6n de piezas en la rueda

de alfarero fue muy regular, puesto que esta necesita bastante tiempo

y dedicaci6n.
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En la carga del horno y quemado  de las piezas se lograron magnificos 

resultados, no obstante  jebe llevarse a cabo otras practicas de quemado

• Los alummos muestran gan entusiasmo en la elaboraci6n de piezas

con moldtes, siento esta u1a tecnica muy practica por su rendimiento y

facilidad de producci6n, la.,ual estan manejando muy bien.

• La comunidad adquiri6 meldes de yeso a muy bajo costo gracias a la

colaboraci6n de personas nteresadas en sacar adelante este proyecto.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Las arcillas encontradas en Oicata por su gran variedad y consistencia

son aptas para la producci6n alfarera.

• La comunidad de Oicata demostr6 entusiasmo para el desarrollo del

proyecto.
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Lugar pest.do po.r Ja Alcaldia para la reali.zacion del taller 

• Se encontr6 apoyo por parte de la alcaldia municipal para llevar a cabo

el program a.

• Se debe agilizar compra del tono y la consecuci6n de los moldes para

que la gente no se desanime y continuen interesados en el proyecto.
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Recomiendo para futuros proyectos de capacitación, similares a este 

donde no se tiene tradición aresnal, ni la infraestructura necesaria, 

desplazar a dos miembros de la comunidad donde puedan adquirir 

la capacitación, que podrán impartir a  sus compañeras. 

• La comunidad esta rte pon e�c a los talleres de capacitaci6n con

entusiasmo y gran intt<eres. ferJ, hace falta la orientaci6n de tipo

administrativo por pa,rtie de (fas entidades para que les ayude a

conseguir mas recurscos. Hast. el momenta cuentan con un late que

les fue dado en camocttata �aria Alcaldia de Oicata y con un gran

desea de superaci6in . Pero esto no es suficiente. Hace falta la

construcci6n de un talller, Ii ompra o construcci6n del horno para

ceramica, la compra die equipo· coma son : un tomo, una mezcladora,

* Se debe agilizar la construcción del taller ya que se cuenta con el lote donado 

por la alcaldía.

* El desarrollo de los abjetivos específicos fue recibido con gran beneplácito y 

entusiasmo por los alumnos que de haber contacdo con un taller de práctica y 

los elementos necesarios, habriamos logrado cien por ciento de mejores  

resultados.
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un mo!ino de martillo, mesas de trabajo, estanteria, ademas otros 

implementos como : Valdes plasticos, espatulas, espumas, etc. 
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PROPUESTAS DE DISENO 


















