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I N T R O D U C C I O N 



Este informe de avance tiene como objetivo hacer una relaci6n 

de las diversas actividades realizadas desde la vinculaci6n 

al Proyecto Antioquia coma diseNadora de la producci6n 

cerAmica de El Carmen de Viboral. 

Desde la iniciaci6n del est dio sabre la producci6n artesanal 

se han realizado una serie de actividades con el objetivo de 

tener un acercamiento real con las artesanos y con el Animo 

de conocer su sitio de trabajo, la metodologia de 

procesamiento de materias primas, la producci6n de diferentes 

objetos cerAmicos y las vias de comercializaci6n utilizadas. 

Para tal efecto se realiz6 un trabajo de taller experimental 

y de asesoria t�cnica a un grupo de artesanos. 

Se adelant6 un trabajo de conocimiento y acercamiento con la 

Asociaci6n de Artesano� de El Carmen de Viboral con el fin de 

conocer y evaluar la situaci6n de los asociados y las 

trabajos realizados por ella en los ultimas aNos con respecto 

al desarrollo de la producci6n netamente artesanal. 

OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto general de este trabajo es el intentar hacer una 

aproximaci6n a la realidad de la artesania cerAmica en El 

Carmen de El Viboral. 

2 



Esta realidad social, econ6mica y cultural que se expresa par 

una producci6n de trabajo cerAmico de reconocimiento nacional 

par SU estilo y promoci6n, estA 

fundamentalmente par una produccian industrial 

caracterizada 

con fuertes 

requerimientos de capital, tecnologia y fuerza de trabajo 

asalariada. El sector propiamente artesanal estA conformado 

por un reducido numero de pequehas unidades de producci6n 

familiar con un uso escaso de capital y tecnologia. 

En sintesis este primer diagn6stico intenta conocer esta 

realidad definida anteriormente, mAs aun, el interes se 

centra en aquel sujeto social y econ6mico que hemes definido 

coma artesano, diferenciandolo de aquellos que tienen algun 

tipo de vinculaci6n con el se tor industrial. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo principal de este estudio fu� el de conocer la 

realidad social y econ6mica de una comunidad artesanal 

asentada en El Carmen de El 

producci6n artesanal. 

Viboral (Antioquia) y SU 

Especfficamente dadas las caracteristicas de esta comunidad 

artesanal se diseh6 un plan de trabajo que permitiese un 

conocimiento de las necesidades y requerimentos de estos 

sujetos que se definen coma artesanos. 
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1. A N TE C E DE N TE S



Se presentan a continuaci6n las caracteristicas socio

econ6micas del Municipio de El Carmen de Viboral, conocido 

tradicionalmente por la produccion artesanal en cerAmica. 

1. 1. LOCALIZACION

El municipio de El Carmen de Viboral estA situado al oriente 

del Departamenta de Antioquia en las altiplanicies de la 

Cordillera Central. 

altura de 2.150 m. 

La cabecera municipal se encuentra a una 

sabre el nivel del mar y a  una distancia 

de Medellin par carretera de 50 Kil6metros y de Rionegro de B 

kil6metros. 

Limita al norte con Marinilla y Rionegro, por el sur con 

Sons6n, par el oriente con Santuario y CocornA y por el 

occidente con La Uni6n y La Ceja. 

Tiene una eMtension de 448 Kms. cuadrados distribuidos asi: 

129 Km cuadrados en clima medic y 319 en clima frio. La 

temperatura media es de 17 grades centigrades. 

Parte del territorio del municipio de El Carmen de Viboral 

correspande a bosque humedo montano bajo precipitaciones 

entre 1.000 y 2.000 m.m. 

2.000 metros. 

alturas comprendidas entre 1.900 y 
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El resta del municipia'carrespande al basque muy h�medo 

mantano baja, can altitudes y temperatura semejantes al 

anterior pero con precipitaciones anuales de 2.000 a 4.000 

m.m. (1)

Posee suelos poco f�rtiles, se caracterizan porque su 

material esta constituido por cenizas volcanicas sabre rocas 

igneas y metam6rficas. La ceniza volcanica forma dep6sitos de 

hasta dos metros en las zonas planas y de 0.50 m. en la5 

zanas inclinadas encantrAndose totalmente transformadas en 

arcilla por la alta meteorizaci6n y li><iviaci6n. Estas 

arcillas ligeramente Acidas paseen un alto contenido de 

f6sforo y de aluminio libre, elementos altamente t6xicos para 

los cultivos, lo cual hace que �stos suelos presenten una 

baja capacidad productiva para la agricultura. 

Para su administraci6n el municipio se encuentra dividido en 

los siguientes corregimientos e inpecciones de policia: Santa 

In�s, La Chapa, La Esperanza, La Madera y Santa Rita. 

1.2. HIDROGRAFIA V OROGRAFIA 

"La regi6n del oriente antioqueho o altiplanicie de Rionegro 

comprende la penillanura central de Antioquia, en la 

cordillera central, con una extensi6n aproximada de 2.000 kms 

cuadrados. Esta altiplanicie separa el Valle de Aburr� de la 

Regi6n del Magdalena y constituye la part� alta de la hoya 
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hidragrAfica del Rionegro (que en su parte baja se denomina 

Rio Nare). En este trayecto el Rionegro recibe varies 

afluentes coma las rios Pereira, Marinilla y La Hosea, ademAs 

d� varias quebradas de menor caudal". (2) 

Otras quebradas nacen en territorio CarmeNo coma Cimarronas, 

y otros rios coma el CocornA, Santo Domingo y Melcocho tienen 

sui origen ac&i. 

Las alturas montaNosas principales son: Capiro, Vallejuelo, 

Cardal, Paradas y Picacho. 

1.3. POBLACION 

11 D1e acuerdo con las tres ultimas censos la poblaci6n del 

municipio ha sido la que expresa el siguiente cuadro: 

POBLACION DEL CARMEN DE VIBORAL SEGUN LOS TRES ULTIMOS 

CENSOS. 

CABIECERA 

RES'TO 

TOTAL 

1. 964

5.721 

15.699 

21.420 

1.973 

7.834 

13.706 

21.540 

1. 985

12.750 

16.382 

29.132 

FUENTE: Anuario Estadistico de Antioquia 1.985. Departamento 

Administrative de Planeacion. Medellin. Pag. 62. 
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c�mo puede observarse, el crecimiento de la poblacion total 

no aumento sustancialmente entre los censos del 64 y 73, si 

bien se aprecian cambios en la distribuci6n de la poblaci6n 

d� acuerdo a su lugar de residencia; 

un crecimiento del sector urbane. 

se comienza a apreciar 

La distribuci6rl rural-

ur bana para ese periodo expresa una migracion del 9.31. desde 

el campo hacia la cabecera municipal. 

La participaci6rl de la poblaci6n rural en la poblaci6n total 

de l municipio ha sufrido una disminuci6n muy importante 

c�ando se comparan las cifras de las tres ultimas censos. En 

1964 la poblacion del campo representaba el 73.2%, en 1973 

re�resentaba el 63.b'l., y en 1985 el 50.6% de la poblaci6n 

to tal. (3). 

1.4. ECONOMIA 

La economia en la region se ha centrado principalmente en la 

agricultura, la ganaderia y en la producci6n industrial y 

artesanal de productos cerAmicos. 
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1.4.1. ASRIClLTURA 

Se cultiva maiz, frijol y papa. La estructura de tenencia de 

la tierra en este municipio es principalmente minifundista. 

La informacion disponible para 1970 muestra la siguiente 

distribucion de los predios: 

Hasta 1.99 has. 

De 2 a 5.99 has. 

De 10 a 19.9 has. 

: 

: 

337. de las predios

14.61. de las predios 

10.6% de las predios 

No se registran predios mayores de veinte (20) hectareas. 

1. 4. 2. GANADERIA

El 14% del total de las explotaciones del municipio estaban 

dedicadas a la ganader!a y ocupaban el 43% de la superficie 

explotada. (4) 

Pero las efectos de politicas de desarrollo implementadas en 

la Region del llamado Oriente Cercano y la iniciacion de la 

grandes obras hidroel�ctricas en el Oriente no se hicieron 

esperar. El sector agropecuario coma el de artesanias se 

vieron afectados al emigrar la obra de mano hacia las nuevas 

fuentes de trabajo . 

1.4.3. ARTESANIA E INDUSTRIA 

Dos factores preponderantes influyeron en el desarrollo de la 
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in,dustri a y artesani a de i a cer.imi ca en El Carmen de Viboral: 

el privilegiado sistema hidrografico del municipio que 

pe•rmiti6 la utilizaci6n del ag ta coma energfa hidraulica y la 

gr an existencia de minas de Cuarzo, Feldespata, Cao1In y 

Ar cilla en la region. 

La riqueza de las recurses forestales proporcion6 a su vez, 

la madera empleada tanto en la construcci6n de maquinaria 

crnmo en la praducci6n de energia calorica, par media de la 

le�a para las hornos. 

Ta1nto las fAbricas locales coma las pequel'las unidades de 

pr·oducci on de tipo familiar se iniciaron con metodos 

ar tesanales de producci6n y alcanzaron su mayor auge desde 

fi nes de la decada de los al'1os 20 del presente siglo hasta 

fi nes de las 50. 

En tre las al'1os 1960-65 en el Oriente Cercano: Rionegro, La 

C�ja, El Retire, Marinilla, Guarne y El Carmen de Viboral se 

i�plemento un procesa de industrializacion consolidado en la 

iAstalaci6n de industrias mediana y altamente tecnificadas, 

la cual se reflej6 en la atracci6n de la fuerza de trabajo 

di sponible 

artesanales. 

campitiendo con las pequel'1os product ores
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La naciente industria no solo ofrecia remuneraciones mAs 

altas en comparaci6n con 109 sect.ores t.radicionales: 

agricola, ganadero y art.esanal sino ademas mejores 

condiciones laborales y de seguridad social. Estes y otros 

factores afectaron definitivamente la actividad artesanal 

local. 

La crisis se vi6 aun mAs agravada porque paralelamente se 

tecnific6 y moderniz6 la industria del ramo de la loceria y 

de product.as sanitaries tanto a nivel nacional coma a nivel 

regional, hechos �st.as que incidieron en la reduccion y 

cierre de talleres de tipo artesanal los cuales producian en 

condiciones desventajosas tanto tecnica como economicamente, 

sin tener en cuenta la evoluci6n del mercado. 

1.5. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

1. 5. 1. EDUCACION

Posee nueve centres de ed caci6n preescolar situados en la 

cebecera y zona rural con un total de 138 nihos y cinco 

maestros. (5) 

Dos nucleos educativos: el 

educacion basica primaria, 

secundaria y media vocacional, 

primero con 19 centres de 

cuatro de educaci6n basica 

un centre de educacion fisica 

y un cent.re de ayudas educativas. El segundo nucleo cuenta 

con 17 centres de educaci6n b�sica primaria. 
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Existe el I.D.E.M. Fray Tulia Tobon B. donde se imparte 

formaci6n acad�mica, pedag6gica, comercial y en ciencias 

natural es. Cuenta con 1.100 alumnas y 36 prafesores. Se 

encuentra tambien un I.N.E.M. para la ense�anza nocturna. 

Otra centre en el I.T.I. Jorge Eliecer GaitAn con enfasis en: 

electricidad, mecAnica, fundicion, ebanisteria, dibujo 

t�cnica y cerAmica. (6)

En 1.984 fu� fundada la Asociaci6n Social para la Ni�ez, 

A.S.O.N. 

Inc. 1 a 

en cooperaci6n con la Christian Child's Foundation 

cual tiene coma beneficiaries 800 nihas con la 

colaboracion de 4.800 padrinos (7). 

El municipio cuenta ademAs con una casa de la cultura fundada

en 1. 968. 

1.5.2. SALUD 

Existe un hospital con 18 camas, tres puesto5 de salud, un 

consultorio de las Seguros Sociales y un Asilo de Ancianos. 

"La localidad presenta el mayor numero de cases (4.379) de 

enfermedades transmisibles de la region del oriente despu�s 

�e Rionegro (8.766>, eKpresado en infecciones respiratorias 

�gudas, de las cuales se registraron 3.423 diarreas y 

enteritis (558) ". (8) 

12 



Una de las causas principales de la alta incidencia de 

enfermedades respiratorias reside en las condiciones de 

desprotecci6n en que se realiza el trabajo en las fabricas de 

loza. Los vapores y quimicos que salen de los hornos, lo 

mismo que la gran contaminaci6n de polvo que flota en el 

ambiente y es respirado par los trabajadores produciendo 

enfermedades pulmonares come fibrosis y silicosis. 

1.5.3. SERVICIOS PUBLICOS 

La cobertura residencial 

publicos es la siguiente: 

en la prestaci6n . de servicios 

El acueducto tiene una cobertura 

del 93% de la poblacion, el alcantarillado del 90 par ciento 

y el tel�fono s6lo cubre un 11 por ciento. 

una cobertura del 95 par ciento. 

1.6 RESENA HISTORICA 

La informaci6n disponible acerca de 

pobladores de estas tierras es muy escasa. 

La energia tiene 

los primeros 

No se sabe con 

precisi6n 

espa�oles, 

el a�o que llegaron all! los conquistadores 

se supone que esto debio ocurrir por la misma 

�poca en que se dio el descubrimiento de los Valles de 

Rionegro, Marinilla y La Ceja, es decir 1.594. (9) 

"Los primeros indfgenas pobladores del Carmen pertenecfan a 

las semitribus indias denominadas "Quirina", "Marini" y 
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"Cimarronas", todas descendientes del tronto aborigen de los 

Tahamies". <10) 

Las tierras de �stos valles fueron concedidas en 1.573 al 

capitAn del mariscal Jorge Robledo, Francisco MuNoz de 

Bonilla y en 1.690 le correspondieron par herencia a Sabina 

Muhoz Mu�oz. 

"La regi6n fue habitada a finales del siglo XVIII par gentes 

provenientes del Valle de aburra y de Santa Fe de Antioquia 

atraidas especialmente par la explotaci6n aurifera. Los 

valles de los rios Rionegro, Marinilla y Pereira fueron en 

comienzo las unicas tierras dedicadas a la agricultura y la 

ganaderia. En las crestas de las montaNas que rodean el Valle 

de La Ceja vivian comunidades indigenas que cultivaban maiz, 

yuca, plAtano y otras raices. (11) 

"A fines del siglo XIX (1887) fu� fundado el primer taller de 

cerAmica de propiedad de don Eliseo Pareja O., luego de 

diversos intentos en varias localidades del departamento. 

Algunos ahas despues <1898) fue fundada la primera fAbrica de 

loza en El Carmen. Los pioneros de �sta actividad fueron los 

sehores: Eliseo Pareja Ospina, Bernardino Betancur B., Junia 

Montoya T., Fidel Munera M., Ram6n Pareja a. 

Betancur B. 

y Froiliano 
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Otro de los sucesos importantes ocurridos en la vida de el 

Carmen fu� la instalaci6n del alumbrado el�ctrico dado al 

servicio en 1917 par media de una pequeha planta de 13

kilovatios". (12)

"En 1931 se contrat6 con la casa Greiffenstein, Angel y Cia.

de Medellin nueva maquinaria para ampliar la primitiva y con 

notables mejoras sigui6 prestando servicio hasta cuando el 

municipio contrat6 el 

abajo .•• " (13) 

servicio de energia con el de Rio 
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1987. Pag. 26.

(13) Zapata Cuellar, Heriberto. 
Medellin, 1978. Pag 86-87. 
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2. NUCLEO DE PRODUCCICJN ARTESANAL



El municipio de El Carmen de Viboral se ha destacado en el 

Oriente Antioqueho por la producci6n artesanal de loza la 

cual ha sido una de las fuentes mas importantes de su 

economia. 

Hasta hace pocos ahas el enfasis productive estaba orientado 

hacia recipientes y objetos utilitarios para el servicio de 

mesa, realizados en Loza o Pedernal. 

Este fu� el unico tipo de produccion artesanal que se realize 

durante muches a�os en la� diecinuevP empresas clasificadas 

entre grandes, medianas y peque�as ubicadas en la region, 

segun censo realizado por CODESARROLLO en el aha 1974. 

Hacia finales de las ahas Setenta, se inicia par variadisimos 

factores, una crisis de producci6n y comercializaci6n de 

cerAmica, 

ochenta. 

la cual se polariza hacia la decada de las ahas 

Durante este lapse de tiempo fueron cerradas alrededor de 

dace empresas medianas incrementAndose el numero de pequehos 

talleres artesanales y dando origen al cambio de producci6n 

tradicional de uso utilitario, sustituyendose por la cerAmica 

decorativa en terracota terminada y decorada con es�altes 

sint�ticos de uso dom�stico con muy bajas cualidade� t�cnicas 

y est�ticas respondiendo a un producto no totalmente 
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cerAmico. Estes cambios en la estructura productiva generaron 

excedentes de mano obra artesanal que se vieron obligados a 

desplazarse a otras regianes y actividades. 

"Par otra parte, 

local idad es 

la impresi6n general que se advierte en la 

la de franca estancamienta 0 cri!Sis, 

testimoniado par el cierre de las empresas que hasta hace 

pocas aNas representaban un volumen impartante de producci6n, 

asl coma la proliferaci6n de talleres caseros o por el 

resurgimienta de una agricultura camercial con mano de obra 

excedente de las factorlas que retornan a la tierra en espera 

de atras oportunidades". (1) 

En la actualidad se evidencian con claridad tres farmas de 

praducci6n: el taller artesanal, el taller de pequeha 

industria y las fAbricas. Se encuentran establecidos 24 

pequeNos talleres artesanales que ocupan aproximadamente 68 

trabajadores artesanos y 3 fAbricas grandes con 

apraximadamente 336 trabajadores asalariadas. 

Las diferencias entre uno y otras son radicales en cuanto al 

producto terminado, la tecnificaci6n del proceso, la forma de 

contrataci6n laboral, 

del producto, etc. 

la localizaci6n, el tamaho, el mercado 
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Estos talleres artesanales cuya produccion esta determinada 

por precarias formas productivas e incipientes relaciones de 

mercado, labor-ales y sociales. Muchos son los factores que 

confluyen en el desmejoramiento econ6mico y social de los 

pratagonistas de esta farma productiva. La bajisima calidad 

del preducto, lo cual no lo hace comercial ni competitive con 

otros mercados, el alto costo que deben asumir los artesanos 

para la consecuci6n de la materia prima, la fal ta de 

organizaci6n en el 

insumos secundarios, 

proceso productive, carestia en las 

la desarticulacion y desorganizacion en 

el 

el 

mercadeo del producta, la falta de organizaci6n gremial, 

egoisma en la transmision de conocimientos, la falta de 

visualizaci6n en la organizaci6n 

cansecuci6n de las materias primas, 

colectiva para 

las esmaltes, 

la 

las 

insumos, la cocci6n y lo mAs importante la comercializacion. 

A todo esto se suma lo que ha side una grave constante, desde 

SUS inicios en la reproducci6n seriada de articulos 

dom�stices, la falta de recur sos creativos y de 

transformaci6n en el diseNe de este tipo de objetas, las 

cuales fueron abiertamente copiados de la industria tanto en 

las modelos coma en el tipo de decoracion y acabados 

cer.imicos. Lo cual trajo consigo una lucha desigual tanto en 

las formas y velumenes de produccion coma en el hostigamiento 

e imposibilidad de competir en el mercadeo del producta. 
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NOTA 

(1) Bolivar, Edgar, "Tres 

artesanales". Boletin de 

Medellin. 1986 pAg 128. 

culturas, tres procesos 

antropologia, Volumen. 20 
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3. PROCESO PRODUCTIYD



La cerAmica es la t�cnica de fabricar objetos utilitarios, 

artisticos, decorativos, el�ctricos, sanitaries, de 

construcci6n, de uso industrial, de revestimiento, etc., 

utilizando la arcilla come materia prima,aprovechando las 

cualidades maleables de �sta la que al tener contacto con el 

agua permite que se pueda modelar o moldear cualquier tipo de 

objeto empleando alguno de las diversos m�todos conocidos 

para ello. Una vez moldeada la pieza y estando completamente 

seca debe ser cacida en hornas especiales a temperatura 

adecuada a fin de que adquiera SUS caracterfsticas 

definitivas de dureza y resistencia para que sea util. A esta 

primera cocci6n se le llama bizcocho. 

El objeto en bizcocho, es altamente poraso, frAgil y de poca 

durabilidad. Dependienda de su use y de la3 cualidades 

t�cnicas que de �l se requieran, es necesaria la aplicacion 

de un e5malte cerAmico, que debe ser horneado a mayor 

temperatura que la anterior, para que se fije a la pieza 

obtenienda asi no s6lo un objeto impermeable sine de mayor 

resistencia mecAnica y de durabilidad. 

En t�rminas generales este es el procedimiento que se realiza 

para la obtenci6n de un objeto o pieza cer�mica completamente 

terminado, independiente de las diferente� m�todos de 

moldeo y de reproducci6n seriada utilizados universalmente 

en la producci6n de diversos praductos cerAmicos. 
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Si bien la arcilla es la materia prima mas importante que se 

emplea, ella requiere del complemento de otros minerales que 

faciliten el moldeo o el torneado y le otorguen diversas 

propiedades que permitan la fabricaci6n de los praductos; a 

la mezcla de estos minerales se les identifica como una pasta 

cer4mica. Conociendo las propiedades quimicas de cada mineral 

que conformen una pasta cerAmica se pueden desarrollar las 

qulmico-fisico-termicas que del objeto se cualidades 

requieran. El esmalte o recubrimiento debe poseer una 

estructura muy semejante a la pasta para obtener un producto 

tecnica y esteticamente cualificada. 

PASTAS CERAMICAS1 Sonaquellas que par su composici6n y 

temperatura de cocci6n se dividen bAsicamente en cuatro 

grupos: 

A. TERRACOTA O TIERRA C0CIDA1

Arcillas con alto contenido de hierro. Se trabajan solas o 

con el agregado de algun mineral, generalmente arena. Se 

hornean a muy baja temperatura 800-1.000 grades centigrades. 

Se dejan modelar facilmente a mane. El objeto terminado es 

altamente poroso, frAgil y tozco al tacto. Ej: materas, 

adobes, tejas rusticas, etc. 
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B. LOZA O PEDERNAL:

Es la composici6n de arcillas mas pura y de otros minerales. 

Se hornean a temperaturas entre 1.050 y 1.180 grades 

centigrades. La pasta en bizcocho es porosa, el recubrimiento 

con esmalte ceramico aumenta su resistencia y durabilidad. 

Requiere del agregado de arcillas plasticas para que se 

puedan trabajar a mano. Ej: Objetos utilitarios coma 

vajillas, articulos de uso el�ctrico, sanitario, baldosas, 

etc. 

C. GRES:

Composici6n de arcillas refractarias y de otros componentes 

minerales. Se hornean a altas temperaturas 1.180-1400 grades 

centigrades. Luego de la cacci6n son pastas compactas, de 

baja absorci6n de agua y de alta resistencia mecanica. Paseen 

paca plasticidad para trabajarlas a mane. Ej: Objetos 

resistentes a la corrosion y a  las Acidos, tuberias, baldosas 

de gres saline, piezas para hornos refractarios, etc. 

D. PORCELANA:

En su composicion se mezclan elementos arcillosos y minerales 

de la mas alta pureza. Se hornean a temperaturas entre 1.250-

1450 grades centigrades. Luego de la cocci6n son 

compactas, de poca o ninguna absorci6n de agua, 

resistencia mecAnica, a los Acidos y t�rmica. 

de 

pastas 

alta 

Por su 

escasisima plasticidad es dificil trabajarla a mano. Puede 
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hacerse traslucidas. 

piezas electricas, 

EJ: Vajillas, elementos de decoraci6n, 

piezas para la industria coma bujias de 

encendida, aisladores, objetos de laboratorio, etc. 

Relacionando �sta clasificaci6n con la producci6n cerAmica en 

El Carmen de Viboral vemos que desde sus inicios se ha 

orientado con la que corresponde al ramo de la Loza o 

Pedernal.Hacia la decada de los aNos cincuentas se realizaron 

algunos experimentos importantes para la producci6n artesanal 

de porcelana para servicio de mesa. Cabe destacar las 

esfuerzos realizados per Domingo Montoya. Estas pruebas y 

experimentos par su alta calidad y transparencia del producto 

terminado, nos ofrecen hoy informacion sabre la excelencia de 

la materia prima que se encuentra en la zona y de las 

posibilidades tecnicas y artfsticas que ellas poseen. 

Por diferentes causas y motives estas experiencias no 

fructificaron en la regi6n ni trascendieron coma un aporte 

importante en el trabajo ceramico que allf se r@aliza. 

La producci6n de loza o pedernal se inicia involucrando gran 

variedad y procesos de las materias primas, de numerosa� 

etapas en el proceso de producci6n que no pueden ser 

alteradas sin afectar el producto final. Para ello debe 

correlacionarse no solo un seguimiento del proceso sino una 

27 



observaci6n y experimentaci6n de conocimientos precises para 

el lagro de un producto t�cnicamente cualificado. 

Recientemente los pequeNos talleres han comenzado a producir 

objetos en Terracota con acabado no-cerAmico, en busca de 

ahorro de materias primas, mayor comercializaci6n y volumen 

de producci6n. Los resultados obtenidos las alejaron no solo 

de la producci6n de loza tr�dicional sino que el producto 

resultante carece de identidad y de cualidades esteticas y 

t�cnicas que lo hagan competitive en el mercado. 

3.1. HATERIAS PRIMAS 

Las materias primas que se utilizan en el proceso cerAmico 

son de dos tipos: principales y secundarios. 

3.1.1. l"IATERIAS PR1t1AS PRINCIPALES 

Son las que al componerse entre sf dan coma resultado la 

pasta ceramica con la que se realizarA el producto cerAmico. 

Se clasifican come minerales de uso pl4stico y antipl4stico. 

Los minerales de uso plastico son las derivados de las 

diferentes tipos de arcillas y caolines. 

La arcilla es la roca sedimentaria mAs difundida en la 

corteza terrestre y proviene de la descomposici6n geol6gica 

de diversas rocas feldespAticas, coma el granite y la 
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pegmatita, par acci6n del agua acida durante siglos. El agua 

Acida realiza un proceso de levigaci6n eliminando las alcalis 

del feldespato (sadio y potasio> y parte de la silice que 

contiene, introduciendo moleculas de agua formandose asi: 

silicates d� alumina hidratadas, conocidos coma arcillas. 

Hay dos grupos de arcillas: 

A. LOS CAOLINES, permanecen en el lugar donde se han 

formado, sabre la roca madre y se encuentran algunas veces 

acompahados de arcillas residuales. Son de grano grueso y 

poco plcisticas. 

caolinita. 

Reciben el nombre de arcillas primarias o 

8. LAS ARCILLAS SED1t1ENTARIAS, son arrastradas por corrientes

de agua y depositadas lejos de las rocas matrices de que 

proceden. Son de grano pequeho y muy plAsticas. Se denominan 

arcillas secundarias o al6ganas. 

Los suelos del Oriente Antioque�o est.in constituidos sobre 

rocas igneas y cenizas valcAnicas que varian en profundidad 

de acuerdo con la topografia de la regi6n. Se encuentran 

grandes yacimientos de arcillas primarias y secundarias. 

"Los mayores dep6sitos de arcilla de todo el departamento ge 

encuentran en La Uni6n, El Carmen y Sons6n donde se 

encuentran fundamentalmente Caolines". (1). 
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Los minerales de uso antiplAstico o desgrasantes, son las que 

al agregarse confieren a la pasta cerAmica una determinada 

estructura que permite a las arcillas realizar un 

encogimiento homog�neo en el secado, evitando grietas y 

deformaciones durante las diferentes etapas del proceso. 

Tales adiciones pueden tambi�n tener par objeto el hacer las 

pastas mAs refractarias, a al contrario mAs fundentes; volver 

las pastas mAs compactas y senoras; alterar el punto de 

fusi6n del esmalte para lograr una mayor compenetracion con 

la pasta. 

Los principales minerales antiplAsticos utilizados en la 

Regi6n son: 

de Calcio. 

Silice o Cuarzo, Feldespato, Chamote y Carbonate 

Sin embargo en la formulacion cerAmica universal 

se utilizan gran diversidad de minerales. 

EL SILICIO o CUARZO, es el elem@nto que despues del Oxigeno 

se halla en mayor cantidad en la corteza terrestre. No se 

encuentra en estado libre, pero st en diversas 

modificaciones: En estado amorfo, en forma de Acido Silicico 

o Pedernal; en forma de gr no fino llamado Cuarzo; en 

cristales de roca y en la arena, 1 a cual 

principalmente par las granos de Cuarzo. 

estA conformada 

Otras formas de 

Cuarzo son el Jaspe, Agata, Amatista, Opalo, etc. las cuales 

ya contienen color. 
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El Cuarzo es un mineral muy duro. Para facilitar su adici6n a 

las pastas cer•micas se suele calcinar previamente la roca, 

para luego triturarse y molerse. Es importantisimo en la 

formulaci6n de las pastas cerAmicas especialmente en las 

pastas de Loza, Porcelana y Gres. 

El FELDESPATO es la denominacion que se le dA al componente 

de muchas especies de rocas. Es la roca madre de la arcilla. 

1) Feldespato PotAsico u Ortoclasa

2) Feldespato S6dico o Albita

3) Feldespato CA1cico-S6dico

4) Feldespato S6dico-C.ttlcico Labradorita

5) Fesdespato CAlcico Anortita, etc.

Es un mineral muy fundente, es decir, favorece la 

vitrificaci6n de la Silice o Cuarzo. Es parte constituyente 

primordial en la formulaci6n de los esmaltes. 

EL CHAt10TE, es el pulverizado de piezas en bizcocho. La 

pulverizacion puede realizarse con diferentes tama�os del 

grano desde muy grueso hasta polvo completamente impalpable. 

Su adici6n torna mAs refractarias las arcillas, disminuye la 

plasticidad y las vuelve m�s f�cilmente moldeables sin 

alterar su composici6n. 
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En la regi6n se emplea en grano bastante grueso para la 

fabricaci6n de estuches. 

EL CARBONATO DE CALCIO O CRETA, proviene de rocas molidas o 

de depositos marineros calc�rP.os. Es un desgrasante en�rgico 

de las arcillas y especi"lmPnte importante en la preparacion 

de pastas cerAmicas de b�j Pmper�t r esp cialmente las que 

se trabajan par medio de colada. Rebaja la temperatura de 

vitrificaci6n de las mismas, permite obtener pastas de buena 

dureza y resistencia. 

a las pastas. 

FavorPCP la rl�pta ion de los esmaltes 

Tanto el Cuarzo coma el Feldespato son minerales que se 

encuentran en forma de rocas, abundante en la regi6n del 

Oriente y cerca a rios y quebradas, son de fAcil recolecci6n 

para las artesanos. El "Cuarzo Rodado" se 

espe'cialmente en la quebrada llamada La Cimarrona. 

3.1.2. l'IATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 

encuentra 

Son de origen quimica y se emplean en la composici6n y

elaboraci6n de las e5amlte9 cer�micos. Sin embargo bajo �sta 

denominacion se encuentran la pintura y esmalte dom�sticos de 

uso industrial actualmente utilizados en el proceso, no 

cer.imico. Nos ocuparemos aquf de describir los empleados en 

el proceso cerAmico. 
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Las materias primas usuaies para preparar esmaltes cerAmicos 

se clasifican en 

opacificantes. 

fundentes, refractarios, colorantes y 

FUNDENTESs Son los compuestos que en combinaci6n con los 

refractarios reaccionan con el calor produciendo la capa 

vitrea que conocemos coma esmalte. 

se dividen en: 

Los principales fundentes 

-pl�mbicos o derivados del Plomo

-alcalinos o derivados de los Alcalis.

Los PLUMBICOS son: 

OXIDO DE PLOt10, llamado minio, es un polvo de color naranJa, 

pesado e insoluble en agua. Permite formar esmaltes desde 800 

grades hasta cerca de 1.100 grades centigrades, temperatura a 

la cual comienza a volatilizarse. 

CARBONATO DE PLot10, llamado albayalde. Se conoce tambi�n come 

blanco de plomo, es insoluble en agua y mucho mAs liviano que 

el Minic y funde con mayor facilidad que este. El uso de 

los derivados del plomo son altamente riesgosos per su 

toxicidad producto de 

inadecuada. 

la inhalaci6n y manipulacion 
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Los ALCALINOS son: 

La materia prima de estos fundentes son el sodio, potasio y 

litio y se preparan a partir de diversos compuestos que las 

contienen en menor o mayor cantidad. Generalmente estos 

compuestos son solubles en agua, en cuyo case el compuesto 

debe ser sometido a otro proceso llamado frita para que pueda 

utilizarse en la composici6n de las esmaltes. 

BORAX y ACIDO BORICO 

Ambos se expenden en forma de un polvo blanco granuloso, 

solubles en agua, son en�rgicos fundentes para baja 

temperatura; forma esmaltes claros, resistentes y elAsticos. 

OXIDO DE CINC 

Es un fundente en�rgico y muy importante especialmente para 

esmaltes de porcelana. Es un polvo de color blanco. Favorece 

la opacificaci6n de las esmaltes. 

muy t6xico. 

Es insoluble en agua y es 

CARBONATO DE BARIO 

Es un poderoso fundente especialmente para 

temperaturas. Produce esmaltes resistentes y elAsticos. 

altas 

REFRACTARIOS1 Son las materiales utilizados en las esmaltes; 

son las mismos que se utilizan en la composicion de las 

34 



pastas, pero en cantidades reducidas, ellos son: La Arcilla o 

Caolfn, el Cuarzo, el Feldespato. Elevan o disminuyen la 

temperatura de fusi6n. 

COLORANTES: 

metAlicos. 

Estes compuestos tienen su origen en las oxides 

Cada uno de ellos produce un color caracteristico 

y se agregan en la composicion de las esmaltes para 

colorearlos. Si bien en la Region no ha sido esta su 

utilizaci6n par las caracteristicas propias del trabajo all! 

realizado coma es el de destacar la decoracion realizada a 

mane sabre una pasta ceramica blanca, ellos si han side 

utilizados a partir de los llamados pigmento5 a colores para 

bajo esmalte. 

Estos colore5 son producidos industrialmente a partir de los 

6xidos met�licos tales como cobalto, manganese, hierro, 

cobre, etc., mediante un proceso tecnico llamado calcina, en 

el cual se desarrolla el pigmento para ser aplicade 

teniendo coma vehfculo el agua, semejante a la tecnica de la 

Acuarela en la pintura. 

se producen en el pafs. 

Estes materiales son importados y no 

OPACIFICANTES1 Estes compuestos tienen coma caracteristica 

quitarle el brille a les esmaltes. 

utilizaci6n de ellos. 

En la zona no se ha heche 

Otra materia prima secundaria de gran utilizaci6n es el yeso 

can el cual se fabrican tedo tipo de matrices e modelos para 
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ser repraducidos mediante las maldes que se emplean en las 

diferentes pracesos. Es obtenido en Medellin. 

CARBONATO o SILICATO DE SODIO. Esta solucion alcalina es 

importante en la producci6n de pastas para colada. 

Quimicamente se le llama un floculador pues al ser a�adido a 

las pastas cerAmicas en reducidisimos parcentajes, las vuelve 

fluidas sin necesidad de a�adir gran cantidad de agua. 

3.1.3. INSUMOS DE PRODUCCION. 

AdemAs de las materias primas anteriarmente expuestas en el 

praceso productive intervienen atras elementos indispensables 

coma son1 la madera, la cual tiene diferentes uses y 

aplicaciones entre las que se encuentran la estructura flsica

y soporte del lugar de trabajo, la utilizacion en todo tipo 

de estanterias y repisas para colacar a bien para transportar 

las piezas en las diferentes etapas del procesa. 

Tiene aplicacion tambi�n en la produccion de guacalee para el 

transporte del praducto ya terminada. Otros usos que se 

derivan de ella son la viruta que se utiliza para proteger de 

golpes al producto empacado y la leha para atizar los hornos. 

Otras insumos son el carbon de piedra, la electricidad, cajas 

de carton, combustibles, lubricantes y disolventes. 
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3.1.4. ADQUISICION DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas utilizadas tienen diversas procedencias. 

La mayoria de las materias primas principales se encuentran 

en la regi6n del Oriente o en el mismo municipio, asi: 

MATERIAS PRIMAS 

Caolin 

Cuarzo 

Feldespato 

Arcilla para 
estuches 

Otras arcillas 

C. de Calcio

Yeso 

PROCEDENCIA 

C.de V. La Union

C.de V.Rionegro

Guarne, La Ceja

Montebello.Medellin

Carmen de Viboral 

C.de U. Rionegro

C.de U. Girardot

C.de U. Girardot

Y.CONSUMO MENSUAL 

31% 

24'Y. 

13'X. 

157. 

14'Y. 

O.l'Y.

o. 9'Y. (2) 

Para la obtencion de arcillas y caolines las artesanos 

compran estos productos directamente en los sitios de 

explotaci6n cercanos. La forma de extraccion de estos 

productos influye en la contaminaci6n de la materia prima. 

Esto agregado a los precios del transporte incide en los 

costos de producci6n artesanal. En la actualidad una tonelada 

de arcilla o caolin vale $12.000. No existen lineas de 

cr�ditos disponibles. 
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El carb6n se compra en el Municipie de AmagA, distante 90 

kilometres. Las arcillas se adquieren en el Municipio de La 

Union y en Llanogrande (Rionegro, ANT.). 

El Cuar20 en roca, se recoge en terrenos municipales y se 

compra a carretilleros dedicados a este oficio. 

Cabe anotar las siguientes ebservacienes en relaci6n con las 

anteriores materias primas: 

Si bien la Region es rica en arcillas y caolines muches son 

los factores que incjden en el alto co�to de los productos; 

la valorizaci6n de la tierra par su utilizaci6n agro-

industrial y residencial; la adquisicion de grandes terrenos 

con vetas o minas de arcilla por parte de la empresa privada; 

la carencia de tecnologia apropiada para la explotacion; una 

oferta inestable y continues reajustes en las precios. El 

producta es extraido de diferentes vetas lo cual incide en su 

calidad influyendo en el producto terminado (grietas y 

deformaciones>, 

artesanos. 

la falta de poder adquisitive de las 

La� materias primas secundarias, de origen quimico $On en su 

mayorfa importadas. Lo productos de origen nacional 

generalmente no re�nen ni la concentracion, 

pureza requerfda para la realizaci6n 

granulometria y 

de los esmaltes 
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cerAmicos ni compuestos' colorantes para el pracesas de 

decoracion. La baja oferta, el cierre de importaciones, ha 

traido coma consecuencia no s6lo la escas�z de las productos 

sino tambien el incremento en sus castes, 

inaccesibles para las artesanos. 

lo cual las hace 

Algunas fAbricas de la Regi6n las importan directamente y en 

algunas ocasianes los vendian a las artesanos. 

que actualmente solo un artesano las utiliza. 

Cabe resaltar 

La mayoria de 

las artesanos trabaja can esmaltes sinteticos de conocidas 

marcas comerciales. 

3.2. ESPACIOS PROD CTIVOS 

En El Carmen de Viboral, c mo se plante6 anteriormente se 

visualizan diferentes espac·os productivos. El taller 

artesanal, el taller de peque�a industria y la fabrica. 

EL TALLER ARTESANAL: EstAn situadas en la zona urbana. Se 

encuentra ubicado dentro de la vivienda a la cual se le han 

adaptado las habitaciones y las patios o solares para el tipo 

de producci6n que se realiza, en espacios muy reducidos. 

Es de especial importancia la ubicaci6n del horno de carb6n, 

situado 

ramadas. 

generalmente en espacios abiertas, protegido de 
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Las herramientas e impiementos utilizados son simples y 

rudimentarios. Las diferentes Areas para cada proceso no se 

encuentran definidas ofreciendo una imagen de desorganizaci6n 

y paca planificacion desaprovech�ndose asi recurses, espacios 

ffsicos y tiempo. No existe una division social del trabajo 

dentro de estas unidades de producci6n: las trabajadores 

carecen de una especializacion y realizan todo el proceso a 

en cases muy particulares intercambian trabajos sin atender 

un orden o prioridades. 

fundamentalmente manual. 

T�cnicamente es un trabajo 

Toda el proceso productive se 

desarrolla dentro del Ambito familiar, ocasionalmente se 

contrata alguien 

predominantes, las 

ajena. Las formas de produce ion 

altos costos de los insumas, las 

incipientes formas de mercadeo inciden en las ingresos de 

subsistencia que estos artesanos consiguen. 

TALLER PARA LA PEQUENA INDUSTRIAs Se localizan en las 

antiguos asentamientos de las fAbricas que han side cerradas. 

Se diferencian del taller artesanal per estar ubicados fuera 

de la vivienda familiar y par el empleo de mano de obra 

asalariada. En este sector prevalece la producci6n de piezas 

de uso el�ctrico. 

Emplean maquinaria y herramientas de uso industrial y de 

mediana tecnologia. Par ejemplo, algunos talleres estAn 

empleando hornos el�ctricos. Los lugares de producci6n si 
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bien son espaciosos estAn deficientemente planificados para 

la produccion. 

En estas unidades de produccion, el procesamiento de materias 

primas es mAs complejo y requiere de molinos de bolas y de 

estufas secadoras para las pastas. La fuerza de trabajo es 

fundamentalmente asalariada, careciendo la mayoria de ellos 

de la cobertura legal y sanitaria de la �eguridad social. Son 

conocidos los cases de la nula seguridad industrial, la 

escasa prevision sanitaria y laboral. 

LA FABRICA1 Las fAbricas se encuentran localizadas en las 

veredas de Campoalegre y la Chapa, zona suburbana del Carmen 

de Vibaral. Cuentan con grandes terrenas, las que le favorece 

par el tipo de producci6n que realizan, la de la loza 

tradicional. Este tipo de produccion requiere de la 

adecuaci6n de grandes espacios para cada uno de las procesos. 

En la actualidad funcionan solo tres fabricas. Una de las 

cuales ha tecnificado gran parte del proceso productive 

(materias primas, filtro prensa, amasadora al vacio,hornos 

continuos, etc.). Las otras dos fAbricas siguen manteniendo 

un proceso productive manual y de escaso desarrollo 

tecnol6gico. 

El personal ocupado en estos establecimientos varia entre 50 

y 250 personas. Tienen un sistema administrative empresarial. 
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Se mantienen registros contables independientes sabre 

m�teriales, mane de obra y otros recur-sos fisicos que se 

utilizan en el proceso de producci6n 0 

complementarias. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Los equipos y herramientas empleados par las 

artesanales son muy sencillos y simples: 

1. Molino a Batidor

2. Molderfa en yeso

3. Tornes movidos par electricidad

4. Horne de carbon o el�ctrico

actividades 

talleres 

En las talleres de pequeNa industria que fabrican articulos 

electricos o loza en reducida escala se emplean: 

1. Cubas a decantadoras

2. Molinas de Pison

3. Molinas de bolas

4. Fog6n u hornos de secamiento

5. Horne para Frita

6. Tornes

7. Harnos de carb6n 0 electricos
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Las fAbricas cuentan con equipos de mayor tecnologia y 

capacidad, lo que les perm!te una producci6n estandarizada y 

en mayor escala. El equipo es el siguiente: 

1. Molinas de Pis6n

2. Molinas de Bolas

..,. 

_,. Decantadoras

4. Mezcladara

5. Filt.roprensa

6. Amasadara

7. Tornes

8. Harnos de carb6n para bizcocha

9. Harnos de carb6n para esmalte

10. Horne continua de carbon

11. Campresores.

Ademas de estes equipes se utilizan herramientas manuales 

para certar, pulir, decerar y medelar las piezas, tales coma 

espatulas de varies tama�es y farmas, sierras, pinceles, 

brechas, esponjas de diferentes calidades, alambres para 

cortar el barre cuando se utiliza en estade plastice. Se 

utilizan tambi�n canecas, baldes y recipientes de plAstice 

para preparar, decantar y mezclar el barre y las esmaltes. 

A continuaci6n se describen cada uno de lo5 equipo5 antes 

mencionados y su empleo especifico: 
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MOLINOS DE PISON1 Reciben tambi�n el nombre de 

californianos, se emplean para triturar arcillas, 

martillos 

rocas de 

cuarzo calcinadas y rocas de Feldespato, reduciendola9 a un 

grano pequer,o. Consisten en bloques de madera recubiertos en 

uno de sus extremes con lamina de Hierro, funcionan 

verticalmente en forma alterna produciendo golpes de 

martillo. Originalmente funcionaban con energfa hidraulica. 

MAs tarde es sustituida par energia electrica. 

MOLINOS DE BOLAS, San cilindros en lamina de hierro de 

diversos tamaNos forradas en su interior con adoquines de 

loza, 

girar. 

agua. 

funcionan sabre un eje horizontal sabre el cual pueden 

Se cargan con las minerales de grano grueso y con 

Se a�den ademas bolas de loza dura las cuales por 

friccion muelen el mineral h sta convertirlo en una papilla 

suave. Utilizando este mismo sistema se mezclan las 

diferentes componentes que conforman la pasta. Algunos 

malinos son de gran tamar,o. Estes equipos se utilizan 

especialmente en las fAbricas y talleres que requieren de una 

buena pasta de loza plAstica o semi-seca. 

DECANTADORASs San tanques similares a las molinas de bolas 

pero trabajan verticalmente y carecen de adaquines. En su 

interior se encuentra colacado un sistema de ejes que al 

accionarse agita las minerales, con agua que en el se 

coloquen, su principal utilizacion es la de disolver las 
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arcillas y agua y permitir que la arena que contenganse 

sedimente al dejarlos reposar durante algunos dias. 

FILTRO PRENSA: Luego de �ue la mezcla de arcilla estA lista 

debe extra�rsele la mayor cantidad de agua sobrante para 

volver la pasta plAstica. Esta maquina realiza el proceso. 

Consiste en un tanque donde se coloc� la arcilla liquida y 

luego pasa par media de presion a unos plates de metal 

recubiertos de tela. La arcilla se adhiere a la tela y el 

agua que contiene se elimina hasta formarse una capa gruesa 

de pastas sabre el plate, llamada galleta. Esta mAquina en 

algunos sitios ha sustitufdo las hornos de secamiento o 

estufas que a�n son utilizadas para secar el barro, todavfa 

se usa otra forma de extraer la mayor cantidad inicial de 

agua llamada entalegamiento, que consiste en llenar balsas de 

tela con barro liquido para eliminar la mayor cantidad 

posible de agua. 

estufas. 

Luego se extiende la pasta sabre las 

AHASADORA: Consiste en una mAquina horizontal que en su 

interior tiene un eje en forma espiral que permite amazar la 

pasta y extraerle el aire que ella contenga. 

realiza al vacio. 

Este trabajo se 

El aire que contenga la pasta debe extra�rsele antes de ser 

utilizada sea par este media o cualquier otro de tipo manual, 
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ya que si esta contiene aire, explotarA la pieza en el 

momento de cocci6n. 

TORNOS: Consisten en una rueda o plato de yeso o metal 

gira impulsada por poleas mediante un motor el�ctrico, 

que 

antes 

se movian por medic de energia hidrAulica. Son verticales, 

giran a una velacidad constante. Sabre el plate o rueda se 

coloca un anilla de yeso el cual sostiene el molde de la 

forma a realizar en negative. 

EstAn complementados par Ja t.rraja que consiste en un braze 

de hierra al cual se le coloca una plantilla con la farma del 

objeto a realizar, en positive. 

HORNOS DE SECANIENTO: Son similares a una estufa rectangular 

con escaso fando y que reciben el calor del fag6n ubicado en 

la parte baja. Sirven para extraer el exceso de agua de la 

pasta, luego de que ha sido entalegada. 

HORNOS: Se encuentran en uso dos tipos de hornos: de carb6n 

de piedra y ell!ctricos o Muflas. Los de carb6n son par su 

tamaNo y bajo costo las mAs empleados tradicionalmente, 

(inicialmente se empleaban, en forma parecida alimentados con 

let'1a). Las hornos el�ctricos par el gran consume de energia 

que demandan y el alto costo de ella son utilizados coma un 

recurso complementario. 

46 



El horno de carb6n consiste en una b6veda de gran tama�a: 

aproximadamente entre 5 mts de di�metro par 2.5 mts de alto; 

construfda can adobes refractarias y dividida en tres 

niveles: Entrepiso, Piso y Cupula, con una gran entrada donde 

cabe un hombre c6modamente. Queman en atmosfera oxidante pero 

muy contaminada, por eso las piezas deben ir resguardadas en 

una especie de cajas llamadas estuches de material 

refractario para que no se contaminen. 

Sabre el piso se calocan las columnas de piezas organizadas 

dentra de estuches, dispuestos en cfrculos conc�ntricos o 

vueltas unas detras de otras hasta la parte mas alta. A la 

altura del 

area de 

piso se encuentran varies orificios en forma de 

regular tamaho a las cuales se les llama 

Alimentadores o fogones por los cuales llega el calor de la 

quema del carbon. El carb6n se coloca en el extrema de dichas 

bocas sabre rejillas llamadas Parrilla�. Tanto el tamaNo coma 

la cantidad de alimentadores varia segun las dimen9iones del 

horno. Los hornos grandes llegan a tener hasta ocho 

alimentadores con separaci6n aproximada de 1.5 mts entre uno 

y otro. 

A nivel del piso y en el centre del interior del horno se 

encuentra un oriflcio de aproximadamente 0.25 �ts de di�metro 

el cual recibe el nombre de Olla. Esta se comunica con el 

entrepiso hacia el interior par un conducto lateral que 
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realiza la funci6n de chimenea a trav�s de la cual se expele 

el humo producido en su interior. 

En la copula o parte alta de la b6veda se localiza otro 

orificio llamado vAlvula, el cual es el punto de partida de 

una chimenea central de tama�o mAs reducido que la lateral y 

por la cual se elimina el calor. 

Al realizar cada quema y una vez cargado el horno la entrada 

se cierra con el sistema de tapia acomodando uno a uno cada 

ladrillo refractario ayudado con una mezcla de arcilla y 

chamote hasta que queda her�ticamente cerrado para evitar 

posibles escapes de calor; debe dejarse una pequeha abertura, 

la cual pueda ser facilmente destapada y que sirve de mirilla 

para controlar el calor por media del color que el horno vaya 

tomando en su interior. 

La temperatura de estos hornos no se produce de forma 

homog�nea por todo el interior del horno, disminuye hacia la 

parte central, cerca de la olla, lo cual cuando se realiza 

una quema de esmaltes puede llegar a afectar tanto el 

coma la fusi6n de �1. 

color 

En sitios donde se realiza una gran producci6n se empleen dos 

hornos diferentes, uno para bizcocho y otro para esmalte. 

Ello se debe al lento enfriamiento que realiza el horno luego 

de la cocci6n lo cual implde su descarga. 
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HORNOS ELECTRICOS O MUFLAS: Son de una sola cAmara y de 

ladrillo refractario muy poroso. Queman en atm6sfera oxidante 

libre de contaminaci6n, par lo cual las piezas no requieren 

de estuches. Los hay de tama�os pequeNa, mediano y grande, 

sin embargo este ultimo no alcalza a cubrir las necesidades 

de capacidad coma lo haria el de menor tamaNo de las de 

carb6n. Su utilizaci6n continua resulta muy costosa para el 

artesano par el alto costo de la energia electrica. 

HORNOS CONTINUOS: 

una sola cAmara, 

Su estructura es de forma horizontal y de 

lo atraviesa un sistema de rieles que 

permite colocar las piezas sabre una especie de carro que las 

transporta gradualmente durante la cocci6n sin apagar el 

horno. Las piezas reciben calor hasta en un punto central 

donde se encuentra ubicada la zona calorlfica de este, luego 

las piezas se van enfriando de forma gradual hasta salir par 

el extreme opuesto del horno. Queman en atm6sfera oxidante. 

Se utilizan especialmente para la tercera quema: 

con calcomanla o con oro. 

decoraci6n 

COMPRESORES: Son del 

En general 

tipo semejante de las que usa la 

se emplean para aplicar @l color 

cerAmico per media de aspersi6n, produciendo una forma de 

decoraci6n impulsada ahas atrAs par la industria cerAmica, en 

un solo tone y degradado el color del borde hacia abajo del 

objeto. En tones que fueron caracterfsticos1 azul claro y 

rosa claro. 
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Una fAbrica tambien utiliza compresor, este de mayor tamaho 

para inyectar pasta a un canjunto de moldes circulares para 

realizar azas de pocillos en gran cantidad, permitiendo mayor 

rapidez en la producci6n. 

so 



NOTAS 

1>' Cadegarrallo Bases para el Plan Maestro CORNARE. Medellin, 

1985, p.ig 219. 

2) Arcila, Ma. Teresa. 
Viboral. Arte�anias 

1987, pAg 67. 

Cereo a la CerAmica de El Carmen de 

en el Oriente Antioque�o. Medellin 
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4. PROCESO DE PRODUCCION



Se han definido en la actual producci6n cerAmica de El Carmen 

de Viboral tres modalidades: de loza o pedernal, insumos 

electricos en loza y el 

ceramicos. 

de terracota con esmaltes no 

En todas estas modalidades, el proceso de producci6n no solo 

es distinto sino que involucra diferentes tratamientos de las 

materias primas y metodos de producci6n. 

Los procesos de trabajo Pmpleados en estos tipos de 

producci6n son las que se denominan de Reproducci6n Seriada. 

Ellos se basan en la ejecuci6n de un modelo del objeto a 

reproducir, del cual se realizan una serie, grande o pequeNa, 

de moldes id�nticos que permften la elaboracion Agil y r�pida 

de gran cantidad de piezas en un tiempo relativamente corto. 

En El Carmen de Viboral se utilizan los metodos de moldeo: 

-el de "Terraja" llamado en la zona de Forja

-el de Colado o Vaciado

-el prensado en semi-seco por media de presi6n hidrAulica.

Par media del 

cualquier tipo 

empleo de los moldes es 

de objeto, sea sencillo o 

posible realizar 

complejo. Elles 

pueden realizarse de una sola pieza o de varia9 partes que 

integren un todo seg�n lo complejo de las formas. 
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Las moldes empleadas en la praduccion ceramica de El Carmen 

de Viboral son en general muy sencillos y se componen de una 

o varias piezas.

Cabe destacar que el material de moldeo mAs utilizado en la 

Regi6n es el yeso. Este material es un mineral en polvo, 

blanco, que al reaccianar quimicamente con el agua transforma 

su estado, por media del fraguado, a otro diferente parecido 

a la piedra y de gran dureza. Una vez fraguado tiene la 

propiedad de absorver el agua y repeler el barre o arcilla, 

la cual se encoge a disminuye durante el proceso de 

secamiento. 

La mayoria de los talleres emplean personas especializadas en 

la hechura de modelos y moldes pues se requiere de gran 

experiencia para su ejecucion. 

4.1. PRODUCCICJN DE LOZA O PEDERNAL: 

Este tipo de produccion requiere de una serie compleja de 

etapas. Como se expuso anteriormente ha side la forma 

tradicional del trabajo ceramico regional. Tanto en las 

talleres artesanales coma en las fabricas se realizan las 

mismas etapas del proceso en la mayoria de las cases 

empleando las mismos medias rudimentarias de hace muches 

aNos. 
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Las siguientes son las etapas que se realizan para la 

obtenci6n de la pieza final: 

PREPARACION 

DE LA PASTA 

SECAHIENTO 

DE LA PASTA 

AHASADO DE 

LA PASTA 

TORNEADO CON 

TERRAJA (forja) 

COLADO 0 
VACIADO 

SECAHIENTO 

ELABORACION DE 

ESTUCHES Y CA

BALLITOS (so

portes> 

HORNEADA 

DE 

BIZCOCHO 

Calcinaci6n de Minerales Duros 
Trituraci6n. Tamizado.Molienda 
Disoluci6n de Minerales Blandos 

Molienda y Mezcla 

Entalegada 
Desentalegada 
Secamiento en estufa 

Filtroprensa 

Amasado a mano 

<TAZAS> 

Pelotiado 

Moldeo 

Amasadora 

<PLATOS> 

Teliado 
Moldeo 

Piezas de moldes mas complejos o de 
mayor tamaf'fo. 

Desmolde o 

Pulido 
Sabado 

Secamiento 

Preparaci6n de pasta 

Hechura de Estuches 

Encajonada de piezas en estuches 
Carga de Horno 
Atizada de Horno 
Descarga de Horne 

Desencajonada de piezas 
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DECORACION 

PREPARACION 

DEL 

ESl'IALTE 

ESMALTADO 

HORNEADA 

DE 

ESNAl..TE 

CLASIFICACION 

DE 

PIEZAS 

ENPACR..E 

Limpieza de Piezas 

Desempolvamiento 

Clasificaci6n de Piezas 

Decoraci6n 

CAlculo y Peso de las minerales 

Molienda y mezcla 

Frita de minerales solubles 
Molienda 

Mezcla 

Inmersi6n 

Encajonada de Piezas en estuches 
Carga de horno 
Cierre de horno 
Atizada 

Descarga de horno 

Desencajonada de piezas esmaltadas 

Seleccion de piezas par media de 

timbre 

Control de Calidad. 

Cajas de Cart6n 
0 

Guacales 
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4.1.t. PREPARACION DE LA PASTA DE LOZA1 

Calcinaci6n: Los minerales en roca: Cuarzo y el Feldespato se 

calcinan en el horno de carb6n o en otro llamado Pasmador. 

La calcinaci6n tiene por abjetivo facilitar la primera 

trituraci6n. 

Estas minerales se pueden conseguir en polvo pero son ma9 

costosos y salamente los utiliza actualmente una fAbrica. 

Trituraci6n: Una vez calcinados se trituran o muelen con las 

Molinas de PisOn a un grano no muy fino. 

Tamizado: Se tamiza el material triturado. Luego se muele en 

molino de bolas con agua durante dos o tres dias. 

Disolucidn y Dec:antacidn: Paralelo a este proceso las 

minerales blandos coma arcilla y caolin se ponen a disolver 

en grandes Cubas de cementa. Se mueven constantemente para 

que se produzca una decantaci6n o separaci6n de la materia 

orgAnica y de las arenas que ellos contengan. 

Mezcla: En este proceso se mezcla el cuarzo, el feldespato, 

caolin y arcilla en diferentes proporciones dentro de un 

molino de bolas, de gran tama�o y con agua el cual termina de 

moler y triturar el material hasta convertirlo en una papilla 

muy suave o crema espesa. 

4.1.2. SECAHIENTO DE LA PASTA1 La pasta obtenida contiene 

demasiada cantidad de agua para ser utilizada. Se debe 
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proceder a la etapa de extraccion de ella para lograr la 

p�asticidad adecuada. En dos fAbricas de la Region se 

utilizan actualmente las mAquinas �iltro-prensas que ayudan a 

eliminar el exceso de agua hasta obtener una pasta lista para 

ser amasada. 

Pero lo comun es encontrar la forma mas rudimentaria del 

secado: la entalegada, que consiste en empacar la arcilla 

semiliquida en talegos o bol� s de tela para eliminar la 

mayor cantidad posible de agua. Sin embargo, ello no es 

suficiente y se requiere lu�go vaciar la pasta sabre las 

estufas o fogones de secamiento las cuales se calientan por 

media del carbon. 

4.1.3. ANASADO DE LA PASTA1 Luego de obtener una pasta 

pl�stica es necesario amasar el barre para homogenizarlo y 

extraerle las burbujas de aire que contenga. El no realizar 

esta etapa conllevaria la explosi6n de las piezas en el horno 

durante la cocci6n. Este trabajo generalmente se realiza a 

mano o pisando el barre con las pies. Solo una fAbrica po9ee 

una mAquina Amawadora que realiza el proceso en cAmara de 

vacio. 

Este proceso de preparaci6n de la pasta e� dispendioso y 

lento. Muches de los fracases en cualquiera de las siguientes 

fases del trabajo radica en esta etapa ya que antes de su 
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preparaci6n deben aplicarse conocimientos y observaciones 

concretas sobre cada una de las reacciones y posibilidades de 

los minerales que la conforman. 

Es en esta etapa del proceso donde se dan con mayor 

ocurrencia este problema tanto en las grandes unidades de 

producci6n como las medianas y artesanales. Situaci6n que se 

explicar!a por la carencia de asesor!a, capacitaci6n e 

investigaci6n sabre el proceso. La proporci6n de perdida de 

piezas luego de la primera cocci6n es altfsima y mAs grave 

aun cuando la p�rdida se produce al finalizar el proceso. 

Una selecci6n por media de pruebas anteriores tanto de los 

componentes coma de la mezcla de ellos, una adecuada 

molienda, decantacion, cAlculo de encogimiento en el secado y 

en la cocci6n, una proporci6n quimica proporcionada de los 

componentes daran coma resultado una pasta adecuada y segura. 

4.1.4. TORNEADO CON TERRAJA (FORJADO>. 

Moldeo: La reproducci6n seriada de los objetos se realiza 

por media de moldes de yeso colocados sabre el torno 

el�ctrico el cual gira rApidamente. El molde contiene la 

forma del objeto en negative, una terraja con plantilla 

(braze de hierro) tiene el perf!l de la forma en positive. 

Una vez se coloca la pasta en bola (pelotiado) en el molde 

baja la terraja y presiona la pasta sabre las paredes de 
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�ste, obteniendo asi 

tazas. 

la forma del objeto, en este caso 

Para las platos se utiliza el mismo·proceso, pero no se 

colocan sabre el molde bolas de pasta sino telas (teliado>, 

es decir, grandes clrculos de pasta de grosor delgado. 

4.1.5. SECAHIENTO V DESl10LDE01 Una vez la pieza torneada se 

deja secar entre 15 minutes y 1/2 hara dentro del molde, 

luego se desmolda. 

Pulido-S0bado1 Con la pieza sabre el torno y con una 

herramienta se pule la forma para suavizar hordes y rebabas, 

luego con esponja h�meda se saba hasta obtener una pieza 

tersa y lisa. 

pocillos. 

Se colocan las azas cuando se trata de 

Secado1 Una vez pulidas las piezas se coloca en tablas de 

madera y se transportan a estantes o repizas para que las 

piesas se sequen, en lugares muy aireados y cAlidos. Esta 

etapa puede tardar hasta cinco d!as o mAs dependiendo del 

tamaho de la pieza. 

4.1.6. ELABORACION DE EBTLJO.ES1 La contaminaci6n del horno en 

su interior durante la quema y el tipo de atm6sfera que alli 

se produce contamina el producto (atmosfera reductora>, con 
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mucho humo y oxidante, obligan a este tipo de producci6n la 

utilizaci6n de cajas o estuches, de material refractario en 

las que se organizan las piezas para introducirlas al horno. 

Los estuches tienen formas ovoidales y circulares y encajan a 

manera de modules unos con otros para formar torres o 

hileras. Se realizan con sobrantes de pasta de la producci6n 

o unicamente con arcilla. Se les agrega polva de bizcocho, es

decfr, las piezas que han side quemadas y desechadas se 

trituran para ese agregado. El barre que se utilfza para la 

confecci6n de los estuches casi siempre se amasa 

rudimentariamente con la ayuda de la fuerza animal, Tanto la 

coccion en hornos el�ctricos, coma de gas no requieren de uso 

de estuches. 

Elaboraci6n de Caballitoss Estes consisten en peque�os 

soportes en forma de triAngulo con puntas agudas. Se utilizan 

para apoyar las piezas en las estuches durante la quema de 

esmalte con el f!n de que no se peguen ni unos con otros ni 

al soporte ya que el esmalte cuanda fluye se convierte en 

vidrio y las pegar!a. Los caball!tos se realizan con pasta de 

loza y con troquel manual. 

4.1.7. HORNEADA DE BIZCOCHO. PRIMERA COCCI0N1 Las piezas se 

disponen en los estuches crudes, 

en filas conc�ntricos en el horno. 

encajonada, se ubican luego 

Finalmente, se cierra la 
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entrada del horno con tapia de ladrillos refractarios mAs 

cementa refractario. 

Se atiza el horno de carb6n par las orificios o fogones
7 

generalmente se requiere de dos o mas atizadores para que la 

temperatura del horno logre el punto adecuado. Se realiza la 

primera quema entre 900 y 1.050 grades centigrades en una 

duraci6n aproximada de 12 a 20 horas seguidas. El sistema de 

control de temperatura del horno es visual: las variaciones 

del color de la combusti6n determinan aproximadamente el 

nivel de la temperatura. Las variaciones de color van de una 

tonalidad desde muy oscuro
7 

pasando par una fase de rojos 

oscuros que se van convirtienda en color naranja a medida que 

la temperatura aumenta hasta a un color amarillo fuerte y mas 

claro hacia las 1.050 grados centigrades. Luego el horno debe 

dejarse enfriar par dos o tres dfas. Se debe proceder a abrir 

el horno lentamente para posteriormente retirar las piezas 

producidas desde sus estuches. 

4.1.8. DECORACIONt Previo al proceso de decoraci6n se debe 

realizar un proceso de limpieza y clasificacion directamente 

sabre bizcocho. Para ello se utilizan los llamados pigmento5 

o color-es para bajo esmalte las cuales se adquieren listos 

para su aplicaci6n y derivan su color de las 6xidos 

metAlicos. Vienen en varias tonalidades de az�l y en 

amarilloJ caf�, verde, naranja, rub!, rosado y negro. Estes 

productos son importados ya que en el pafs no se producen. 
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Son de fAcil aplicaciOn pues requieren �nicamente coma 

vehicula el agua. La decorncion se realiza con pincel de 

diversos tamaNos, esponjas o incluso con pinceles hechos de 

de cabello humane. 

La persona que decora, generalmente mujeres, requiere de gran 

perlcia y habilidad para esta labor, ya que este tipo de 

decoraci6n no admite rasgos indefinidos, ni borrane�, ni 

cambias pues el bizcocho absorbe inmediatamente el color y 

aunque se elimine siempre deja huellas. 

El pincel o la espanja se manejan con gran destreza 

explotando al mAxima las ricas pasibilidades en las rasgas 

que se impr!men. 

Con relaci6n a las motives (diseNos) se dispone de una 

informaci6n fragmentaria. Dos temas han ocupado a las 

decoradares de la localidads flares y paisajes. 

Las flares parecen haber sido las mativos originarias: flares 

grandes colocadas en el centro del plato a de la taza y 

acompaNadas de hajas; ramos a coronas de flares bardeanda la 

pieza; flares sueltas sabre fondo calareado o sin aplicaci6n 

de fando y utilizando el color blanco del material y de este 

modo una posibilidad ilimitada de dibujos que dependian s6lo 

de las habilidades y conocimienta del artesana. 
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La introducci6n de los motives de paisajes es posterior y al 

parecer guarda relaci6n con la importaci6n al pais de

vajillas chinas, japonesas e italianas de las cuales buscaron 

copiar sus motives <1>

"Todavia hoy s@ mencionan los nombres de las decoradoras que 

han sobresalido dejando algunos dibujos en la memoria 

colectiva de la localidad. Se registraron entre otros las 

nombres de: Ana Rita Giraldo, Tovita Aristizabal, Yolanda 

Hoyos, Isabel y Margarita Rinc6n, Rita Trujillo, Mercedes 

Betancurt, Delfina Giraldo y Olga Garcia". <2> 

Cabe destacar lo distintfvo de esta forma de decoraci6n 

realizada en esta t�cnica sabre pasta blanca coma soporte. Lo 

que ha hecho de esta expresi6n artesanal cerAmica, una forma 

tradicional de expresi6n de esta regi6n, unica en el contexto 

nacional. 

4.1.9. PflEPARACION DEL ES11ALTE1 El esmalte consiste en una 

capa de vidrio fundido y luego solidificado que recubre los 

productas cer�micos. Los esmaltes se componen a partfr de la 

combinacion qufmica de elementos refractariot1, fundentes 

colorantes y opacificantes. 
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La t�cnica y la posibilidad creativa de las esmaltes 

cerAmicos descansan sabre dos calumnas a apoyos 

fundamental es: 

-El conocimienta de las materiales formadores de esmalte 

-El c&lculo qu!mico de ellos. 

Es indispensable, 

calorificas del 

temperatura. 

ademAs un gran dominio de las reacciones 

harno y la exactitud en el control 

En las procesos ceramicos de El Carmen de Viboral 

de la 

s6lo se 

emplean los elementos refractarios y fundentes para producir 

el esmalte transparente. Los pigmentos colarantes o bajo 

esmaltes solo se emplean para la decoraci6n de la produccion 

local. Esta utilizaci6n unilateral de las pigmentos limita la 

posibilidad creativa de estos materiales, 

ellos se pueden colorear las esmaltes. 

ya que a partir de 

CAlculo y Pe9o de log materialess A partlr de la f6rmula 

quimica las materiales fundentes y refractarios se pesan con 

precisi6n. 

Mali l!nda1 Luego del cAlculo de las materiales a utilizar, 

estos deben mezclarse en una saluci6n 

pasteriarmente ser molidag o triturados

acuosa 

con l!!l 

para 

fin de 

homogenizar y mezclar lo5 componentes. En peque�as cantidades 

se utilizan metados manuales coma el mortero. 
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Se habla de Trituracion cuando las materiales fundentes son 

sometidos al proceso de FRITA, la cual consiste en fundir el 

mineral y volverlo vidrio, en horno especial, antes de 

mezclarlo con las demAs componentes. Este procedimiento se 

realiza par varies motives, pero especialmente para eliminar 

la toxicidad de las derivados del plomo, y para volver 

insoluble el borax, es decir, que tenga la capacidad de 

mezclarse con las demAs componentes. Luego de la molienda y 

mezcla de todos los elementos se tamiza el e5malte y queda 

listo para la aplicacion. 

Es importante destacar aqui dos asuntos: primero, en la 

Regi6n s6lo se realiza el proceso de Frita unicamente para el 

boraH, el cual se agrega al esmalte para anular el color 

amarillo que tiene el Minic en su formacion de vidrio. 

Segundo, 

frita. 

que el Minio no se utiliza para en el proceso de 

La correcta utilizaci6n del Minic evitaria las 

potenciales problemas de toxicidad tanto para el product or 

coma para el consumidor. En el caso del productor directo la 

posibilidad de contaminacion con estos derivados del plomo es 

mayor. 

La formulaci6n o composici6n de las esmaltes en IA Regi6n se 

ha realizado en forma secreta y poco compartida, como un 

patrimonio individual o familiar y cuando hay necesidad se 

vende al intere5ado par un costo alto. 
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4.1.10. ESHALTADO: En 1a Regi6n se emplean solamente dos 

metodos para e5maltar: 

- la inmersion que consiste en sumergir la pieza agarrada con

una pinzas y con el menor contacto manual en el liquido ya 

preparado y, 

- la asper!li6n, que se utiliza unicamente para colocar el 

color pero no el esmalte. 

4.1.11. HORNEADA DE ESHALTE: Luego de que se han esmaltado 

las piezas se precede al encajona111ianto, es decir, a

colocarlas cuidadosamente entre las estuches, sabre los 

caballitos o soportes y separadas unas de otras ya que el 

vidrio al fundirse las pegaria al estuche. 

A cantinuaci6n, 

estuches lleno5. 

se precede a la carga del horno con los 

Cabe resaltar en esta etapa, que la 

ubicaci6n de las piezas en el horno es muy importante y estA 

relacionada con el comportamiento tanto de los colores para 

que ellos se intensifiquen y no tiendan a desvanecerse o 

desaparecer, coma con la fusion del esmelte. Se requiere de 

gran experiencia en esta labor. Por ejemplo, algunos colores 

coma el amarillo y el rojo se afectan fAcilmente, otros coma 

el azul cobalto y el caf� oscuro no se alteran con altas 

temperaturas. 
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Una vez cargado el horno se procede a cerrar o tapiar la 

entrada. Se deja un oriffcio en la puerta del horno con el 

objetivo de controlar visualmente el punto de fusi6n del 

esmalte. 

El siguiente paso es atizar el horno. En esta etapa, se 

requieren dos o mAs atizadores en trabajo continua con el fin 

de incrementar la temperatura de cocci6n. En este proceso se 

necesitan temperaturas que var{an entre 1.150 y 1.200 grados 

centlgrados. La duraci6n de cocci6n varfa entre 1 y 3 dias 

seguidos. 

El enfriamiento del horno es mucho mAs lento y demora hasta 

cinco dlas. Luego se descarga el horno y se precede a retirar 

las piezas de sus respectivos estuches. Los procesos 

industrial es generalmente utilizan metodos mecAnicos 

(ventiladores) para acelerar el proceso de enfriamiento. 

4.1.12. CLASIFICACION DE LAS PIEZAS: El control de calidad de 

las piezas ya terminadas se realiza par medias visuales y 

auditivos. 

posible, 

Se controla que el color sea lo mAs nitido 

que no presente torceduras, grietas, grumos, 

deformaciones o manchas. Luego se dA un pequeho golpe al 

horde de la pieza. El sonido, llamado TIMBRE, debe ser senora 

y nitido. Segun las defectos encontrados las piezas se van 

clasificando par categorfas. 
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4.1.13 Et1PAQUE: Luego de la clasificacion se empacan en cajas 

de cart6n o en guacales protegidos con viruta de madera. 
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4.2. PRODUCCION DE OB.JETOS DE USO ELECTRICOs 

Esta modalidad de producci6n es reciente y la realizan solo 

algunas pequehas unidades de produccion. 

elabora en pasta de loza o pedernal. 

El producto se 

Estas pequenas industrias carecen de la infraestructura para 

el procesamiento de las materias primas. Emplean medias muy 

rudimentarios para esta producci6n. La producci6n de esta 

llnea de productos ha sido muy diflcil para sus emprendedores 

por una carencia casi total de informaci6n y capacitaci6n en 

el rubro. La produccion hoy lograda ha side par el constante 

esfuerza de ensaya-fracaso-observacion. 

Es importante destacar que en el pais existen dos complejas 

industriales dedicados a esta linea de productas. Linea que 

tiene posibilidades ilimitadas par: el alto caste del 

producto importado y la deficiente calidad del producto 

nacianal existente en el mercado. 

Este producto existente en el mercado nacional no reune las 

candiciones t�cnicas par emplea otros materiales diferentes 

a las cerAmicos coma son los plasticos. Cuyas caracterlsticas 

hacen que el producto tenga una corta duraci6n operatlva y 

que sean peligrosas ya que reaccionan negativamente al calor. 
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FASEB DEL PROCESO DE PRODUCCION DE INSUNOS ELECTRICOS. 

PREPARACION 

DE LA PASTA 

HOLDEO DE 

PIEZAB 

SECAHIENTO 

PREPARACION 

ESHALTE Y 

ESHALTADO 

HORNEADA 

BIZCOCHO Y 

ESMALTE 

CLABIFICACION 

Y ENSANBLE 

EHPAQUE 

Pasta Semiseca 

Prensa HidrAulica 

Pulido 

Inmersi6n 

Aspersi6n 

Monococci6n 

Montaje de 

partes metAlicas 

Cajas de cart6n 
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4.2.1. PREPARACION DE LA PASTA: Este tipo de produccion se 

realiza con pasta de loza semi-seca. El proceso 

preparaci6n de ella es exactamente igual al anterior. 

de 

La 

diferencia radica en que no se emplea en estado plAstico sino 

mucho mAs seca, es decir, con muy bajos niveles de humedad. 

Luego que la pasta ha side amasada, se preparan con ella 

pequehas bolitas de pasta, las cuales se dejan en un lugar 

aireado para que pierdan humedad al mAximo. Luego se 

almacenan en balsas plAsticas para detener el secamiento y en 

espera de ser empleada. 

4.2.2. NOLDEO DE PIEZAS: El moldeo de piezas no se realiza

con moldes de yeso, sin6 con moldes de acero que contienen la 

forma en positive y negative en la misma Matriz la cual se 

acciona mediante presi6n hidrAulica. Son de rApida producci6n 

seriada, una vez solucionados todos las Angulos t�cnicos que 

ella impllca. 

4.2.3. SECANIENT01 Las piezas necesitan poco tiempo para 

terminar de secarse y sus niveles de contracci6n en esta 

etapa y durante la cocci6n son muy bajos. 

4.2.4. PREPARACION DEL ESMALTE V ESt1ALTAD01 La producci6n que 

se realiza actualmente utiliza esmaltes de uso industrial. 

Estes esmaltes se adquieren listos para ser aplicado5. Los 

derivados del plomo son neutralizados par media de la �rita. 
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El esmaltado se realiza con la pieza cruda y se han 

experimentado dos m�todos de esmaltado: 

por inmersion 

por aspersi6n, este ultimo ha ofrecido mejores resultados y 

tiene mayor aplicaci6n. 

4.2.5. HORNEADA DE BIZCOCHO V ESMALTE: En este tipo de 

producci6n de pequeNas piezas de insumos el�ctricos, se 

utiliza la t�cnica llamada monococci6n. Esto es factible 

porque las piezas son de pequehas dimensiones y porque la 

aplicacion de esmaltes es externa. 

En este tipo de produccci6n cuando se emplea el horno 

el�ctrico, las piezas no requieren de estuches. Al contrario 

en el horno de carb6n las piezas necesitan colocarse en los 

estuches, para ser cocidas. 

4.2.6. CLASIFICACION V ENSAMBLE: Luego de cocidas las piezas 

la mayoria quedan listas para ser empacadas. Otras requieren 

del ensamble de piezas metAlicas con pequeNas lAminas de 

bronce y tornillos. 

4.2.7. ENPAQUE1 El empaque se realiza en cajas de cart6n. 
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4.3. PRODUCCION DE TERRACOTA CON ESt1ALTES NO-CERAMICOS: 

Este metodo de produccion desde su implementacion en el 

trabajo cerAmico del Carmen de Viboral fue asumido par la 

mayoria de las artesanos en las peque�as unidades de 

producci6n ya que ofrecia, en apariencia, ventajas coma: 

Menor tiempo y reducci6n de costos en la preparaci6n de 

materia prima ya que s6lo emplea arcilla. 

Rapid�z en el m�todo de reproducci6n seriado par colado. 

Mayor rentabilidad gracias a la mayor productividad del 

metodo. 

El tiempo de cocci6n se redujo sustancialmente ya 

que implica una sola quema de menor temperatura, 

a su vez gran cantidad de insumos. 

ahorrando 

El esmalte sintetico ofrece no solo un menor costo sino que 

es a su vez de mayor rendimiento. 

Al comienzo este tipo de producci6n pareci6 no s6lo mAs 

ventajoso sino que se obtuvieron aparentes logros @con6micos. 

En este proceso productive si bien las etapas son cortas, 

ellas se realizan impravisadamente y el producto final es de 

poca cualificaci6n tecnica y estetica. 
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PREPARACION 

DE LA ARCILLA 

MOLDED 

SECAMIENTO 

HORNEADA DE 

BIZCOCHO 

ESMALTADD 

DE PIEZAS 

DECORACION 

CLASIFICACION 

Disolucion 
Floculacion 
Batido 

Colado o 
Vaciado 

Desmoldeo 
Pu]ido 
Snbado 

s�camiento 

Carga de Horne 
l'ltizada 
Descarga 

Mezcla de pintura 
y Disolventes 

Decoraci6n a mano 

de las piezas 

4.3.1. PREPARACION DE LA ARCILLA.: Como se observa aqui no se 

habla de una pasta de ceramica sino solamente de uno de los 

componentes mAs importantes. Su utilizacion en brute solo 

permite la produccion de productos de baja calidad t�cnica. 

Se le debe combinar con otros elementos para lograr productos 

de mayor duraci6n y resistencia. 
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disolucidn : La arcilla en este caso la tipica de la zona: de 

color gris que al quemarse presenta un color blanco. Es 

transportada de los lugares de extracci6n en grandes trozos 

con regular humedad. Se pica en trozos mas peque�os con la 

ayuda de un machete y se pone a diluir en agua en partes 

iguales. 

Una vez disuelta se agrega entonces el floculador, en este 

case silicate de sodio, en peque�a cantidad. Este quimico al 

entrar en contacto con el barre lo transforma en un liquida, 

llamado colado. Se mezcla manualmente con un batidor hasta 

lograr una pasta homog�nea y suave. 

4.3.2. MOLDEOs Una vez preparada la colada se llenan los 

moldes de yeso, las cuale9 absorben el agua y se forma una 

capa de arcilla del grosor que se requiera para la pieza. El 

exceso se vierte de nuevo en la caneca donde se encuentra la 

colada <vaciado de molde). Posteriormente, se deja secar la 

pieza formada en el molde, la cual se contrae desprendiendose 

de �ste. 

Tambie1 se realizan piezas con el sistema de terraja o 

forjado, utilizando unicamente la arcilla en estado plAstico. 

4.3.3. Secamiento1 Se dee•olda la pieza, se pule y se deja 

secar completamente en lugares aireados. 
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En esta etapa del trabajo algunos artesanos decoran las 

piezas con engobes ,las cuales consisten en colorear la misma 

arcilla con otros de color contrastante o con bajo esmaltes. 

Luego bru�n la pieza, es decir, 

brillo. 

la alizan hasta sacarle 

4.3.4.HORNEADA DE BIZCOCHO: Generalmente este tipo de 

producci6n es de piezas grandes, especialmente materas. Para

la carga del horno no requieren de estuches. Se utilizan 

hornos mAs peque�os y se quema a una temperatura muy baja: 

entre 800 y 900 grades centigrades. El proceso de atizamiento 

es de corta duracion. 

4.3.5. ESNALTADO DE PIEZAS1 Este tipo de esmaltado se realiza con 

esmaltes sinteticos de uso domestico, las cuales se preparan 

con gran proporci6n de disolventes y en cantidad suficiente 

para esmaltar las piezas par media de inmersi6n. Se emplean 

colores come el blanco, negro, caf�, amarillo, verde y rojo. 

4.3.6. DECORACION1 Una vez aplicado el esmalte sint�tico se 

decora la pieza con las mismos esmaltes. Algunos artesanos 

poseen una gran habilidad y destreza manual para este tipo de 

decoraci6n pero ella pierde todo significado artistico debido 

a: 

lo tosco de la materia prima; 

la baja coccion en horno y, 

la utilizaci6n del esmalte sintetico. 

77 



4.3.7. CLASIFICACION: Una vez terminado el producto se vende 

decorado o en bizcocha a las intermediaries a precios muy 

bajos al par mayor y rara vez al detal. 
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5. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS



Los productos artesanales de El Carmen de Viboral se pueden 

clasificar en tres grupos: Utilitarios de uso domestico, 

insumos el�ctricas y decorativos. 

a> Productos Utilitarios: 

Par su funcianalidad estos productos tienen uso practice de 

caracter damestico o industrial: Los productos de uso 

domestico inicialmente se conrPntraron en la realizacion de 

objetos para servicio de mesa en las que predominan plates de 

diferentes tamahos tales coma hando, panda, monta�ero, postre 

y tinto. Diver��� form�q rl� �nrilla�, �z�s y jarros. 

tarde se introdujo la realiz�r.i6n de la vajilla completa, 

produciendase: bandejas, mantequilleras, saleras, lecheras, 

cafeteras, fruteras, azucarera, soperas, cucharas para 

servir, batellones para licor ,materas de diversas farmas, 

tamahas y calores, copas y las famasos jarros cerveceras, 

llamadas en la zona rubicones, las cuales durante muches aNo5 

gozaron de la acogida popular. 

Estes productas se han elaborado en loza o pedernal con la 

decoraci6n realizada manualmente con motives tales coma 

flares individuales, en grupos, en ramos, con paisajes o con 

lineas bordeando la farma con diferentes 

recubiertos con esmalte transparente. 

colares y

Hasta hace paces ahas se realizaban platanes y jarras de gran 

tamaNo, aguamaniles,la mismo que filtros para aguas del mismo 

80 



modelo del producido per la industria cerAmica de Medellin. 

Hoy en dia esta producci6n la realizan exclusivamente las 

tres fAbricas grandes ubicadas en la regi6n. 

b) Productos de uso industrials 

EstAn orientados hacia la rama de los insumos el�ctricos 

produciendose: aisladores electricos, plafones, toma-

corrientes, 

cuchillas. 

placas, chaquiras para fogones, zoquetes, 

Todos estos productos se realizan en pasta de loza y 

recubiertos con esmalte transparente o cafe oscuro. Esta 

producci6n es realizada par talleres pequehos con escasa 

tecnica. 

c) Productos Decorativos: 

Los productos decorativos son de producci6n reciente y se 

realizan en las talleres artesanales o de pequeha producci6n. 

Se realizan jarrones, materas de gran variedad de estilos y 

formas, bases de lampara, floreros, figuras de diversas 

formas y tamaNos, candeleros, ceniceras, miniaturas, camiones 

escalera, botones, bomboneras, caldelabros, buhos, mariposas, 

huevos anidadores, etc. 

En su generalidad estos productos se elaboran per medic de un 

proceso mucho mAs simplificado en terracota, decorados a mane 

con esmaltes sint�ticos de uso dom�stico con fuertes colores 
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contrastantes. 

son porosas. 

Son de muy baja calidad t�cnica. Las pastas 

El esmalte sint�tico utilizado no cubre las 

funciones de preservar 

darle mayor durabilidad. 

las objetas de la humedad coma de 

"La linea decorativa no corresponde a la producci6n artesanal 

tradicional. Fu� una introducci6n relativamente reciente que 

surgi6 coma solucion para las pequeNos talleres ante las 

dificultades creadas par las altos castes de produccion d@ la 

loza y su imposibilidad para competir en su mismo terrena con 

los grandes industriales de Medellin y aun con las fAbricas 

medianas de El Carmen de Viboral". (1) 

En este tipo de producci6n tambi6n se incluye la que se 

realiza a partir de la reproducci6n de piezas y m�des 

americanos traidos desde hace varies aNos atrAs al pais y con 

las cuales se ha establecido un gran mercado. Los objetos se 

realizan en colada o se compran en bizcocho. Los acabados son 

hechos con esmaltes cerAmicos de origen tambi�n americano, 

las cuales se expenden listos para ser aplicados en colores, 

consistencia y temperatura ya definidos imposibilitando 

cualquier modificacion o experimentaci6n con ellos y dando 

asi una uniformidad a las objetos que con ellos se trabaja. 

La gran cantidad de modelos y formas que se reproducen 

carecen no solo de identidad con nuestro media, sine que son 

a su vez prototipos muntiseriados y de baja calidad est�tica. 

82 



NOTA 

( 1) Arcila
Viboral.
pAg 38.

Maria Teresa. Cereo a la cerAmica del Carmen de 
Artesania en el Oriente AntioqueNo, Medellin 1987, 
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6. COHERCIALIZACION



Este quiza sea uno de los puntos mas neuralgicos de todo el 

proceso de crisis que se ha desarrallado en el 

ceramico de El Carmen de Viboral. 

trabajo 

En la actualidad este problema se encuentra mas radicalizado 

en la producci6n que se realiza en los pequehos talleres. Las 

tres grandes f�bricas con su gran volumen de producci6n 

industrial poseen su propios intermediaries y distribuidores 

a nivel local, departamental y nacional, mAxime cuando el 

producta que ellos ofrecen es justamente el de loza 

tradicional. 

Entre la mercancia que afrecen las pequeNos talleres se 

encuentra terracota con esmaltes no cerAmicos y producci6n de 

loza especialmente plate y pacilla. Los articulas el�ctricos 

las venden las propias praductores directamente en Medellin. 

Los pequehos talleres acuden a dos formas para la 

comercializaci6n de sus productos a la venta directa y la 

indirecta: 

-En forma Dir@ctas 

-Venden los productos en las talleres de producci6n. 

-Distribuyen en los mercados de las pueblos. 

-En almacenes propios a nivel local.

-Participaci6n en las Ferias y Fiestas Artesanales. 
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-En for�a Indirecta:

-En el comercio establecida.

-Par media de intermediarios.

VENTAS DIRECTAS: 

En las talleres; son las mismos artesanos quienes venden, en 

menoscaba de su tiempo de participacion en la administracion 

y en la propia producci6n de su taller. La mayoria de las 

veces producen ventas al detal que no ofrecen aportes 

importantes para su subsistencia. 

Tanto el sitio, generalmente una pequeNa parte del taller, 

coma la presentaci6n del praducto carecen de una exhibicion 

ordenada y atractiva para el comprador interesado. Los 

precios carecen de un criteria de costo y su valor solo 

refleja un criteria comercial muy coyuntural. 

Distribuci6n en los mercados de las pueblos, generalmente el 

artesano acude a este tipo de ventas con escasa rentabilidad 

ya que debe asumir todos las riesgas y las costas de empaque, 

transporte y estadia. 

Venta en almacenes propios: Unos pocos artesanos tienen 

almacenes para la venta de sus productos, independientes de 

sus talleres. 

consignaci6n 

Venden sus propios productos y reciben en 

las de otros artesanas. Tienen dependientes o 

las atienden familiares. Se observa un mayor esmero para la 

presentacion de los productos y atencion al comprador. 
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Participaci6n en Ferias y Fiestas Artesanalesc La promoci6n 

de estas actividades par parte de la Asociaci6n Nacional de 

Artesanos y de Artesanias de Colombia, trajo cansigo 

inicialmente espectativas positivas en camercializaci6n. Par 

intermedio de estas ferias se conoci6 a nivel nacianal la 

cerAmica de El Carmen de Viboral. Pese a la promocion que 

significa la participaci6n no son pocos los problemas que 

deben enfrentar. A continuac·6n se detallan algunos de ellos 

y que tienen singular importancia para los artesanos: 

-Brandes costos que debian asumir en el transporte de las 

productos asi coma las costos de estadfa. 

-P�rdidas por roturas del producto en el transporte.

-La falta de organizaci6n de dichos eventos y las altas 

cuotas de participacion que se les exigia. 

-Desacuerdo y enfrentamientos entre las artesanos con el 

precio de venta de los productos. 

-La obligatoriedad de realizar la mercancia a un bajo costo 

para evitar mayores perdidas. 

-La desvinculaci6n de varies dias de su propia producci6n o 

taller con las consiguientes perdidas econ6micas. 

Todos estos problemas condujeron a una total desmotivaci6n al 

artesano par este tipo de eventos. Su participaci6n se ha 

reducido al minima, prefiriendo vender a las intermediaries� 

aunque represente ua utilidad menor. 
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VENTAS INDIRECTAS1 

En almacene5 de comerciantes: estos almacenes tienen come 

�nfasis la venta de las productos de las fAbricas y reciben 

en consignaci6n piezas de algunos talleres artesanales. 

En la regi6n se encuentran dos de ellos: uno en la plaza del 

pueblo, "Centro Artesanal Bochica", y otro "Dos PirAmides" a 

la entrada de �ste. Uno de ellos vende productos cerAmicos de 

todas las regiones del pais. Sin embargo el movimiento de las 

ventas de estos almacenes es relativamente escaso debido a la 

escasa afluencia turistica y al poco consume del producto en 

la regi6n. 

Intermediarios1 La mayor venta de los productos la realizan 

un grupo de intermediarios quienes adquieren el mayor 

porcentaje de la producci6n de los pequehos talleres y 

quienes a su vez venden los productos 

localidades cercanas o a distribuidores en

Medellin. 

entre varias 

la ciudad de 

Varios son las problemas a que se ven sometidos las artesanos 

con esta forma de mercadea. 

Los artesanos fijan precios al per mayor ha5ta de un 50% 

menos del precio de venta al detal. 
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La adquisicion se hace mediante plazas que oscilan entre 15 y 

30 dias para hacer efectivo el pago. 

La carencia de capital obliga a solicitar avances de dinero 

para comenzar la produccion, lo que determina un manejo de 

los precios por parte del intermediario. 

En algunas ocasiones se pagan los productos ya rebajados, 

mediante cheques los cuales los artesanos deben cambiar y por 

el cual debe pagar un porcentaje, 

sus ingresos. 

siendo asi mAs reducidos 
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6.1. COSTOS DE PRODUCCION. 

Desde los inicios de la produccion artesanal de la ceramica 

se ha evidenciado el desfase existente entre los costos de 

producci6n y el valor de venta de los productos. Lo que 

incide en la identificaci6n de las ganancias, lo cual influye 

en cierta irracionalidad de tipo econ6mica o empresarial 

tanto en la definicion de qu� se produce y a  qu� valor se 

vende. 

La fijaci6n de precios o su reajuste se realiza par medics 

empiricos o calculo "al ojo" manifestandose desequilibrios 

que capta rApidamente el comprador. 

Los artesanos, a pesar de haber recibido curses de 

capacitacion, no han asumido coma propio un sistema de 

contabilidad de castes y ganancias apropiado para su negocio. 

El seguimiento que se realiza a las cuentas, se registran al 

descuido y esporadicamete en cualquier cuaderno. 

Este estilo administrative, entre muches otros problemas, ha 

conllevado tanto al cierre de pequeNos talleres, coma a 

mantener una forma de produccion caracterizada par una 

economia de sub�istencia. 
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Actualmente es una realidad que muches talleres, producen a 

perdida por el gran incrementa en las materias primas, en las 

insumos, etc., lo cual las conduce a rebajar la calidad y a

ofrecer un tipo de mercanc!a can muy paca competitividad en 

el marcado pues carece ademAs de identidad. 

Este gran desequilibrio en la comercializacion de las 

productos que tienen que enfrentar las artesanos, son las 

claras consecuencias de la falta de organizaci6n no s6lo 

individual sino colectiva y la falta de claridad empresarial 

que los situa en condiciones de grave inferioridad en ese 

implacable campo de batalla que es el mercadeo, a veces 

justificable en la medida que en la mayor!a de las cases se 

ven obligados a realizar ellos mismas todas las fases de la 

producci6n, administraci6n y comercializaci6n. 
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6.2. PROMOCION DEL PRODUCTO 

Es par todos conocida que el proceso de comercializaci6n de 

cualquier producto estA estrechamente ligado a la difusi6n, 

promoci6n y divulgaci6n que de �ste se realice mAs aun, hoy 

en dia cuando se conocen sinnumero de canales y pasibilidades 

para realizarlo. 

Para cualquier observador desprevenido, visitante o turista, 

llama la atenci6n que al entrar a la regi6n o al pueblo de El 

Carmen de Viboral nada evidencia o informa que se encuentra 

en un centre de praductos de cerAmica artesanal. Los 

establecimientos coma cafeterias, heladerfas, restaurantes, 

etc, utilizan cerAmica o loza industrial de fAbricas 

nacionales o porcelana extranjera de la cual se han invadido

los merc�dos nacianales. 

La artesania cerAmica, aparentemente tan representativa de la 

regi6n, no farma parte integral en la vida cotidiana ni en el 

estflo de la construcci6n y mucho menos en la se�alizaci6n 

del pueblo. Tampoca se motiva o llama la atenci6n al 

visitante acera del producto que alli se realiza y menas 

sabre la unicaci6n de las centres de produccion, las cuales 

pagan desapercibidos para el visitante, ya que nada las 

identiffca coma tales o porque ellos quedan en las zonas no 

urbanas de dificil acceso. 
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Tomemos como ejemplo lo que se aprecia en Medellin: 

prActicamente no se encuentra 

artesanal. En un solo sitio en 

produce ion propiamente 

"El Pueblito Paisa" se 

encontr6 el producto ceramico tradicional. V, el producto que 

alli se comercia proviene del 

ceramica de marca Continental. 

sector industrial de la 

Pero esta situacion no es casual. La escasa participacion de 

esta producci6n propiamente artesanal en los mercados no solo 

respande a aquellos factores enunciados anteriormente, 

tambi�n al caracter localista e individualista 

caracteriza tanto al productor como lo que produce. 

sin6 

que 

Cabe 

destacar la escasa promoci6n que se hace de este tipo de 

productas en una regi6n de gran desarrollo econ6mico y social 

en los ultimas ahas. 

La regi6n del Oriente Antioque�o par muches factores es la 

que mas desarrallo turistico ha tenido en las ultimas a�os, 

entre las que se destacan: la autopista a Bogota, 

aeropuerto y el incremento de sitios de 

recreacional, vacacional y de comercio en la zona. 

el nuevo 

descanso, 

Otra coyuntura desaprovechada es el auge y demanda que ha 

tenido la cer�mica decorativa a nivel de consumo en Medellin 

desde varies a�os atras. Pero la escasa calidad t�cnica del 

producto, lo limitado de los dise�os, su escasa actualizaci6n 
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en ellos, ha influido en que este tipo de productos del 

Carmen de El Viboral hayan pasado desapercibidos o que su 

demanda sea minima. 

Otra linea de comercializaci6n posible podria ser la venta de 

productos semi-terminados Cbizcochos) que tienen un mercado 

potencial en talleres de recreaci6n para ni�os y adultos. 
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7. NECESIDADES



Los multiples factores mencionados anteriormente, aunados al 

impetuoso crecimiento de la industria ceramica en el pais 

impiden una superaci6n rApida e inmediata del actual problema 

de postulacion economica y social a la que hoy estan 

enfrentados coma colectividad social los artesanos de El 

Carmen de Viboral. 

Es un hecho que la industria a partir de su poderio economico 

adopta para su organizaci6n una diviGi6n racional del 

trabajo, emplea materias primas de excelente calidad las 

cuales por diversos factores son inaccesibles a los 

artesanos; lanza a su vez, grandes volumenes de producci6n 

seriada abaratando asi castes y precios apoyados en una 

s6lida forma de comercializaci6n. 

Del otro lado tanto artesanos coma peque�os industriales 

alejando de si todas estas realidades y desarrollando su 

trabajo en forma individual han tratado permanentemente de 

competir con la industria de varias formas: 

Imitando el proceso productive 

Copiando formas y modelos de los productos que ella realiza 

Rechazando cualquier rasgo, a excepci6n de la decoraci6n 

que lo identifique coma elaborado a mano en aras de ''la 

perfecci6n del objeto" 

Tratando de llegar a los mismos mercados, 

formas desorganizadas de comercializaci6n. 

par media de 
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Es imposible entonces que el artesana y el pequeha industrial 

p�edan par si solos ser capaces de solucionar no solo la 

demanda y consume que la sociedad actual ex!ge de este 

producto, sino de asumir las altos castes de infraestructura 

y producci6n que este tipo de demanda requiere. 

Las posibles soluciones para esta dificil situaci6n deben ser 

asumidas: 

en primer lugar por los artesanos, que deben hacerlo en la 

mayoria de las casos, en forma colectiva 

par diversas entidades e instituciones las cuales pueden 

aportar variados recurses 

par la toma y concientizaci6n de una actitud oficial mAs 

decidida de apoyo y fomento de las mismas 

Una canalizaci6n adecuada por parte de Artesanias de Colombia 

de los multiples recurses que se puedan obtener, permitirAn 

un aporte lento pero seguro en 

perspectivas mAs positivas en el 

la salida hacia otras 

desarrollo del trabajo 

cerAmico con el cual se puede beneficiar no solo este grupo 

social, sin6 distintos sectores del pais. 

Se relacionan a continuacion algunas de las multiples 

necesidades observadas durante el contacto directo con las 

artesanos y mAs tarde en el desarrollo del presente trabajo: 
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7.1. CREDITOS Y FINANCIACION: 

-. Ofrecimiento y apoyo de diversas instituciones con cr�ditos 

de amplia cobertura y largos plazas de financiaci6n con 

intereses muy bajos; con el objetivo de que puedan ser 

canalizados para la adquisici6n de materias primas, 

implementaci6n de tecnologia y adecuaci6n de espacios 

productlvos. 

Corresponde a los artesanos adoptar formas de organizacion 

empresarial para negociar las creditos. 

Estudio evaluative sabre efectos del cr�dito de parte de 

Artesanias de Colombia. 

Allegar mayor informaci6n sabre recurses disponibles para 

programas de cooperaci6n y financiamiento. 

Estudio detallado de fuentes de financiaci6n para los 

artesanos 

7.2. PROCESO DE PRODUCCION1 

Realizar una prospecci6n de suelos de la regi6n con el 

objetivo de conocer y experimentar las diversos minerales 

que alli se encuentran y su posible explotaci6n 

Promover la explotacion de nuevas vetas de arcilla y caolin 

dentro del mismo municipio 

Desarrollar una tecnologia apropiada para la explotacion de 

'esta 
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Controlar los precios de las minerales en las actuates 

puntos de explotacion par parte de las autoridades 

competent es 

Procurar la adquisicion colectfva de materias primas para 

abtener menores precios 

Impulsar la realizacion de una central de pastas con dos 

tipos de expendio: en estado plastico y en colada 

Analizar que tan conveniente es, 

los minerales en polva 

respecto a costo, abtener 

Impulsar y promaver un centro de acopio 

Pramover la realizaci6n y experimentaci6n de un harna de 

gas en busca de mayores benP.ficias tecnicas y ecan6micas 

Impulsar la preparaci6n de fritas y calcinas o calorantes 

par parte de un grupo arganizado de �rtesanas 

Contactar con la Fabrica Continental la viabilidad de 

suministro de pastas cerAmicas para las artesanos de la 

regi6n 

7.3. CAPACITACION: 

Esta debe tener �nfasis a partir de un conocimiento 

profundo del quehacer tradicional del producto ceramico de 

El Carmen de Viboral 

Implementar programas permanentes de capacitacion ceramica 

hasta alcanzar los objetivos que de ella se propongan; 

ademAs de asesoria permanente en las sitios de producci6n 
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Fomentar y estimular el orgullo par el aficia artesanal 

-.Conocer y experimentar los variados minerales de la region 

para conseguir el uso 6ptimo de ellos. 

Crear la necesidad de compartir e intercambiar las 

canacimientos para la obtenci6n de f6rmulas estandarizadas 

en pastas y esmaltes para beneficio comun 

7.4. COHERCIALIZACION: 

Realizar estudias de mercadea de las praductos mediante una 

pequeha muestra 

Se requieren farmas de arganizacion colectiva para el 

mercadeo del producto 

Promaver la region coma centro cerAmico a nivel 

nacional 

Estabilizar y acordar precias entre las productores 

local y 

Ejercer controles de calidad rigurosas entre las mismos 

artesanos 

Capacitar a las artesanas sabre la publicidad, 

y exhibici6n de las productos 

7.5. ADMINISTRACION:

divulgacion 

Fomentar la arganizacion y sistematizaci6n de las espacios 

produtivos y de la producci6n misma 

lmplementar apropiadamente la tecnalagia para mayor 

rendimiento de la producci6n 

lmpulsar diversas formas de organizaci6n asociativa 
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- Motivar a los artesanos sabre la importancia de la

_agremiacion

Desarrollar diversidad de actividades culturales en aras de

una integraci6n

Promover programas de seguridad social para los artesanos y

sus familias
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II. REFLEXIONES SDBRE PROPUESTA DE DISENO



El producto ceramico que se identifica come propio de El 

Carmen de Viboral es el de loza tradicional decorada a mane 

que actualmente producen las fabricas. 

Durante la realizacion del presente trabajo se observe que 

este producto de loza o pedernal es comercial y la produccion 

se vende en casi su totalidad. 

Como se expuso anteriormente se denominan fabricas a las 

unidades de producci6n que cuentan con un numero alto de 

trabajadores y poseen algun grade de especializacion en el 

preceso productive. Sin embargo es necesario enfatizar que 

toda la producci6n se realiza artesanalmente. 

Ahora bien, el grupo artesanal en el que se centr6 este 

estudio est� conformado por antiguos aperarios de las 

fabricas que se cerraron. Las f�bricas existentes no se 

encuentran interesadas en una mayor expansion presentandose 

entonces un excedente de mana de obra que busca subsistfr 

independientemente per medio del trabajo artesanal. 

Las limitaciones de toda tipo que este grupo social debe 

enfrentar lo condujo a la produccion que se orienta 

principalmente a una forma simplificada y mas economica del 
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trabajo 

ceramicos. 

ceramico: terracota decorada con esmaltes no 

Es una realidad entonces, que las soluciones que se ofrezcan 

s6lo podran ser enfrentadas en base a la actuacion de las 

artesanos coma grupo, pues ninguno esta en capacidad de 

subsistir par mucho tiempo independientemente. 

Se cansidera si que la variaci6n de las productos y una 

posible diversificaci6n de los mismos se presentaria en un 

estadio posterior y coma aporte propio de las 

artesanos cuando se haya realizado: 

Un profundo proceso de capacitaci6n t�cnica 

mismos 

Un suministro y procesamiento adecuado de las materias 

primas. 

Y una forma definida del mercadeo del producto. 

No obstante, se consideran varias posibilidades a proponer 

coma soluciones iniciales para enfrentar la situacion actual 

de las artesanos. A saber: 

a) Trabajo orientado para ser asumido a nivel colectivo. En 

este sentido, los artesanas coma grupo ofrecerian a 

fAbricas sus servicios con propuestas concretas, tales 

coma: 
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Decoracion de baldosas con motives que han distinguido 

ceramica artesanal de El Carmen de Vibaral. 

Decoraci6n de objetas de adorno en porcelana. 

Decoraci6n de vajillas tradicionales en loza. 

la 

Y las fabricas a su vez asumirian el mercadeo del producto. 

b) Impulsar a muy corto plaza el proceso de capacitaci6n con 

las artesanos de mayor experiencia, hoy desocupados; y 

11 evar 

estAn 

a cabo esta en sus propios talleres las cuales 

dotados de la infraeatructura necesaria 

realizar todo el procesa de producci6n de loza. 

c> Realizar

capacidad

una investigacidn sabre la aplicabilidad de 

ceramica de El Carmen de Viboral en 

para 

la 

la 

producci6n de abjetos industriales, estableciendo asi una 

transici6n hacia la pequena industria. 

d) Como prayecci6n al futuro, implementar catedras sabre bs 

prablemas tridimensionales y la teoria del color can el

abjetlvo de desarrollar una orientacion espec:lfica sabre 

el di ser1a cef-ami co. Esta preparaci6n se ofreceria a las 

jovenes estudiantes 

prepare lacalmente 

del I. T. I. , 

el personal 

variaciones sabre las productos. 

con el fin 

capaz de 

de que se 

implementar 
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