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HHRODUCCION 

El 17 de febrero del presente afio, se dio comienzo al tra

bajo de campo correspondiente al estudio de la ceramica en 

El Carmen de Viboral, el cual se prolong6 por dos semanas 

consecutivas. 

Inicialmente se establecio contacto con directivas de la 

Asociaci6n de Artesanos de esa localidad para ponerlos al 

corriente de lo que se pretendia realizar y pedirles su 

colaboraci6n, la cual brindaron ampliamente durante todo 

el tiempo de trabajo. Luego se inici6 un recorrido por 

los talleres artesanales situados en el casco urbano del 

Municipio, con el fin de realizar un censo de los mismos, 

aplicar la encuesta-cuestionario de Artesanias de Colombia 

y formarse una idea inicial de la situaci6n. Esto se 

llev6 a cabo en poco mas de dos dias. 

Posteriormente se visitaron las talleres y fabricas situa

dos a las afueras del Carmen en las zonas semi�rurales de 
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Campoalegre y la Chapa, donde se continua· la recolecci6n 

de la informaci6n. 

Durante esos dias tambien se sostuvieron conversaciones 

informales con el actual presidente de la Asociaci6n de 

Artesanos, el senor Gerardo Montoya y con el antiguo pre

sidente, don Pedro Bello; se visit6 la Secretarfa de De -

sarrollo Comunitario, la oficina de Planeacion Municipal 

y el Consultorio de los Seguros Sociales con el fin de ir 

ampliando la vision sobre la localidad y la produccion de 

ceramica. 

Luego de precisar cuales eran los distintos tipos de ta-

lleres o unidades de producci6n existentes, se tuvo la 

primera entrevista en profundidad en el taller familiar 

de don Pedro Nel Garcia, trabajador jubilado de una fabri

ca de ceramica. Despues de realizada esta, se llev6 a 

cabo una nueva entrevista en el taller de don Carlos Henao, 

quien se desempen6 durante algun tiempo como asalariada en 

las fabricas de la localidad y posee ahora un pequeno 

taller donde emplea un par de trabajadores. 

El 28 de febrero se realize un recorrido por las instala-
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ciones de Ceramicas Continental Ltda. en compania del coor

dinador del proyecto en Antioquia, Edgar Bolivar. Esta 

fabrica de loza ocupa en la actualidad 211 trabajadores y 

es la mas grande, mas tecnificada y mejor organizada de 

las que aun sobreviven alli. 

Al dia siguiente se visit6 ceramicas El Progreso de pro -

piedad de don Samuel Pareja, nieto del pionero de la cera

mica en Carmen de Viboral, don Eliseo Pareja O. Este 

taller era antiguamente una fabrica de 30 trabajadores 

pero en la actualidad se encuentra semi-paralizado y en 

proceso de venta. Situaci6n tan lamentable, expresa a 

las claras el estado de postraci6n en que se halla la pro� 

ducci6n de loza tan floreciente en otras epocas. 

Paralelo a lo anterior se tuvieron entrevistas con emplea

dos de las distintas entidades de credito de la localidad. 

Esta etapa del estudio se di6 por terminada con una rapi

da conversaci6n con un funcionario de la Empresa Antioque� 

na de Energia EADE, un par de visitas al taller de Ceramica 

del Instituto Industrial Jorge Eliecer Gaitan y la toma 

de fotografias de motivos y decoraciones tradicionales, 

3 



Ya en la ciudad de Medell1n se procedio a organizar la in

formacion recolectada y a  recorrer centres de documentacfon 

y bibliotecas donde pudiera encontrarse informaci6n secun

daria. 

Diez d1as despues (marzo 9 y 10) se tuvo contacto nuevamen

te con los Artesanos del Carmen durante una corta estadia, 

esta vez con doble proposito: 

a. Detectar la posibilidad de crear grupos de trabajo para

adelantar talleres de diseno que le perrnitieran al ce

rarnista o disenador que se vinculara al proyecto, pre

sentar propuestas surgidas de los artesanos misrnos, y

b. Cornplernentar informacion que hab,a faltado y se consi

deraba importante: visita a la antigua fabrica de ce�

ramicas Jupiter, hoy pequeno taller artesanal, entre

vista con su propietario y finalmente una conversacion

con la decoradora de loza dona Mercedes Betancur, sobre

algunos aspectos de la pintura tradicional.

A partir de alli se inicio un lento ya veces dificultuo

so proces� de compilaci6n y escritura de la informaci6n 
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recolectada. Con interrupciones y alguna otra visita a 

la localidad, se termino por fin la redaccion de este in

forme en los primeros dias del mes de mayo. 

Como se supQSO de antemano, la tortuosa trayectoria se - · 

guida por los Artesanos y Ceramistas del Carmen de Viboral 

y por su arte, hacen que su realidad sea de gran comple -

jidad. Por eso no puede resultar extrano que este unico 

intento de reconocimiento de dicha realidad este, a veces, 

salpicado de confusiones, de afirmaciones debilmentes sus

tentadas 6 de vacios. 

Una cosa queda clara: La historia de la Ceramica del 

Carmen de Viboral es un pasaje oscuro y desconocido que 

es necesario recordar y escribir, y esta debe ser tarea 

de los propios artesanos hijos del barro. 

NOTA: Con este fin deberia comenzar a promoverse un con

curso sabre la Historia de la Ceramica del Carmen 

de Viboral, con motivo de cumplirse el proxmo ano 

(1988) las cien anos de esta actividad artesanal. 

Artesanias de Colombia y demas instituciones vin

culadas al sector deberian prestar toda su ayuda 

y colaboracion para llevar a cabo la celebracion 

de este aniversario. 
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ANTECEDENTES 

Distintos factores confluyen para hacer de este sector 

artesanal el de mayor complejidad y, por consiguiente, el 

que mayores dificultades presenta para su comprensi6n en

tre los cinco sectores definidos dentro del subproyecto 

Oriente Antioqueno de Artesan,as de Colombia. 

En primer lugar, ha sido el que mayor auge economico, tee 

nologico y comercial lleg6 a alcanzar en la region; donde 

con mayor exito los artesanos lograron desarrollar su sa

ber colectivo, reflejar sus valores culturales y expresar 

su identidad; donde presenta un proceso historico de gran 

riqueza practicamente inexplorada. En consecuencia, la 

primera dificultad radica en la complejidad del universo 

a estudiar. 

A pesar de lo anterior, el Carmen de Viboral y su artesa

n,a no cuentan un un solo estudio serio, completo y pro

fundo de caracter historico, econ6mino o antropol6gico. 

Durante diversas epocas los artesanos ceramistas del 

Carmen han atra1do la atencion y preocupacion generales 
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y aunque mucho se ha dicho sabre ellos, poco se ha ana -

lizado y nada se ha hecho para protegerlos y mejorar de 

raiz su situacion. Se cuenta con varios proyectos y diag

nosticos que se han quedado unicamente en eso. Asi, la 

falta de informacion secundaria e investigaciones previas 

plantea una segunda dificultad para este estudio. 

Par ultimo, el retroceso y la crisis que las artesanos 

padecen en la actual idad han desencadenado fuerzas y si

tuaciones nuevas que algunos denominan de "ruptura cul

tural" (l) a las cuales tampoco son ajenas las demas lo

calidades artesanales de la regi6n. 

Condiciones tan especiales exigen del investigador serie

dad y responsabilidad en su trabajo maxime si comprende 

la dimension de las soluciones que el sector demanda. 

En tres momentos diferentes (2) se ha expresado la in -

tenci6n de actuar para detener el proceso de deterioro de 

la Ceramica del Carmen sin resultados practicos, pues to

dos las intentos se han vista franados y truncos. 

(1) Botero, German y Henan Botero. La Loza del Carmen.
(2) Codesarrollo (1972), Artesanias de Colombia (1982), Mision de 

Republica Popular China (1985). 
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Podria decirse que ahora s6lo un milagro rescataria para 

El Carmen de Viboral la produccion de loza coma la acti

vidad fundamental y vigorosa que constituy6 en otro tiem

po. Solo que en esta epoca ya nadie espera milagros. 

Cualquier cambio que pueda producirse en esta inexorable 

marcha hacia su desaparicion exige el esfuerzo y concer

tacion de diversos sectores socio-econ6micos y politicos. 

Pero mientras se materializan las grandes soluciones, los 

artesanos que sobreviven en la desesperacion exigen el 

apoyo de las entidades que intervienen en el sector. 

Hacia ellos se enyaminan el diagn6stico y las propuestas 

planteados en el presente informe que con todas las limi

taciones expuestas se presenta a consideracion de ustedes. 

MARIA TERESA ARCILA 
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I. INFORMACION GENERAL. EL CARMEN DE VIBORAL 

Antes de entrar al tema especifico de la produccion arte

sanal se considera impor.tante proporcionar a1guna informa 

ci6n de tipo general acerca de la localidad del Carmen de 

Vibora1 donde ha tenido expresi6n la actividad de la cera

mica. 

A. LOCALIZACION

El Municipio del Carmen de Viboral esta situado al oriente 

del Departamento de Antioquia en las altiplanicies de la 

Cordillera Central. La cabecera municipal se encuentra 

a una altura de 2.200 m.s.n.m. y a  una distancia de Me � 

dellin par carretera de 45 km. y de Rionegro de 8 kms. 

Limita por el norte con Marinilla y Rionegro, por e1 sur 

con Sons6n, par e1 oriente con Santuario y Cocorna, y por 

el occidente con La Union y La Ceja. 
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Tiene una extensi6n de 448 kil6metros cuadrados distri -

buidos asi: 129 k2 en clima medio y 319 en clima frio.

La temperatura media es de 17 grados centigrados . 

Parte (del territorio)  del Municipio del Carmen de Viboral 

corresponde a bosque humedo montano bajo: precipitaciones 

entre 1.000 y 2.000 m.m., alturas comprendidas entre 

1.900 y 2.000 metros.

El resto del municipio corresponde al bosque muy humedo 

montano bajo con altitudes y temperatura semejantes al 

anterior pero con precipitaciones anuales de 2.000 a 

( 1 )4.000 m.m. 

Posee suelos poco fertiles: 

"Los analisis qui'micos indican evidente pobreza de ele

mentos esenciales especialmente nitr6geno (N) y f6storo 

(P ). 
(2) 

(1) Instituto Geografico Agustin Codazzi, (IGAC). Estudio General 

de Suelos del Oriente Antioqueno. Bogota 1964, Pag. 50. 

(2) I.GA.C. Pag. 71
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Para su administraci6n el Municipio se encuentra dividi� 

do en 2 corregimientos: Santa Ines y Santa Rita y 40 �e� 

redas. Son ellas: El Porvenir La Cristalina, Santo 

Domingo arriba, La Cascada, El Brasil, Colorados, El 

Morro, La Aguada, Palizadas, La Honda Belen�Chaverras, 

San Lorenzo, El Cipres, Los Corales, La Esperanza qua -

rumo, Boquer6n, Vallejuelito, La Florida Mazorcal, La 

Madera, La Chapa, Camargo, Betania, Viboral, El Cerro, 

La Milagrosa, Aguas Claras, Sonadora, Jamaica, La Plama 

La Aurora Alto Grande, Riviera, Cristo Rey, Quirarna y 

Garzonas y San Jose. 

8. HIDROGRAFIA Y OROGRAflA

El Municipio es rico en corrientes de agua las cuales 

han sido aprovechadas hasta hace poco tiempor por las 

fabricas de loza para obtener fuerza hidraulica. 

Estas se dividen en dos vertientes; 

"Una (zona) en el norte donde buscan todas (.las aguas) 

el r10 Negro con la quebrada Cimarronas coma principal, 

La otra zona se halla hacia el sureste donde todas sus 

aguas buscan los rios Cocorna, Santo Domingo y Melcocho 
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n a c i dos to do s e n terr i to r i o ca rm e fi o 11 ( 3 ) 

El territorio del municipio se encuentra sobre la vertien

te oriental de la Cordillera Central de los Andes. 

Las alturas principales son: Capiro, Vallejuelo, Cardal, 

Parados y Picacho. El punto mas alto de estos es Parados 

con 2. 750 metros sobre el nivel del mar. 

C. POBLACION

De acuerdo con los tres ultimas censos la poblaci6n del 

municipio ha sido la que se expresa en el siguiente 

c ua d ro: 

(3) Zapata Cuencar. op. cit.
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POBLACION DEL CARMEN DE VIBORAL SEGUN LOS TRES ULTIMOS CENSOS. 

11 .964 1 .973 1.985 

TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CARECERA RESTO TOTAL CABECERA RE� 

5. 721. 15.699 21.540 7.834 13.706 29.132 12.750 

FUENTE: Anuario Estad,stico de Antioquia. 1985. Departamento Adminis

trativo de Planeaci6n . Medellin. pag. 62. 

Como puede observarse, la poblaci6n total practicamente 

no aument6 entre los censos del 64 y 73, lo que indica 

que hubo una migraci6n muy alta afuera del municipio, 

representada en el crecimiento real de la poblaci6n .  

La distribuci6n rual-urbana para ese per1odo expresa una 

migraci6n del 9.3% desde el campo hacia la cabecera muni

c i pa 1. 

La participaci6n de la poblaci6n rural en la poblacion 

total del municipio ha sufrido una disminuci6n muy i m

portante cuando se comparan las cifras de los tres ulti� 

mos censos. En 1964 la poblacion del campo representaba 

el 73.2%, en 1973 representaba el 63.6% yen 19 85, el 

50.6% de la poblaci6n total. 

13 
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D. ECONOMIA

La economia municipal se ha centrado principalmente en 

la agricultura, la ganaderia y la produccion artesanal 

de la ceramica. 

1. AGRICULTURA

Se cultiva maiz, frijol y papa en las tierras planas y 

frias. Durante la decada de 1960-70 se present6 un pe

queno aumento del 0.5% en el numero de explotaciones 

agricolas y un descenso del 12.6% de la superficie culti

vada del municipio. (4) Es decir, se abandono el cultivo

de 5.687 hectareas, lo que guarda relacion con la migra

ci6n campesina mencionada atras. 

La decada 70-80 presento, al parecer, un aumento en cuan

to a la producci6n agricola y la superficie cultivada, 

sobretodo de papa y frijol. Sin embargo, esto no puede 

ser confirmado (aqui) por cuanto no se dispone de la 

informaci6n necesaria. 

(4) DANE. Censo Nacional Agropecuario. Antioquia - Cordoba. 1970-
1971. Bogota. Pag. 64. 

14 



La estructura del municipio es minifundist�. L� informq� 

ci6n disponible para 1970 (5 ) muestra la sig uiente dis� 

tribuci6n de los predios: 

Hasta 1.99 has 33% de los predios 

De 2 a 5.99 has 14.6% de los predios 

De 10 a U .9 has : 10. 6 % de 1 o s pre di o s 

No se registraron predios par encima de 20 has. 

2. GANADERIA

Para 1961 se dispon,a de una infor maci6n frag mentaria , 

segun la cual, los habitantes de las tierras c alidas de 

las vertientes del rio Santo Domingo  se dedicaban a la 

crfa y ceba de ganado (6)

El 14% del total de las explotaciones del municipio esta

ban dedicadas a la ganader,a y ocupaban el 43% de la su
perfi cie explotada.( 7 )  

(5) IC A. Estudio socio-econ6mico del Oriente Antioqueno. Bogota
197 2. 

(6) El Carmen. Colegio de Varones. Sodas de Oro. 1911-1961, pag.20

(7) DANE. Directorio Nacional de Explotaciones Agr1colas. Censo
Agropecuario. Bogota, 1960. pag. 42. 
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Un estudio econ6mico realizado en el ano 72 registraba 

ya los efectos que sobre el sector habia tenido la in -

dustrializaci6n de la region: 

11 El sector agropecuario ha sido afectado de manera com

parable a la artesania por la creacion de las grandes 

empresas, en la medida que la mano de obra rural tambien 

ha tendido a abandonar sus ocupaciones en el campo para 

emigrar hacia las areas urbanas en busca de un empleo 

fabril 11 ( 8) 

3. ARTESANIA E INDUSTRIA

La disponibilidad de recursos hidricos y de las materias 

primas necesarias hizo del Carmen de Viboral el lugar 

mas apropiado para la produccion de la cerami ca. Esta 

se instal6 con metodos artesanales y tuvo su auge desde 

fines de la decada del 20 del presente siglo hasta fi� 

nalizados las anos 50s. 

Luego comenz6 un proceso de industrializaci6n del Oriente 

Cercano (Rionegro, La Ceja, El Retiro, Marinilla, Guarne, 

(8) Ibiza de Restrepo, Ghis!aine - Centro de Investigaciones Eco

n6micas. CIE. La Industrializaci6n del Oriente Antioqueno. 

Medellin, 1972. pag. 84 
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El Carmen de Viboral ) expresado en la instalacion de 

industrias medianamente tecnificadas en una primera olea

da (1960-65) y altamente tecnificadas a partir del 65 
(9 ) 

El Carmen de Viboral ha recibido influencia de las prime

ras (medianamente tecnificadas) la cual se refleja en 

atraccion de la fuerza de trabajo disponible compitiendo 

con los productores artesanales. 

"Las remuneraciones pagadas por las industrias son mucho 

mas altas que las de otros sec tores ( .•• ) Ademas se tra

ta de una remuneracion fija y estable cuando en la agri

cultura, la ganaderfa y mas aun la artesanfa muchas ve -

ces no se pagan sino 5 dias semana a los trabajadores y 

los contratos son esporadicos y estacionales. 

Por otra parte las empresas industriales reconocen prac

ticamente todas las prestaciones sociales prescritas por 

l a 1 ey i1 ( 10)

(9) Ibiza de Restrepo - CIE. Op. Cit. pags. 54 y 62.

(10) Ibid. pag. 78.
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Segun inforrnaci6n de esta misrna epoca; 

II en las empresas filiales de Coltejer laboran no me

nos de 300 personas del Carmen.!' Ul) 

Sobre la incidencia real de 1a industria1izacion de la 

subregion sobre la producci6n artesanal se decfa; 

"Entonces, para la artesania. local, la industrial izacion 

del oriente ha sido mas bien desfavorable y ha provocado 

un movimiento de protesta entre los artesanos. Pero no 

cabe duda de que en realidad, la instalaci6n de las ern -

presas modernas no ha hecho sino precipitar una crisis 

que hubiera afectado la artesania de todas maneras, por� 

que ella producia en condiciones muy precarias y antieco

n6micas, sin tener en cuenta la evoluci6n del mercadQ ni 

mucho menos dominar la demanda del producto 11

• (.12}

(11) Betancur Hoyos, Jairo. Monografia de El Carmen. Revista 
El Carmen# 3. Junio de 1973, pag. 5"13. 

(12) Ibiza de Restrepo - CIE, pag. 84.
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Paralelamente se dio en esta epoc� la tecnific�cian y. 

moderni zac i6n de las industrias del ramo de la 1ocerfo 

y el pedernal con lo cual se afecto definitivamente la 

actividad artesanal del Carmen de Viboral. 

11 Las uni dad es de di cad as a di ch as act iv i d q de� L9i rte s °' n °' .... 

les) han venido reduci�ndose en nGmero y algunas han 

perdido importanci� ante el avance de empresas de mayor 

tamano y con mejores niveles tecnol6 gicos y de produc

ci6n, algunas o tras han sido desplazadas par diferentes 

tipos de productos 11

• (l3)

La situacion mas dificil se present6 entre 1980 y 84 

lapso en el cual  se cerraran 12 unidades de pequenos y 

medianos establecimientos. (.14)

E. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

1. EDUCACION

Posee cinco ( 5) centros de educaci6n preescolar situados 

(13) CODESARROLLO. Bases para el plan maestro. CORNARE. Medell1n
1985. pag. 368. 

(14) Velez, Angela Mar,a. La Ceramica del C.de V. El Barro que fue
dilu1do par el progreso. Nueva Frontera# 499.Sep.10-16/84 
Bogota. 
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en la cabecera y la zona rural con un total de 138 niftos 

y cinco maestros. (l5) Dos nOcleos educativos. El pri"

mero con 19 centros de educacion basica primaria, 4 de 

educacion basica secundaria y media vocacional 1 centro 

de educacion f1sica y 1 centro de ayudas educativas. El 

segundo nucleo cuenta con 17 centros de educacion basica 

primaria. 

Existe el IDEM Fray Tulia Tob6n B. con 75 anos de labor, 

1.100 alumnos y 36 profesionales donde se imparte for

macion academica, pedagogica, comercial yen ciencias 

natural es (l5). Hay un INDEM para la ensenanza nocturna

fundado en 1985. Esta el lTI Jorge El H�cer Gaitan con 

402 alumnos y educacion en las areas de electricidad, 

mecanica, ebanister,a fundici6n, dibujo tecnico y cera" 

mica. Cuenta con 25 profesores. 

En 1984 fue fundada la Asociacion Social para la Ninez. 

ASON en cooperacion con la Christian Child's Foundation 

(15) D.A.P. Anuario Estad,stico de Antioquia. Medellin, 1985

(16) Villa, Catalina. "Hasta en educaci6n diez admirado 11
• El 

El Colombiano. Medellin, Agosto /86. 
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Inc. la cual tiene coma beneficiarios 800 ninos en cola-

boraci6n con 4.800 padrinos. ( 17) 

El  Municipio cuenta ademas con una Casa de la Cultura 

fundada en 1968. 

2. SALUD

Existe un hospital con 18  camas, tres (3) puestos de sa

lud, un consultorio de las Seguros Sociales, y un Asilo 

de Ancianos. 

La localidad presenta el mayor numero de casos (4.379 ) 

de enfermedades trasmisibles de la region del oriente 

despues de Rionegro (8.766), expresado en infecciones 

respiratorias agudas de las cuales se registraron 3.423 

y diarreas y enteritis (558). (l8 )

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 fabri� 

cas de loza. Los vapores y quimicos que salen de las 

(17) Catalina Villa, op. cit.

(18) D.A.P. Anuario Estadistico de Antioquia. Medellin. 1985, p�g.119 .
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�ornos, lo mismo que el polvillo de arcilla que flot a 

en el ambiente y es respirado por los trabajadores, pro

duce en ellos enfermed ades pulmonares coma fibrosis y 

silicosis. 

3. SERVICIOS PUBLICOS

El acueducto tiene una cobertura del 97% de la poblacion, 

el alcantarillado del 94.7% y el telefono solo del 5.7% 

F. RESENA HISTORICA

La informacion disponible acerca de los primeros pobla

dores de estas tierras es muy escas a, ya que los estudios 

arqueologicos de la zona no se han llevado aun a cabo, 

sin embargo, se dice al respecto que: 

"Los indigenas primeros pobladores del Carmen pertenecian 

a l a s semi t r i b u s i n d i as den om i n a d a s " q u i r i n a '1 , "rn a r i n i 11 

y 11 cimarronas" todos descendientes del tronto aborigen 

de los Taham'ies" (l9)

( 19) Abraham Moreno y Otros, citado por Manuel A. Betancur en 
Apuntes para una gran monografia •.•• Medellin, 1943, 
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Auncuando no se sabe muy precisamente el ano en que lle

garon alli las conquistadores espanoles, se supone que 

esto debi6 ocurrir por la misma epoca en que se di6 el 

descubrimiento de las Valles de Rionegro, Marinilla y 

La Ceja , es de c i r, en l 5 9 4. ( 2 O)

Las tierras de estos valles fueron concedidas en 1573 

al capitan del Mariscal Jorge Robledo, Francisco Munoz 

Pedrozo. Pasaron lueao a ser propiedad de don Diego Mu

noz de Bonilla y en 1690 le correspondieron por heren

cia a Sabina Munoz Munoz. 

El origen del Carmen de Viboral como de muchas otras lo

calidades del oriente antioqueno, se encuentra en rela

ci6n con la actividad minera de los Siglos XVII y XVIII. 

"Lo que hoy es el Carmen de Viboral perteneci6 como ve

reda a la parroquia de Marinilla. En el ano de 1752 el 

entonces parroco de esta Pbro. Juan Sebastian Jimenez 

Fajardo en asocio de su hermano Juan Bautista y de una 

cuadrilla de esclavos estableci6 en dicha vereda una ha

cienda que denomin6 El Carmen. ( .... ). Al rededor de es-

(20) Abraham Moreno y otros. Citado por Manuel A. Betancur en 

Apuntes para una gran monografia ..... Medellin, 1943. 
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ta hacienda y de las humildes capillas que el padre Jirre

nez hizo construir, una en el sitio en donde se encontra

ban los minerales y otra en el lugar que hasta hace poco 

estaba la Casa Cural ( .•. ) se fueron construyendo casas 

aisladas hasta formar un pequeno caserio que pronto lle

g6 a la categoria de viceparroquia 11

•

21)

Este caserio tom6 el nombre de sitio 6 partido de Nues

tra Senora del Carmen de Cimarronas y al lado del bare

queo del oro por cuadrillas de esclavos, se practicaba 

tambien la agricultura, ganaderia, alfareria rudimenta

ria y extracci6n de sal. 

"En el ano de 1788 el doctor Jorge Ramon de Posadas y 

�auriz, oriundo de Medellin, y a  la saz6n cura de Mari

nilla, con una cuadrilla de esclavos di6 facilidades a 

los pobladores del Carmen para impulsar la agricultura 

y para la explotaci6n de la rica fuente salada de La 

Manga". (22)

(21) El Carmen. Colegio de Varones. Bodas de Oro.

1911-1951. pag. 19. 

(22) Manuel A. Betancur. op. cit. pag. 226.
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El sitio fue considerado viceparroquia dependiente de 

Marinilla hasta 1807 cuando fue erigida Parroquia inde

pendiente . Para aquel entonces, la poblaci6n era supe

rior a 800 personas. 
(23) 

El poblado formaba parte del 

cant6n de Marinilla, junto con Santuario, Cocorna, Ca

noas, San Carlos, Vahos (Granada) y Falditas (inexis

tente en la actualidad). 

La participaci6n del canton en la Guerra de Independen

cia y su aporte en hombres para los diversos contingen

tes fue notable 

"Cuando se organiz6 el primer cuerpo de tropas ( •.• ) fue

ron m uchos los carmelitanos que asistieron a las acciones 

d e E l Pa l o , C a 1 i b i o , Ta s i n e s , J u a n a m b a y L a C u c h i 11 a 11 • ( 2 4 ) 

Igual cosa sucedi6 en las batallas que se dieron en los 

anos posteriores a 1813 hasta 1829. 

Para el censo de 183 5 el distrito de El Carmen con taba con 

2.211 habitantes.
(25) 

(23) Datos Monograficos del Carmen (V). Juventud # 8. Nov. 3/1947.
Carmen de Viboral. Pag. 4. 

(24) Datos Monograficos del Carmen. 1947. Pag. 5. 

(25) Zapata Cuencar, Heriberto. Monografias de Antioquia, Medellin,
1978. 
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A fines del siglo XIX (1887) fue fundado el primer ta -

ller de ceramica de propiedad de don Eliseo Pareja 0., 

luego de diversos intentos en varias localidades del 

departamento. 

Algunos anos despues (1898) fue fundada la primera fabri

ca de loza en el Carmen. Los pioneros de esta actividad 

fueron los senores Eliseo Pareja Ospina, Bernardino Be -

tancur B., Julio Montoya T., Fidel Munera M., Ram6n Pa

reja 0. y Froilano Betancur B. 

Otro de los sucesos importantes ocurridos en la vida 

del Carmen de Viboral fue la instalaci6n del alumbrado 

electrico dado al servicio en 1917 por media de una pe -

quena planta de 13 kilovatios. 

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

Cia. de Medellin nueva maquinaria para ampliar la primi

tiva planta y con notables mejoras siguio prestando ser

vicio hasta tanto el municipio contrato el servicio de 

energia con el circuito de Ri'o abajo •.•• 11 (
26) 

(26) Zapata Cuencar, Heriberto. op. cit. pag. 86-87
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II. NUCLEO DE PRODUCCION ARTESANAL

La actividad productiva tradicional del Carmen de Viboral 

ha sido la ceramica artesanal. Esta es la denominacion 

generica que se aplica a los productos obtenidos de la 

manipulaci6n del barro o arcilla. 

En la region del oriente, El Carmen constituye la unica 

localidad donde se producen este tipo de artesanias des

de hace un siglo (1898). Caldas y Santa Fe de Antioquia 

son los otros centros de importancia, pero alli se trata 

mas bien de barro cocido. 

Los productos tradicionales del Carmen fueron los reci -

pientes de loza para alimentos, decorados a mano con di

bujos de grandes flares. Este tipo de productos, como 

se expondra en este capitulo, ha venido siendo sustitu1do 

por la denominada "ceramica en pintuco", cuya adopci6n 

se ha dado en parte, por influencia de artesanos de Caldas 

(Antioquia), quienes han actuado en terreno abonado por 

las criticas condiciones en que la competencia de las 
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grandes industrias ha colocado a los productores de loza. 

Facilidad y bajos costos justificaban su producci6n los 

artesanos, pero los nuevos productos nada tienen que ver 

en calidad, belleza y significado con los tradicionales. 

Hasta hace poco mas de dos decadas, la fabricaci6n arte

sanal de loza constituia la principal actividad econ6mica 

y productiva de la poblaci6n y representaba profundo m o

tivo de orgullo y reconocimiento para sus pobladores. 

11 Yo fui engendrado una parte de arcilla y otra parte de 

materia viva, humana. Yo fui engendrado asi. Mi padre 

trabajaba en la ceramica y mi madre nos llevaba en el 

vientre alla, al llevarle el alimento a mi papa. ( .•. ) 

Yo adoro la ceramica, la quiero bastante porque en ella 

naci. Naci en la ceramica y en ella voy a morir, seguro. 

Si yo no la abandono, aunque lo que me deje sean aguan

tadas de hambre no la dejo". (l) 

En la actualidad, la honda crisis que padecen los secto� 

res productivo y social ligados a esta actividad, ha con

ducido a que la producci6n agricola de papa y fr'ijol superen 

(1) Testimonio de Pedro Nel Garcia, propietario de un pequeno taller 
Artesanal. El Carmen de Viboral. febrero /87. 
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en mucho la producci6n artesanal en retroceso, ya que el

orgullo de artesanos y pobladores vaya siendo sustituido 

lentamente por la frustaci6n y la desesperanza: 

"Eso (la loza) si le ha puesto un sello, seguro, pero le 

ha puesto un sello no a favor del trabajador. No un sello 

con renombre del Carmen de Viboral porque se oye ya por 

la radio, por los aires, puede traspasar las fronteras 

de Colombia, pero para el trabajador, aqui en El Carmen, 

no. ( ... ) Orgullosos, si. En general, todos nos senti-

mos orgullosos de ser ceramistas, y frustrados de ser 

ceramistas. Yo no, si no nos venden (material) yo tengo 

all, para entretenerme 10 o 15 anos haciendo cositas de 

barro y ponerles esmalte y quemarlas en un hornito pe

queno que yo haga, porque le tengo amor. Pero no es 

amor porque me vaya a sacar de la indigenc;a, de la pos

traci6n, de la miseria que yo tengo . Eso no me va a 

sacar de ahi'. Por amor". ( 2) 

Todo esto creo una situaci6n socio-cultural de dimensiones 

y consecuencias impredecibles: 

(2) Testimonio. Trabajo de campo. El Carmen de Viboral. feb./87
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"Con esta imposibilidad de desarrollar el artesanado, 

ante la instauraci6n de nuevas formas de produccion, to

do el saber y sensibilidad colectivos, desarrollados y 

trasmitidos durante generaciones, desaparecen sin dejar 

bases y experiencias a nuevos adelantos en el campo cien

ti'fico o artistico, creandose as, una ruptura cultural". 

( 3 ) 

Las causas son mCTltiples y de gran complejidad, y aun 

cuando su estudio no es motivo del presente informe, se 

intentara un breve esbozo en este capi'tulo. 

A. IDENTIFICACION DE LA TECNICA ARTESANAL

Esta tecnica consiste en la manipulaci6n de una pasta de 

consistencia liquida o semi-s6lida obtenida a partir de 

minerales plasticos y no plasticos que, una vez moldeada 

es sometida a altas temperaturas en hornos de carbon 6 

electricos. De este proceso de transformaci6n de la ma� 

teria prima se obtienen piezas que estan hechas de nuevos 

(3) Botero, Germany Hernan Botero. 11 .a Loza del Carmen". El Mundo 

Semanal # 55. Mayo 17/80. Medellin. 
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materiales de diversa dureza y resistencia que pueden 

ser decorados o no. En este paso del proceso la deco� 

racion, reside, en parte la especificidad de la tecnica 

artesanal del Carmen de Viboral: La pintura a mano. Sin 

embargo, se considera que es el conjunto de elernentos 

tecnicos y humanos desarrollados de acuerdo a las posi� 

bilidades del contexto cultural lo que le ha dado iden

t i dad . Po. r ta n to , en ate n c i on a q u e 1 a art es an 1 a s e 

concibe como un producto cultural mas que tecnico, resul

ta inadecuado intentar un acercamiento al nucleo artesa

nal de la ceramica del Carmen de Viboral dejando de lado 

los componentes tradicionales que le han dado su signi

ficado actual: Tecnolog,a propia, desarrollo de deter -

minadas habilidades f1sicas en los hombres, tecnicas de 

manipulacion del material y finalmente, el tipo de deco

racion. 

En el trabajo ceramico del Carmen de Viboral se distin

guen varias especialidades entre las cuales se cuentan: 

Alfarer,a, loceria y ceramica. (4) Las diferencias radi

can en composiciones diversas de la pasta, realizacion 

(4) En adelante se empleara el termino trabajo cerarnico para deno

minar la forma generica de producci6n Artesanal y ceramica para 

la especialidad. 
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del proceso tecnico, tipos de productos elaborados y 

calidad final del producto. 

Alfareria: 

Los alfareros del Carmen de Viboral emplean como materia 

prima principal barro rojo 6 gris al cual se le adiciona 

uno de tres elementos: silicato, carbonato de calcio o 

acidos (de potasio, zinc 6 estroncio). 

La caracteristica del proceo tenico es la realizaci6n de 

una quema, con lo cua1 se obtiene el producto en biscocho

el cual es de textura porosa. Sobre el se aplica el a

cabado final que puede ser barniz, engobe, pintura indus

trial 6 no llevar ninguno de ellos. 

El material obtenido recibe la denominaci6n de barro co

cido. Con el se producen materias de multiples formas 

y tamanos, y articulos decorativos. La calidad es tosca, 

el calibre de las piezas es generalmente grueso y el tim� 

bre opaco o bajo. 

NOTA: Para efectos de1 presente informe se incluyen en 

esta especialidad a los productores de ceramica en 

pintuco. 
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Aun cuando dos factores lleyarian a su inclusion en otra 

especialidad(ceramica) son ellos; 

a. El terminado de las piezas son flores pintadas a

mano.

b. Ellos no se consideran a si mismos alfareros sino

ceramistas.

Con relaci6n a esto se precisa que la clasificac;on del 

trabajo ceramico que se presenta aqui se ha elaborado 

de acuerdo con el criterio del investigador (perspectiva 

etica) y no del grupo de artesanos (perspectiva emica ). 

Loceria 6 Pedernal: 

Esta segunda especialidad del trabajo cer�mico correspon

de a las condiciones propias del Carmen de �iboral. Se 

asemeja a la ceramica en algunos aspectos del proceso 

t�cnico y se diferencia de ambas (alfarerfa y cer!mica) 

caracter de producto tradicional. 

Ademas del barro gris, se emplean en la preparac;an de 

la pasta de loza, caolin, feldespato y cuarzo, 
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El proceso tecnico es m�s complejo que el de la �lfare� 

ria y se caracteriza por dos quemas y uso de esrnaltes 

ceramicos. El material que se obtiene recibe el nombre 

de loza (o pedernal), nombre que tambien se da a las pro� 

ductos elaborados con dicho material. 

El calibre de las piezas fabricadas es medic, el timbre 

mas claro y metalico yen general la calidad es superior 

a la de las piezas de barre cocido. 

Cerami ca; 

Para la preparaci6n de la pasta se precede de igual modo 

que en la alfareria y se emplean las mismas materias pri� 

mas. 

El proceso tecnico e� similar �1 de la loz� en cuanto a 

que se requieren dos quemas y se emplean esrnaltes p�ra 

el acabado final. Puede utilizarse, o no la decoracion 

manual. Pueden producirse articulos seriados reproduc� 

ciones limitadas 6 piezas unicas. 

Se considera que las piezas deben reunir mejores calida� 

des que las anteriores. El calibre debe ser reducido
1

timbre alto y metalico. 
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Existe otra especialidad del trabajo ceramico, la porce

lana, pero esta no se ha desarrollado en el Carmen de 

Viboral, donde es practicamente desconocida. 

B. PRODUCTOS

En la actualidad los artesanos del Carmen de Viboral cla

sifican sus productos en tres tipos: utilitarios, deco -

rativos y artisticos. 

1. PRODUCTOS UTILITARIOS

Bajo esta denominaci6n se incluyen aquellos productos 

que tienen uso practice. Para el caso de los que se pro

ducen en la localidad, su funcionalidad es domestica e 

industrial. 

a. Uso domestico: La linea de producci6n tradicional de

caracter utilitario se ha centrado desde un comienzo

en la fabricaci6n de tazas, plates y pocillos, los

cuales han estado intimamente asociados a la vida co

tidiana de esta sociedad campesina y a  su forma de

alimentaci6n.
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II la linea de produccion de grandes recipientes aten

di a no solo a la estructura alimenticia de una poblaci6n 

cuy a alimentacion estaba basada en carbohidratos como 

maiz, sino tambien en requisitos culturales como el mane

jo del agua para el aseo, objetos para la iluminacion 

coma velas y otras exigencias sociales". ( 5 )

Posteriormente se introdujeron distintas clases de poci

llos tazas y platos "cada linea esta formada por una gama 

de arti culos que la componen, asi por ejemplo en los 

platos existen las variedades de panda, hondo, montanero, 

postre y tinto. Las tazas por referencias de acuerdo a 

su tamano. La de pocillos se forma de pocillo de tinto, 

te y chocolatero". (6)

Finalmente se lleg6 a producir la vajilla completa com -

puesta, ademas de las piezas mencionadas anteriormente )

por bandejas, mantequillera, salero, frutero, sopera y

cu cha rones. 

(5) Botero German y Hernan Botero. "La loza del Carmen" El Mundo 
Semanal # 55. Mayo 17 de 1980. Medellin. pag. 8. 

(6) CODESARROLLO. La Ceramica. Carmen de Viboral. Medellin, 1972.
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La decoraci6n de estos articulos es tradicional: fl ores 

individuales, pares, ramos de flares, paisajes, linea 

(S) que bordean las piezas, pintadas a rnano y recubiertas

de esmalte transparente. 

El nombre dado popularmente a dichos productos es el mis

mo del material con que son fabricados: 11 La loza 11

• Pos

teriormente y solo durante algunos anos se produjo la 

linea de vasos cerveceros y aguardienteros llamados ru� 

bicones, los cuales fueron durante un tiempo la salvacion 

de los que tienen talleres. Ahora estan descontinuados. 

Se produjeron tarnbien filtros de agua decorados manual -

mente al estilo tradicional, cuyos disenos hab1an sido 

copiados a una industria de Medellin. Tambien fueron des

continuados a los pocos anos. 

b. Uso Industrial; En la l inea de productos util itarios

pero con fines industriales se fabrica una serie de

aisladores electricos: electrones, placas, cuchillas,

chaquiras para fogones, tomacorrientes y z6guetes de

loza. El terminado es un recubrirniento de esmalte

transparente o de color cafe en algunos casos en los

otros, unicamente bizcochados.
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2. PRODUCTOS DECORATIVOS

Baja esta denominaci6n se incluyen dos tipos de produc

tos: aquellos cuya funci6n es servir de adorno, sin 

ningun uso practico y aquellos otros que poseen uso prac

tico y decorativo a la vez (decorativo-utilitario). En 

el primer caso se trata de jarrones, floreros, bomboneras, 

platos, figuras, miniaturas, camiones de escalera, masca

ras. 

En el s egundo caso: materos, candeleros, ceniceros, 

placas para interruptores, bases para lamparas, botones, 

etc. 

La l1nea decorativa no corresponde a la producci6n arte

sanal tradicional. Fue una introducci6n relativamente re 

ciente que surgio coma soluci6n para las pequenos talle

res ante las dificultades creadas por los altos costos de 

produccion de la loza y su imposibilidad para competir 

en su mismo terreno con las grandes industrias de Mede -

llin y aun con las fabricas medianas del Carmen de Vibo

ra 1 . 

"Es esta misma competencia (con otras industrias altamen-
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te tecnjficadas ) la que ha motivado la variaci6n del 

producto en algunas de las empresas artesanales de El 

Carmen; antes eran tazas y platos los utensilios mas 

practicos que les reclamaba su vida campesina; ahora son 

materos curiosamente pintados, en todos los estilos y 

tamanos, y otra serie de articulos meramente decorativos, 

siempre y cuando sigan conservando la autenticidad propia 

del artesano-campesino. 11 (7) 

La introducci6n de esta nueva l1nea de productos fue tam

bien intento de responder a nuevas exigencias y posibi

lidades del mercado: 

"La producci6n de la loza en El Carmen de Viboral ha 

atendido desde sus inicios los requerimientos basicos de 

la alimentaci6n mediante la elaboracion de una l1nea tra

dicional de recipientes simples coma platos, pocillos y 

tazas en variados volumenes. Solo recientemente se adi� 

cion6 a esta serie el concepto de vajilla en un rnomento 

en que las expectativas del mercado nacional fueron incentivadas 

(7) Botero, Germany otro. op. cit. pag. 8
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par la intervenci6n de entidades coma Artesanias de Colombia , y 

par la construcci6n de Asociaciones de productores que 

a traves del mecanismo de las ferias y de las exposiciones 

lograron un breve periodo de au ge, que motiv6 incluso el 

despliegue de nuevos estilos y disenos hacia el concepto 

de lo ornamental y lo funcional-decorativo. (8) 

En  esta linea de productos se inscribe la 11 ceramica en 

pintuco 11 mencionada ya varias veces. Se trata de piezas 

que han sido sometidas a una sola quema en el horno 

(bizcochadas) y sabre las cuales se aplica pintura indus

trial (esmalte sintetico) en color blanco, negro o cafe, 

ultimamente tambien rojo, para despues ser decoradas a 

mano con fl ares multicolores. De este modo se fabrican 

materos y floreros de todas clases y tamanos. La cali

dad de estos productos no es buena ya que la pieza biz

cochada es porosa y con el tiempo va absorbiendo el agua 

hasta diluirse o deshacerse, cosa que no ocurre con las 

piezas sometidas a dos quemas. 

(8) Boli'var, Edgar. 1
1 Tres culturas, tres procesos artesanales" 

Boletin de Antropologia. Dpto. de Antropologia U. de A. 

Vol. 6 # 20. 1986. Medellin, pag. 128. 
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3. PRODUCTOS ARTISTICOS

Dentro de esta linea podria incluirse la ceramica de ca

lidad excelente, aquella donde existe creatividad y cada 

objeto es unico. En este campo no hay ningun desarrollo 

en Carmen de Viboral. Por su parte, los artesanos consi

deran que dos talleres, donde se producen objetos decora

tivos de calidad sobresaliente, trabajan en esa direc -

ci6n. 

C. ARTESANOS

Los siguientes son los artesanos de El Carmen de Viboral: 

1. Fabio Arcila

Direcci6n. Calle 28 # 27�64 

2. Mercedes Bello y Elsy Gomez

Direccion K. 26 # 23-27. Barrio El Eden

Telefono 252286 

3. Pedro Bello

Direcci6n K. 33 # 28-32

Ceramicas El Dorado 

Telefono 520-36 , 520�44
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4. Mercedes Betancur

Direcci6n K. 26 # 33-47 Barrio El Eden

5. Clemente Betancur

Direcci6n K. 31 Salida para Campoalegre frente

al hospital. 

6. Israel y Rafael Cardona

Direcci6n Vereda Campoalegre. 

7. Jhon Jairo Echeverri

Direcci6n Antiguo taller Ceramicas Gurna. Barrio 

La Maria. 

8. Pedro Nel Garcia

Direcci6n : K. 33 Barrio Buenos Aires 

9. Juan Garcia

Direcci6n Sitio El Chupadero, vereda Camargo 

10. Carlos Henao

Direcci6n

Telefono

K. 31 #

252324 

Ceramicas El Jarr6n 
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11. Francisco Isaza y Hector Pelaez

Direccion : Vereda Samaria. Taller Originales. 

12. Alfredo Idarraga

Direccion Cl. 28 # 27-75 

Telefono 252276 

13. Alberto Misas

Direccion K. 31 # 36-04

14. Domingo Montoya

Direcci6n K. 31 # 12-

15, Gerardo Montoya 

Campoalegre 

Direccion Vereda La Chapa. Ceramicas Jupiter 

16. Samuel Pareja

Direccion

Telefono

17. Oscar Ramirez

Direccion

Ceramicas El Progreso Campoalegre 

252052 

Antigua Taller Ceramicas Libertad .. 

Campoalegre. 
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18. Luis Salazar

Direcci6n K. 29 # 35-67. Centro Artesanal 

Las Chivas. 

19. Ramon Eugenio Salazar

Direcci6n K. 30 # 23

20. Rodrigo Salazar

Direcci6n : Calle 23 # 30-56. Artesanias El Primo. 

21. Fidel Valencia

Direcci6n Antiguo Taller Ceramicas Libertad. 

Campoalegre. 

22. Francisco Valencia

Direccion Antiguo Taller Ceramicas Libertad. 

23. Tulio Vargas

Direccion

24. Jairo Yepes

Direccion

Campoalegre 

K. 33 # 28-55

Antiguo Taller Ceramicas San Antonio 

Campoalegre. 
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Existen ademas tres fabricas: 

Ceramicas Continental Ltda. 

Propietario: Familia Betancur 

Direcci6n La Chapa 

Telefono 252053 - 252212 

Ceramicas El Capiro 

Propietario 

Direcci6n 

Telefono 

Jose Joaquin Arbelaez 

Campoalegre 

252198 

Ceramicas Triunfo 

Propietario Alberto Garcia 

Direcci6n 

Telefono 

Campoalegre 

252063 

Existen en el Carmen de Viboral alrededor de 24 talleres 

artesanales de propiedad de 27 personas que para el caso 

se denominaran artesanos. Tambien estan vinculados al 

trabajo de los talleres parientes de los propietarios, a 

los cuales se ha denominado trabajadores familiares. 

Estos pueden desempenarse como trabajadores ocasionales, 

cuando se vinculan de forma esporadica y solo para 
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algunas tareas o permanentes cuando trabajan periodica

mente y realizan el proceso de principio a fin. 

Al trabajo de la ceramica contribuyen tambien trabajado

res asalariados tanto en los talleres como en las fabri

cas. 

LOCALIZACION 

Estas personas trabajan en un media de cerca de 9 kms. 

donde estan concentrados talleres artesanales y fabricas. 

Los primeros se situan casi en su totalidad (16) en el 

caso urbano del municipio. Los restantes (talleres y 

fabricas) estan ubicados al sur de la cabecera en los 

parages semi-urbanos de Campoalegre y La Chapa. Aparte 

de estos, dos talleres se situan al costado occidental 

en las veredas Camargo y Samaria cercanos tambien al 

poblado. 
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TRABAJADORES DIRECTOS DE LA CERAMICA EN EL CARMEN 

DE VIBORAL SEGUN TIPO DE ESTABLECIMIENTO. 

ESTABLECIMIENTO 

Talleres 

Fabricas 

Total 

# 

24 

3 

27 

# DE TRABAJADORES 

68 

336 

404 

Fuente: Trabajo de campo. El C. de V. Feb. /87. 

Segun la informacion obtenida en el trabajo de campo que 

die lugar al presente informe, el numero de personas que 

se dedican al trabajo de la ceramica en el Carmen de Vi

boral es de 404, de los cuales 336 corresponden a1 perso

nal asalariado vinculado a las tres fabricas existentes 

en la localidad y 6S a los trabajadores de los 24 ta11e

res artesanales censados. 

En el plano de la zona semi-urbana (8)  se localizan ade

mas de las fabricas y talleres en funcionarniento, algunas 

de las antiguas fabricas hoy en d1a cerradas y abando

nadas. 

(8) Con fecha de 1968-79 pag. 
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A continuacion se consignan algunos nombres de fabricas 

existentes en el per,odo comprendido entre 1950 y 1984 

(como inicio de la recopilacion del material que permita 

escribir algun dia la historia de la ceramica del Carmen 

de Viboral, tarea que esta en mora de hacerse): 

Los Andes 

El Condor 

Medellin 

San Antonio 2. 

Moderna 

El Progreso 

# 5 

Palissy 

Gilbert 

El Dorado 

Quirama 

Nacional 

San Antonio 1. 

Modelo 

Jupiter 

Libertad 

Trina Zuluaga 

Gema 

Loceria Oriental 

La Estrella 

Ademas de las anteriores, las que sobreyiven en la actua

lidad: 

Continental 

Triunfo 

Capiro 
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III. PRODUCCION ARTESANAL

La producci6n de la ceramica comienza con la extracci6n 

de la materia prima, barro o arcilla. La obtenci6n de 

minerales no plasticos y su procesamiento en forma inde

pendiente primero y en conjunto despues hasta llegar a 

producir la pasta. Continua el modelado, secamiento, 

quema y decoraci6n de las piezas, para finalizar con la 

venta o comercializaci6n del producto terminado. 

En la actualidad se llevan a cabo procesos tecnicos dis

tintos de acuerdo con el tipo de productos que se desea 

obtener: barro cocido, loza y ceramica. Cada uno de 

ellos demanda infraestructura, equipo, materias primas 

conocimientos y habilidades un tanto diferentes, lo que 

lleva a que se reconozcan dos tipos fundamentales de uni

dades de producci6n: el taller artesanal y la fabrica, 

que se diferencias ademas del proceso tecnico que reali

zan por el volumen de producci6n y de fuerza de trabajo. 

En una apretada sintesis, sobre esto tratara el presente 

capitulo. 
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A. MATERIAS PRIMAS

Cerca de 33 elementos intervienen en el proceso de la 

ceramica para componer el producto final. (9) Existen 

dos tipos de materias primas (llamadas materiales en la 

region) de acuerdo con la importancia que tienen en la 

realizaci6n del proceso. 

1. CLASIFICACION

a. Materias primas principales: Son las que intervie

nen directamente para componer la nueva substancia,

y a partir de las cuales toma cuerpo el nuevo pro

ducto.

Pueden ser minerales y quimicas. Los elementos minera

les pueden ser silicatos de diversas clases: arcillas, 

feldespato y cuarzo. 

Los sil icatos 6 sales de acido silicico son compuestos 

minerales de escaso peso especifico. Resistentes a las 

(9) 
SENA. La artesania en el departamento de Antioquia. Medellin 

1968. 
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oxidos . Entrqn en la composici6n de 1� rn�yor1a de las 

rocas en forma de silicatos de aluminio y de rnanganeso. 

En estado de pureza mas o menos cornpleta constituyen la 

arena, los grizallos, las piedras de chispa y las dife

rentes variedades de cuarzo, (10)  

Segun su origen los silicatos se clasifican en; 1. sili

catos de rocas acidas. 2. silicatos de rocas basicas y 

3. silictados de metarnorfismo. A la prirnera clase perte�

necen el cuarzo y el feldespato, En la tercera clase 

(silicatos de rnetamorfismo) se encuen tran las arcillas 

que se clasifican corno silicates de alumina hidratados. 

La alumina hidratada o hidroxido de aluminio (AL CH03)

es, en ultirna instancia, el elernento que imprime la plas

ticidad a la arcilla. Se trata de un "cuerpo arnorfo, 

gelatinoso que por desecaci6n se reduce a polvo blanco 

y duro ( ... ) todos ellos pierden agua facilrnente por el 

calor y se hidratan tarnbi en con facilidad".(11) 

(10) Tornado de: Diccionario Enciclopedico Salvat. Torno II Barce�

1 ona. 1964. 

(11) Diccionario Enciclopedico Slvat, Torno I Barcelona 1964. 
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Existen diversas clases de arcillas, entre las cuales 

nos interesan las al6fanas y el caolin, pues son las que 

abundan en la region. 

A su vez, las materias primas principales de caracter mi

neral pueden ser plasticas 6 antiplasticas. 

Materias primas plasticas: De todas las materias primas 

la arcilla es la fundamental ya que aporta la plasticidad, 

necesaria para el modelado de la cerarnica. 

"La arcilla pura es un producto secundario de la corteza 

terreste resultante de la descomposici6n del feldespato 

durante siglos 11 (l2)

Su origen es volcanico. Los suelos del oriente estan 

cubiertos de cenizas volcanicas que varian en profundi

dad de acuerdo a la topografia de la region. Este mate� 

rial se transforma en arcillas. 

De acuerdo con ciertos analisis de los suelos (l3)  en el

(12) CODESARROLLO. Bases para el plan maestro CORNARE. Med. 1985

(13) IGAC. Estudio general de suelos del oriente Antioqueno. Bogo
ta. 1964. 
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oriente existe un alto contenido de arcilla en dos subs

tratos de la corteza terrestre: en los dep6sitos volcani

cos y en el material subyacente. Las caracteristicas de 

ambas las hacen diferentes entre si. Las arcillas del 

primer substrata (alofanas o amorfas) son ricas en alu

minio y compuestos aluminicos t6xicos que afectan grave

mente el crecimiento de las plantas 11

, su consistencia es 

poco pagajosa y poco plastica, su textura es mas arenosa 

y predominan los colores pardos y pardo-amarillento. 

De otro lado las arcillas del substrata subyacente tienen 

una concentraci6n de aluminio muy baja, consistencia plas 

tica y pegajosa, textura arcillosa y colores rojo y 

rojo amarillento. 

Los mayores dep6sitos de arcilla de todo el departamento 

se encuentran en La Union, El Carmen y Sons6n, (l4) donde

se trata fundamentalmente de caolines.

Los fabricantes de loza han obtenido las arcillas en su 

mismo municipio o en el vecino municipio de La Union, 

lo cual ha reducido sus costos de producci6n frente a 

.(14) CODESARROLLO op. cit. pag. 219 

53 



otras industrias que deben trasnportarl�s a mayores dis

tancias. Este factor contribuy6 durante mucho tiempo a 

hacer competitiva la producci6n de loza del Carmen. 

1

1 Todavia existe el taller de ceramica que el abuelo mio 

fund6. Fue la primera (fabrica) que hubo aqui en El Carmen. 

El empez6 a descubrir que habia materiales por aqui en

contr6 una arcilla, una mina de arcilla muy bonita a los 

cien metros de la fabrica ( •.. ) Mi abuelo conocia al go 

de ceramica. Sabia de las materias primas que se necesi

taban para elaborarla. 

A lo que el vi6 que si habian arcillas que servian, que 

habia cuarzo o silice, nombre que se le da ya molido, y

que habia feldespate, entonces organize esto, Se di6 

cuenta tambien que las arcillas contienen un porcentaje 

de caolin muy bueno. Es que El Carmen esta fundado sabre 

unas minas de arcilla; ya no es facil explotarla, por lo 

que debemos encargarla a la Union o a Llano Grande 11
• (16)

(16) Testimonio tornado de: Bolivar, Edgar. 1

1 Tres culturas, tres pro

cesos artesanales11

• Boletin de Antropolog,a. Vol. 6 # 20. 

Medellin. 1986. pags. 132-133. 
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En la actualidad, la arcilla procedente de la vetas que 

hay en El Carmen y La Union las utilizan unicamente tres 

fabricas y un taller artesanal, productores de loza. Los 

demas talleres no la emplean por su composicion rica en 

caol1n, es decir, porque resulta muy gruesa para el tipo 

de productos que all, se elaboran. Para que la arcilla 

pueda ser usada en aquellos talleres debe ser procesada: 

en primer lugar, decantada con el fin de extraerle las 

arenas, como en efecto proceden las fabricas de loza, lo 

que implica disponer de tanques de decatancion; luego 

agregarle cuarzo y feldespato, lo cual aumenta los cos

tos y alarga el proceso. Por consiguiente, la mayor,a 

de los artesanos emplean la arcilla de Llanogrande con 

lo cual han obviado estos pasos. 

El caol,n, llamado tambien caolinita, es un silicato hi

dratado de aluminio, 11 producto terroso derivado de la 

alteraci6n de los feldespatos que generalmente presenta 

escamitas exagonales" ( ..• ) contiene aproximadamente 

40% de oxido de aluminio, 47% de oxido de silicio, y 

13% de agua". (l7) Los yacimientos mas importantes estan

localizados en los municipios de La Union, Santuario, 

(17) Diccionario enciclopedico Salvat. Torno 3. Barcelona, 1964.
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Marinilla, El Car[llen de ViborQ,1 y Cocorn�
! 

Se utiliza 

como materia prima, adernas de la ceramica en la fabri

caci6n de jabones, porcelana y cemento blanco". (l8)

Sin embargo, los altos costos de la arcilla de Llanogran� 

de son uno de los principales problernas de los artesanos, 

Al decir de estos, los propietarios de tierras en aque

lla secci6n del municipio de Rionegro son personas muy 

ricas de la ciudad de Medellin, quienes las utilizan con 

fines recreativos y no estan interesados en explotarlas. 

Las pocas explotaciones que hay pretenden compensar con 

altos precios de la materia prima el gran valor que tie

nen aquellas tierras, por eso aumentan continuamente 

los precios: 

"Hace un afio la arcilla gris se compraba a$ 2.500 tone

lada. Hubo un mes donde no habia donde cornprar arcilla, 

incluso hubo talleres que estuvieron ese tiempo parados 

y hoy esta a$ 9.000 la tonelada, si la hay. Se multi

plic6 por mas de tres y los materiales producidos se si

guen vendiendo al mismo precio. Entonces ha habido una 

(18) CODESARROLLO op. cit. pag. 219.
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perdida de la capacidad de vender el producto sacrifi -

cando la materia prima, porque ninguno de las artesanos 

tiene su veta propia de arcilla. Trayendola de otros lu

gares las costos se encarecen, de manera que hay un nudo 

grande en la principal materia prima para la ceramica" 

( 19 ) 

Materias primas no plasticas o antiplasticas: Eo la 

preparacion de todas las pastas para ceramica se utilizan 

elementos minerales que no poseen plasticidad pero que 

sirven para ligar la mezcla y darle la consistencia nece

saria. 

"Los alfareros y ceramistas de todas las epocas y regio

nes han utilizado coma antiplasticos las arenas de las 

rios, la misma arcilla previamente quemada y molida e 

inclusive materiales organicos coma aserrin, hierbas, 

etc ." (20) 

Los ceramistas del Carmen emplean para esas funciones; 

Feldespato y Cuarzo. 

(19) Testimonio. Trabajo de campo, Carmen de Viboral, feb. /87.

(20) Restrepo Calle, Cristian. Ceramica. Medellin 1981 pag. 14.
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Feldespato: Esta compuesto de silicate de alumina y al

calis. (21) y pequenas cantidades de magnesia y 6xido 

de hierro. T iene brillo resinoso o anacarado, color 

blanco, amarillento o rijizo y es menos denso que el 

cuarzo (22) 

Cuarzo: Es un compuesto de silice y oxigeno (Si02) , co

loreado por materias organizas y 6xidos metalicos. Pue

de ser amarillo, rojo, v ioleta, negro 6 pardo-rojizo. 

Tambien se encuentran variedades de azul y verde. En 

estado desmenuzado componen las arenas. (23) 

Se lo encuentra abundantemente en los rios y quebradas 

de el municipio del Carmen. Su color es negro por la 

composici6n de materias organicas. Los artesanos se 

abastecen de el por medio de carretillas que se ocupan 

de su recolecci6n. 

(21) Restrepo Calle, Cristian. op. cit., pag. 15

(22) Diccionario Enciclopedico Salvat. Torno 5. Barcelona. 1964.

(23) Diccionario Enciclopedico Salvat. Torno 4 . Barcelona 

1964. 
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Las materias primas no plasticas tambien pueden ser subs

tancias quimicas, es decir, productos elaborados indus -

trialmente que aislan ciertos elementos de la naturaleza 

y los presentan en un alto estado de pureza. Se consi

deran principales por cuanto intervienen directamente en 

la preparacion de la pasta ceramica, se trata de cabona

tos y silicates: los mas comunes son carbonate de calcio 

y de magnesia y del silicate de sodio. 

b. Materias primas s2cundarias: Son las que intervienen

indirectamente en la conformacion de la nueva materia.

Con su transformacion contribuyen a completar el pro

ceso a traves de la composicion de productos auxilia

res como colorantes, esmaltes y moldes. Se trata fun

damentalmente de productos quimicos. Pueden ser:

minio, litarginio, albayalde, borax, oxido de sodio,

6xido de potasio, de zinc, de estroncio, carbonato

de calcio, de bario o de litio. De estos los de

comun utilizaci6n entre los ceramistas del Carmen

son:

Minio: (Pb304) Es oxido de plomo color naranja, suma

mente t6xico, componente de los esmaltes. 
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Borax o Borato de sodio; 

co soluble en agua y funde a bajas temperaturas, componen

te de los esmaltes. 

Oxido de Zinc (ZnO) polvo blanco componente de los esmal

tes, soluble en agua, t6xico. 

Carbonato de Calcio. (CaC03). Es tambien un polvo blanco 

insoluble en agua, componente de los esmaltes. 

Entre las materias primas secundarias estan las pinturas 

y barnices industriales, las cuales se utilizan para el 

decorado y acabado de materas y ceramicas en pintuco. 

Proceden de la fabrica de pinturas del mismo nombre (pin

tuco) situada en la ciudad de Medellin, 

El yeso otra materia secundaria, se emplea para la fabri� 

caci6n de moldes y se obtiene en la ciudad de Medellin, 

A continuaci6n un cuadro que resume la clasificaci6n de 

las materias primas que intervienen en el proceso de 

la ceramica: 
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MATERIAS PRIMAS 

PRINCIPALES S ECUNDARiAS 

Mineral es Ptos. Qu1micos Ptos, Qurrnicos Mjnernles 
! I 4 I 

indu�tri2ile 

Plasticas Anti- Antielasticas Vinilo Yeso Esmaltes 
elJst. 

Borax Sinteticos 

Arcillas Cuarzo Ca rbona tos Oxidos Lacas 

Al ofanas Feldes- Silicatos Carbonato de 
y caoli- pato. Calcio Vinilos 
nes. 

c . Insumos de Producci6n: Tambien es necesario conside

rar otro ti po de elementos que intervienen en el procedo 

productivo: M ateri ales para el empaque de los productos, 

carbon y energia electrica como Insumos de Produccion. 

Entre los materiales de empque est an: Cajas de madera, 

paja de madera y clavos de hierro. Todos se obtienen en 

el municipi o, aunque los dos ultimas proceden tambien de 

la ci udad de Medellin, 

Con respecto a la energia se tiene el si guiente cuadro, 

el cual permite comparar su consumo respecto a otros in

sumos productivos: 
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INSUMOS DE PRODUCCION 

Car b6 n 

Energi'a 

Combustibles y Lubricantes 

Fuente: Codesarrollo 1974. 

% DE CONSUMO MENSUA L 

96. 1

2.3 

1. 6

"Es relativamente baja la suma pagada por concepto de e

nergi'a electrica a pesar del buen potencial que existe 

en la region. Tiene su explicaci6n en el hecho de que 

por la mayori'a de las empresas, pasa agua abundante que 

es utilizada para mover ruedas hidraulicas que producen 

energi'a mecanica; esta se encarga de hacer girar una 

serie de ruedas que ponen en movimiento las maquinas uti

lizadas en los diversos procesos". (24) 

Si bien, en la actualidad ninguno de los talleres 6 fa

bricas continuan utilizando las ruedas pelton movidas 

por agua, el uso de energi'a electrica sigue siendo bajo 

24 anos despues de su instalaci6n en el municipio. Se 

observa lo siguiente: 

(24) CODESARROL LO. op. cit. pag. 28
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a. Los hornos de cocci6n y secamiento cintinuan alimen

tandose con carb6n.

b. Las muflas u hornos electricos son muy pocas y muy

pequenas, (alrededor de ocho) y muchos no lo usan si

quiera.

c. S6lo algunos pequenos talleres necesitan molinos para

preparar la pasta (10), en numero muy reducido emplea

un batidor movido por electricidad y el resto lo ha

cen de forma manual empleando un palo o mecedor.

d. S6lo las fabricas existentes utilizan electricidad

para mover sus maquinas.

e. La energia electrica se viene utilizando en los pe

quenos talles sabre todo para mover el (o los )

torno (s).

De todos modos, existe temor entre los artesanos frente 

a los costos que implica para ellos el uso de la energia 

electrica. Las tarifas que se cobran son altas y no 

guardan proporci6n con la productividad de los pequenos 

talleres. 
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El sistema de tarifas es la siguiente: Hay un cargo fijo 

mensual llamado demanda, que se cobra de acuerdo a la 

carga conectada y hay otro cargo variable llamado consumo 

que se cobra de acuerdo con los kilowatios por hora con

sumidos mensualmente en cada instalacion. Para estos exis

ten dos tarifas dependiendo si se trata de consumo domes

tico 6 industrial. 

La Empresa Administradora de la energia en el oriente 

(EADE) tiene el animo de lanzar una propuesta para arte

sanos y microempresarios, segun la cual, una persona pue

d e i n f o rm ar p o r e s c r i t o q u e v a a a m p 1 i a r 1 a i n s t a 1 a c i 6 n 

por ejemplo, va a colocar una mufla, no se le cobraria 

aumento en la demanda y la tarifa por kilowatio por hora 

se reduciria en un 40% anual. 

Frente a esto, la respuesta de los artesanos no es muy 

favorable. Desconfian de la bondad de dicha propuesta 

y consideran que se trata de un truco para hacerlos de

e 1 a r a r a par at o s q u e hast a ah or a ha n fun c ion ado 11 c 1 and es -

tinamente". La opinion general es que tal como esta 

pensada la propuesta solo favorece a las fabricas que 

consumen grandes cantidades de energia. 
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De otro lado 1e emplea. carbon de piedra, pi;1.f9, alimentar 

1 o s h o r no s d e _ o: c i 6 n , e 1 c u a 1 e s t r a n s p o r ta d o d e l a s 

minas del muni:iJio de Amaga. En algunos talleres arte" 

sanales se utilila lena come combustible para los hornos, 

a u n c u a n do s u u5 o g e n e r a l i z a d o s e s u s p e n d i 6 u n a v e z q u e .. 

daron agotados bs bosques dP las cercani'a:s, alrededor 

de los anos 40. La procedencia de la lena es local. se 

trata de residJ� de las carpinteri'as ubicadas en la ca

becera municip:tl. 

2. PROCEDENCI Y COMERCIALIZACION

L a s ma t e r i a s pr in a s q u e s e u t i 1 i z a n e n E 1 C a rm e n t i e n e n 

p r o c e d e n c i a s di \e r s a s . E l m a y o r v o 1 u m e n d e e 1 1 a s s e o b -

tiene en el misno municipio y en la region; tambien pro

vienen de otr� regiones del departamento donde se inclu

ye la ciudad �Medellin, de otras regiones del pais y 

de otros pais� come Mexico, Holanda, Pera e Inglaterra, 

come lo expresa el siguiente cuadro: 
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Ma teri a prima Municipio Region Otras Otros Exterior 

regiones Dptos. 

Arci 11 as X X X 

Cua rzo X X 

Feldespato X 

Lena X 

Carbon X 

Yeso X 

Pintura X 

Ca rbona to de calcio X 

Colorantes X 

Esmaltes X 

Fuentes: CODESARROLLO. 1974. Trabajo de Campo 1987. 

Segun el estudio  de Codesarrollo realizado en 1974, los 

lugares de procedencia de las materias pri mas nacionales 

y su porcentaje mensual de consume eran asi: 
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Lugares de procedencia de materias primas nacionales 

Carmen de Viboral. 

Materias Primas Procedencia % Consumo msual. 

Caol in C. de V. La Uni 6 n 31% 

Cuarzo C . de V • Rionegro 

Guarne, La Ceja 24% 

Feldespato Montebello, Medellin 13% 

Arcilla para 

estuches Carmen de Viboral 15% 

0 t ra s arcillas C . de V . Rionegro 14% 

Carbonato de Ca. C • de V. Girardot 0.1% 

Yeso C. de V. Girardot. 0.9% 

Para obtener las arcillas los alfareros y ceramistas, pro

pietarios de los pequenos talleres, hacen sus pedidos per

sonalmente en las minas de Llanogrande y de alli las en -

vian en camionetas o pequenos camiones hasta el municipio. 

La forma de comercial izacion es por toneladas. 

En la actualidad una tonelada de arcilla ee Llanogrande 

se vende a$ 9.000. Puesta en El Carmen cuesta $ 10.000. 

con mil pesos ($ 1.000 ) de recargo correspondientes al 

flete o transporte. 

El pago de la arcilla se hace generalmente ce contado. 
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Solo muy pocos pagan a credito, como se expresa en el tra

bajo de tesis de los estudiantes de Economia de la U.  de 

A. ( 25): De los 20 establecimientos encuestados y con

siderados como pequenas industrias s o lo 5 realizan pagos 

de materias primas a credito, el resto (15) lo hacen de 

contado. 

De otro lado, las locerias 6 fabricas de loza extraen la 

arci lla de explotaciones de su propiedad localizadas den

tro de los limites municipales, pero tambien compran a 

las minas de Llanogrande en alguna medi da. 

El caolin, necesario para la pasta de loza es comprado 

por ellos en La U ni on donde se encuentran las minas mas 

ricas de este mineral. 

En todos los casos (tal leres y fabricas) el cuarzo es re 

cogido en terrenos mun icipales. Los artesanos 

(25) Aguinaga, Leon y otros. La pequena industria en el oriente 

antioqueno. Tesis de grado. Facultad de Economia U. de A. 

Medellin. 1964, pag. 131. 
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lo compran a carretilleros que se dedican a este oficio, 

las fabricas lo extraen en lugares de su propiedad en 

volumenes mayores. 

Es necesario anotar que solo las productores de loza y 

aisladores necesitan agregar minerales no plasticos 

(caolfn, cuarzo, feldespato) a las arcillas para preparar 

la pasta. Para las demas (alfareros y ceramistas) solo 

es necesario agregar silicato o carbonato de calcio (que 

actuan coma floculantes) a las arcillas de Llanogrande, 

las cuales tienen una adecuada composici6n de aquellos 

elementos en la mayoria de las casos. Las formas de pre

paraci6n de la pasta para ceramica se explicaran mas a

delante. 

De otro lado estan las materias primas de origen extran

jero consistentes en productos quimicos de una altfsima 

pureza y de textura altamente pulverizada, calidades que 

no es posible obtener con la tecnologia disponible en 

nuestro pais, (la medida de pulverizacion de estos pro

ductos se denomina malla) por lo cual se deben importar. 

El cuadro que va a continuacion explica el porcentaje de 

consumo de las principales materias primas de origen 
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extranjero que exist1a en 1974; 

Materias Primas extranjeras 

Borax 

Acido b6rico 

Minio 

Oxido de Cabal to 

Colorantes 

Fuente: Codesarrollo 1.974. 

% Consumo mensual 

39.3 

16.4 

4 2. 9 

0.4 

1. 0

Estos productos se emplean en la preparacion de esrnaltes 

y colorantes. Es de anotar que alfareros y ceramistas 

(productores de ceramica en pintuco) no emplean ese tipo 

de productos. S6lo lo hacen los productores de loza, de 

aisladores y unos pocos ceramistas. 

Para la loza se utiliza transparente cuya formula de pre� 

paraci6n es conocida desde hace muchisimos anos en el rnu

nicipio. En ella se emplean el minio y el borax. El pri

mero contiene plomo, mineral muy toxico, el cual debe ser 

sometido a un procesamientoadicional (fritada) para que 

pierda toxicidad. Los artesanos de la regi6n conocen 

tambien la formula de preparaci6n del esmalte cafe , el 
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cual se emplea en la actualidad en el terminado de algu

nos aisladores electricos, pero se utilizo hace algunos 

anos en el acabado de los rubicones. 

Las fabricas han recurrido a la importacion directa de 

estos minerales y en algunas epocas los han vendido a 

los artesanos. En la actualidad muy pocos artesanos uti

lizan esmaltes (debido a los altos costos) para el acaba

do de las piezas. Solo lo hacen algunos que producen ce

ramicas decorativas y estos los obtienen ya preparados 

en los almacenes distribuidores de las ciudades de Mede

ll1n y Bogota. 

Otro tanto ocurre con los colorantes, los cuales solo son 

empleados en la actualidad por los productores de loza y 

por un (1) artesano. En su preparacion se emplean dife

rentes clases de 6xidos de acuerdo al color que se desea 

obtener agregados al caol,n que actua como refractario. 

A este proceso se denomina calcina, sin embargo, no se 

realiza en El Carmen y los colorantes son importados del 

Peru y de Inglaterra para el caso de las fabricas. 

Con relacion a los precios de estos productos la tesis 

referida afirmaba: 
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"Entre otras materias primas de uso mas secundario estan 

las pinturas, yeso y productos quimicos, existiendo pro

blemas de abastecimiento con los ultimas ya que son de 

procedencia internacional y su comercializacion se hace 

a traves de grandes empresas que poseen licencias de im

portacion, cediendo so lo una pequena parte de estos a un 

p re c i o b a s ta n t e a 1 to 11 ( 2 6 )

Por ultimo, es necesario anotar que en la totalidad de 

los prestamos realizados por las entidades crediticias e

xistentes en la localidad, la compra de materias primas 

aparece como uno de los fines principales del dinero ob

tenido. 

3. PROBLEMAS Y NECESIDADES

Durante el tiempo en que se realizo el trabajo de campo, 

los artesanos, en general, se lamentaban de escacez de 

arcilla, de que en las minas no les querian vender y 

por esto no tenian con que trabajar. 

Se visito un taller cerrado cuatro meses atras y su due� 

na consideraba que el agotamiento del barro en la veta 

(26) Aguinaga, Leon y otros. op. cit. pag. 32
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donde acostumbraba comprarlo, fue la causa principal del 

cierre de su taller familiar. En otro de los talleres 

visitados su propietario se dedicaba a hacer ensayos con 

diferentes mezclas de arcilla buscando una formula apro

piada, pues los duenos de la veta donde anteriormente 

compraban no quer,a seguirla explotando. Este taller es 

taba al borde del cierre. 

El suministro inestable de arcilla en las vetas de Llano

grande produce grandes alteraciones en los talleres arte

sanales, pues obliga a ensayar formulas de pastas cada vez 

que cambia el proveedor, ya que la composicidn de las 

arcillas de una veta a otra es diferente. 

Un intento de solucion a este problema ser,a promover la 

exploracion y explotaci6n de nuevas vetas de arcilla en 

el municipio y a  nivel regional. 

A la vez se necesita la instalaci6n de un laboratorio que 

les permita hacer estudios sabre la composici6n de las 

arcillas y facilitar la preparacion de la pasta. 

Sin embargo, hay una solucion mas radical diferente al 

estudio de las materias primas en cada taller para obtener 
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su propia pasta; desarrollar el proyecto de la Planta

Procesadora de Pastas, el cual existe desde la decada 

del 70, con el fin de evitar este engorroso y azaroso pa

so del proceso para las condiciones actuales de desarro

llo tecnico en los pequenos talleres. 

Como posibilidad alternativa podrian entablarse negocia

ciones con Ceramicas Continental Ltda. para que pongan 

a disposici6n de los artesanos en mayor cantidad la pas

ta que actualmente produce en su planta. 

En caso de que ninguna de esas soluciones se haga efecti

va, se necesita una intensa capacitaci6n y asesoria en 

tecnica ceramica para que los artesanos adquieran mayores 

habilidades en la preparaci6n de la pasta. 

Precios: 

Artesanos que no habian tenido dificultades con el sumi

nistro de arcilla afirmaban que el verdadero problema de 

aquellos que los habian tenido no era el agotamiento de 

las vetas, sino la falta de plata para pagar los precios 

exigidos par las proveedores y falta de credito para to

marla fiada. 
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un artesano expres6 

II entonces eso se estaba comprando por ahi come a 7 mil 

pesos, ahora ya me pidieron 9 mil pesos. Entonces si lo 

pagamos a 9 mil pesos ya llegaremos a que diga el cliente 

come lo pagaron a 9 mil pesos podemos ponerle los 10 mil 

pesos. Y de aqui a una o dos semanas por mas tardar, di -

cen : bueno, come me pagaron a 10 mil pesos vamos a ponerlo 

a 11 mil, entonces nos van sitiando, entonces no podemos ( ... ) 

Los senores que tienen las arcillas come son latifundistas, 

pues entonces no nos venden las arcillas, come no las nece

sitan .... no las explotan. ( .... ). 

Yo le dia saber que lo principal eran las arcillas que no 

las tenemos y que si las tenemos, entonces va a ser a un 

costo muy elevado, entonces vamos aqui a trabajar entonces 

nos va a quedar el costo de producci6n muy muy elevado. 

Entonces nos compensa 11
• (27) 

En efecto, los altos precios de las materias primas y 

los continues reajustes en los mismos, elevan los costos 

de producci6n y. la adopci6n de otras (come la 1
1 ceramica 

(27) Trabajo de campo. Carmen de Viboral. Febrero, 1987.
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en Pintuco 11
) que permiten reducir costos sacrificando ca

lidad, sino que conducen a la paralizaci6n temporal de la 

producci6n y al cierre definitive del taller. 

Es posible que la apertura de nuevas explotaciones de ar

cilla reduzca la demanda sabre las que existen actualmen

te y esto estabilice los precios. De otro lado es urgen

te que se ejerza control sobre los precios de las arci

llas fijados por los propietarios de las ventas Es 

necesario ademas, mejorar las condiciones de los credi

tos para materias primas ampliando el monto de los mis

mos y dando plazos muertos. Esto es v&lido ipara todo tipo 

de creditos para artesanos. 

Con relaci6n a las materias primas importadas (coloran

tes y esmaltes), los precios se encarecen por las licen

cias que se conceden a intermediaries. Una forma de que 

los artesanos tuvieran acceso a ellas seria su importa -

ci6n directa por parte de Artesanias de Colombia y su ven

ta en almacenes donde se proveyera todo tipo de materias 

primas a bajos precios. 

Con relaci6n a esto un miembro de la Asociaci6n de Arte

sanos de Colombia afirmaba : 

11 Esas materias primas parece que Artesanias de Colombia 



estuvo durante una epoca canalizando, vendiendo algunos 

materiales de estos a los grupos artesanales pero en el 

fondo no sabemos que pas6 con esto. Hasta el momenta 

que llevamos al frente de la Asociaci6n de Artesanos del 

Carmen tenemos un vac,o frente a los organismos compe -

tentes en el campo artesanal que esperamos que de aqu, 

en adelante sea un punto de apoyo para resolver los pro-

b 1 em as nu est ro s 11 • ( 2 8 )

Respecto a los precios de la energ,a electrica, estos 

son muy altos. Los artesanos del Carmen estan interesa

dos en que se reduzca la tarifa de demanda y se fije un 

precio especial del kilowatio/hora que este entre el in

dustrial y el domestico, que facilite su trabajo y les 

haga mas rentable el uso de energ,a electrica para hor

nos de mediano taman o. 

B. HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El equipo m,nimo de trabajo de un ceramista puede constar 

de un horno electrico y una mesa de trabajo. Sinembargo, 

en los talleres artesanales del Carmen de Viboral, el 

equipo de trabajo es un poco mas complejo, aun cuando se 

trate de alfareros y productores de ceramica en pintuco 

( 2 8 ) Encuentro de Artesanos de l Ori ente Anti oqueno. El Peno l. 
Diciembre - 1986 



quienes trabajan de forma mas simple, si se los compara con 

los productores de loza. 

En los talleres de alfareria se dispone del siguiente 

equipo minimo : 

1. Horno de carbon

2. Torno(s) movido(s) por electricidad

3. Batidor o molino

4. Molderia

En los talleres artesanales dedicados a la fabricacion de 

loza y aislantes electricos el equipo minimo comprende lo 

siguiente : 

l. Horno de carbon

2. Molino de piston

3. Molino de bolas

4. Cubas 0 decantadoras

5. Fogon(es) u hornos de secarniento

6. Tornos.

Las fabricas que producen loza en la actualidad han ido 

tecnificando paulatinamente su proceso productivo y por 
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lo tanto han incorporado equipo y maquinaria de mayor so

fisticacion, auncuando, solo en ciertos pasos del mismo 

(preparacion de la pasta) porque en otros continuan tra

bajando de forma completamente manual. 

El equipo empleado en la mayor y mas tecnificada fabrica 

de loza del Carmen de Viboral es el siguiente : 

l. Harnos de carbon para bizcocho

2. Harnos de carbon para esmalte

3. Horno continua de carbon

4. Molinas de bolas

5. mMolino de piston 0 bateria. 

6. Oecantadora

7. Mezcladora

8. Filtroprensa

9. Amasadora

l O . Tornos 

l l . Compresora 

l 2 . Equipo electrico. 

Muchos de estos instrumentos de trabajo forman parte del 

equipo que tradicionalmente se ha empleado en esta tecni

ca artesanal. Se trata de maquinas rudimentarias cuyo uso 

se ha mantenido con pocas modificaciones desde hace cerca 

de 100 aiios. 
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La maquinaria utilizada en un comienzo para la producci6n 

de loza respondia al media natural y social y a  las posi

bil idades tecnicas del momenta : 

"El cuero, la madera y los herrajes con los cuales se 

construy6 la maquinaria eran los recursos inmediatos de 

un media aislado tecnol6gicamente, que encontr6 en las 

tecnicas y herramientas desarrolladas en el siglo pasado 

por la mineria, en la prod_ucci6n de tejares y la explo

taci6n de salados, la experiencia tecnica que fue incor

porada a la producci6n de loza; asi, el molino de pisto

nes de la mineria es utilizado en la trituraci6n de ca

lizas, en tanto que en las forjas de herreria fue posi

ble la construcci6n de herrajes y herramientas". (29) 

Los recursos que ofrecia el media en aquellas epocas, co

mo la utilizaci6n de lena de los bosques para alimentar 

los hornos y caidas de agua para producir energia, han 

sido reemplazados con el tiempo. Hace ya muchos anos el 

carbon sustituy6 a la lena y apenas recientemente, la 

energia electrica lo hizo con la hidraul ica. Ello impli

c6 adaptaciones en las antiguas maquinas : las enormes 

ruedad Pelton que trasmitian el movimiento a las molinos 

(29) Botero, German y Otro. op. cit. Pag. 9.
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par media de energia hidraulica han pasado a ser piezas de 

museo. Ahora trituradoras y molinos son movidos por moto-

res d j names alimentados con combustibles(gasolina, ACPM) 

o energia electrica.

11 La maquinaria y su evoluci6n en el tiempo muestra la adap

taci6n de la industria de la loza al desarrollo tecnol6gi

co del media, por intermedio de la aplicaci6n del agua y 

la electricidad como energia mecanica y de la madera, el 

carbon, el ACPM y la electricidad como energia calori' fica 11

• 

( 3 0 ) •

A continuaci6n una somera descripci6n de algunas de las he

rramientas de trabajo que forman parte del equipo tecnico 

de fabricas y talleres : 

Harnos Son espacios cerrados dentro de los cuales se 

busca producir y conservar altas temperaturas para la coc

ci6n de las piezas de barro. 

En el Carmen de Viboral en la actualidad hay dos clases de 

hornos : muflas u hornos electricos, de introducci6n muy 

( 30) Botero, German y Otro. Op.cit. pag. 9
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reciente, uso restringido y fabricacion industrial y hor

nos de lena o carbon conocidos desde el siglo pasado y

construidos por los mismos artesanos. Estos ·ultimas co

rresponden al proceso artesanal tradicional y son los mas 

utilizados hoy en dia con esacasas modificaciones. Los 

primeros hornos se alimentaban con carbon de lena : 

"El carbon, en ese tiempo, se quemaba con lena de los man

tes .... Yo tengo ahora 60 anos y queme carbon a los 13 6 

14 anos, cuando un dia, atizando el horno me dijo mi pa-

pa Samuelito, yo quiero traer un bulto de carbon de 

piedra de alla de la estacion Amaga, para ensayar a ver que 

tal nos va con estos hornos. Las lenas ya se estaban 

agotando o eran muy caras; pues nos di6 tan buen rendi

miento que los hornos daban punto cuatro o cinco horas 

menos. Tenian mas calorias. Comenzamos a atizar lena y

carbon. Atizabamos los hornos y les echabamos lena y

carbon una camadita sobre otra y eso daba unas calorias 

tremendas! Eso fue por alla en el 3 6  o en el 38. Sola

mente habia que hacerle a los hornos una pequena modifi

cacion en los fogones para ponerle parrillas .... 11• ( 3i) 

Hoy, ya se ha generalizado el uso del carbon de piedra 

el cual es traido de las minas del Municipio de Amaga. 

( 31) Tornado de : B olivar, Edgar. 11Tres culturas, tres procesos 

artesanales". Boletin de Antrop. U. de A. Medellin. 1986. 

pag. 133. 



Los hornos estan construidos con ladrillos de material re

fractario resistentes al calor. 

Para efectos de facil itar la descripci6n, los hornos de 

carbon, se consideran divididos en tres niveles : piso, en-

trepiso y cupula. 32) 

Sobre el piso se depositan las piezas en columnas de estu

ches que se disponen en circulos concentricos o vueltas 

6 unas sobre otras, si se trata de piezas de tamano conside

rable. Tambien a este nivel se encuentran diversos orifi

cios en forma de arco de 50 a 70 ems. de altura denomina

dos tlimentadores a traves de los cuales penetra el calor 

procedente que la quema del carbon, el cual se coloca so

bre rejillas llamadas parrillas. Los hornos pueden tener 

uno o varios alimentadores (denominados comunmente fogo

nes) de acuerdo al tamano. Los mas grandes llegan a tener 

hasta ocho. 

En el centro del horno, a nivel del piso, se abre un ori

ficio de cerca de 25 ems. de diametro que recibe el nombre 

de olla. Este se hunde en el entrepiso y comunica con el 

exterior por un conducto lateral que hace las veces de 

chimenea, a traves del cual sale el humo. (Ver graficos 

1 y 2). 
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La cupula o b6veda conforma el nivel superior. Tiene for

ma circular y en el centro de ella se abre otro orificio 

denominado barbula, el cual es punto de partida de una chi

menea central, un poco mas estrecha que la lateral y que 

sirve para darle sal ida al cal or. 

Una parte importante del horno es la puerta, la cual pre

senta forma de arco. A traves de ella se introducen las 

piezas que van a ser quemadas. Una vez cargado el horno 

esta es tapiada completamente, de modo que no escape el 

calor. Se deja un hueco pequeno que pueda taparse y des

taparse facilmente, a manera de visillo, para controlar 

la temperatura del horno por el color que este va tomando. 

En este tipo de hornos se produce una atm6sfera reducto

ra, es decir, escasa en oxigeno. La temperatura no se 

distribuye de manera uniforme por toda el area. Es ma

yor cerca a la reja de los fogones o alimentadores, es 

decir, en la primera vuelta y - enor junto a la olla, o 

sea en la ultima vuelta. Lo anterior es necesario tener

lo en cuenta ya que afecta el resultado final de colores 

y esmaltes. 

Estos hornos se utiliz an para obtener el bizcocho, es de

cir, para darle a la pieza la primera quema, por medio 
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del cual esta adquiere la resistencia. Se utilizan tambien 

para obtener esmalte por segunda quema, por medio de la cual 

la pieza adquiere el acabado final. 

En los pequenos talleres donde aun se trabaja con esmaltes, 

un mismo horno sirve para ambas funciones. En las fabri

cas se utilizan hornos diferente$, p ara la quema de biz

cocho y la de esmalte. 

En el Carmen se conocen ademas otras dos clases de hornos 

de carb6n con funciones diferentes al mencionado atras : 

Hornos de secamiento : Sirven para evaporar el exceso de 

agua de la arcilla en el proceso de obtencion de la pasta. 

Son especies de tanques rectangulares de escaso fondo que 

reciben el calor que produce desde abajo un fogon. Tie� 

nen el mismo sistema de los hornos de quema, solo que es

tos son abiertos. 

Par ultimo, estan las Harnos continuos, que se emplean pa

ra realizar la tercera quema de la pieza en caso de que 

lleve aplicada una calcoman,a. De estos existe unicamen

te un ejemplar perteneciente a Ceramicas Continental Ltda. 
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El segundo tipo de hornos son las muflas u hornos electri

cos. Estan fabricados con pequenos bloques de material 

refractario dispuestos de forma circular y aislados del 

piso por una estructura o soporte metalico. Tienen re

sistencias que dan dos o tres vueltas al horno y estan 

conectadas a interruptores con los cuales se gradua la 

temperatura para favorecer el control progresivo de la 

quema. 

Vienen en tres tamanos pequeno, mediano y grande. Sin 

embargo, el mas grande no alcanza a superar al mas peque

no de los de carbon en el Carmen de Viboral. 

Desarrollan atm6sfera oxidante, la cual sirve para avivar 

los colores ( 33 ). Logran una tem peratura mas uniforme 

que los hornos de carbon. 

Molinos : Son maquinas que se emplean para el procesa -

miento de las materias primas en la elaboraci6n de la pas

ta ceramica. Son de dos clases : de piston o california

nos y de bolas. 

( 33 ) Restrepo Calle, Cristian. op. cit. pag. 45. 
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Los molinos de pist6n se emplean para triturar la arcilla 

y las arenas que llegan en forma s6lida. Se trata de lar

gos mazos de madera de forma rectangular t erminados en 

piezas de hierro que de forma alternada golpean contra el 

suelo. 

Estos molinos fueron ideados en 1825 por el Ingeniero In

gles Tyrrel Moore, con el fi'n de sustitui'r la trituraci6n 

m anual del mineral de oro en las minas de Marmato , reali

zada por negros e indios, fueron llamados 11 cornish mill", 

mol inos californianos o molinos de pi stones antioquenos y 

eran accionados con energi'a hidraulica. ( 34) 

Los molinos de bolas se emplean con dos fines 

ci6n de mineral y mezcla de la pasta. 

tritura-

11 Son cilindros metalicos de diferentes tamafios, montados en 

ejes horizontales que les permiten girar. Por dentro estan 

revestidos de adoquines de porcelana 11 (35). Junto con los 

minerales o la pasta se introducen al tambor 4 6 5 masas 

34 Poveda Ramos, Gabriel. 
co de la Republica. 

Minas y Mineros de Antioquia. Ed. Ban-
Medell i'n, 1981. pag. 55.

35 CODESARROLLO. La Ceramica. Carmen de Viboral. Medelli'n, 1974.

pag. 26. 
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de ceramica de gran dureza llamadas bolas, que por friccion 

contra las paredes del mismo ayudan a diluir el material. 

Durante mucho tiempo ambos tipos de molinos fueron accio

nados con energia hidraulica a traves de ruedas pelton. 

Pasteriormente se adopt6 el sistema de bandas 6 poleas , con 

las cuales se trasmitia a los cilindros el movimiento que 

la enorme rueda pelton imprimia a una serie de ruedas de 

madera mas pequenas unidas a ella por un eje. En la ac

tualidad el sistema de poleas se mantiene, solo que ya no 

es activado con energia hidraulica sino por dinamos o ener

gia electrica. 

11 La rueda dentada de madera que inicialmente trasmitia el 

movimiento hidraulico ha sido reemplazada por bandas que 

permiten en forma mas eficiente el movimiento fuerte para 

las trituradoras y el movimiento uniforme para los tornos. 

La maquinaria utilizada en la trituracion y pulverizaci6n 

de la caliza se ha desarrollado desde el sistema de arras

tre con base en una piedara de 30 o 40 arrobas hasta el 

nuevo sistema de tambores. Este aparatoso sistema ha sido 

paulatinamente reemplazado por electricidad ••.• 11 ( 36 ).

( 36 Botero, German y Otro. op. cit. pag. 9. 
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Este tipo de maquinaria, solo se utiliza hoy en dfa en las 

fabricas y talleres donde aun se produce loza. Los talle

res artesanales de ceramica y barro cbcido no necesitan 

triturar la arcilla. Cuando esta llega en bloques media 

solidificados, se pica con la ayuda de un machete y se de

posita en canecas, mezclada con agua, donde se deja repo

sar algunas horas para proceder luego a agitarla o re volver

lacon la ayuda de un palo o mecedor. En muy pocos casos 

se dispone de un batidor o agitador. Esta es una maquina 

rudimentaria consistente en unas aspas de madera unidas a 

un eje que se mueve con energia. De este modo se mezclan 

los materiales y se prepara la pasta que en este caso es 

liquida. 

Decantadoras : El mismo sistema de la anterior siguen las 

decantadoras. 

11 Son similares a los molinos de bolas, se diferencian en 

que estan montados en ejes verticales, no son revestidas y 

estan provistas de agitadores 11

• ( 3 7 ) .

Se utilizan para separar las arenas de la lamina, una vez 

que las arcillas se disuelven en agua y se dejan reposar 

durante un tiempo. 

( 3 7 ) CODESARROLLO. op. cit. pag. 26. 



Estas maquinas forman parte del procesamiento que sufren 

las materias primas antes de conformar la pasta. 

Tornos : Son maquinas compuestas por platos giratorios que 

se emplean para modelar y moldear las piezas. 

Los tornos mas rudimentarios son movidos por el impulso dado 

con un pie a una plataforma inferior que va unida a la su

perior por un eje de madera o hierro. Este ti�o de tornos 

no son usados en el Carmen de Viboral, donde se emplean pe

quenos motores que a traves de poleas hacen girar el plato. 

Ademas de este plato giratorio, los tornos usados en El Car

men se encuentran asociados a una palanca de madera que esta 

fijada con un soporte a la mesa, posee un movimiento verti

cal (arriba-abajo) y lleva una especie de cuchilla tambien 

de madera cuyo filo, en algunos casos, es de caucho. Esta 

cuchilla se emplea para darle grosor o calibre a las pare

des de la pieza al presionar la arcilla contra el molde. 

El torno fue el primer instrumento al cual se adapt6 la 

electricidad, lo que permiti6 obtener un movimiento unifor-

t. 
38 

me y con 1nuo. 

(38) Botero, German. op. cit. pag. 9.
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Filtroprensa : Se utiliza para restar el exceso de agua de 

la pasta acua por presi6n. En anos recientes esta maquina 

ha venido a sustituir los hornos de secamiento y el entale

gamiento de la pasta pero solo en dos fabricas. La restante 

restante continua util izando el desecamiento artesanal como 

se ilustrara mas adelante. 

De la filtro prensa salen bloques de pasta en moldes de for

ma redonda y aplanada, listos para ser trabajados que se 

denominan galleta. 

Amasadora Despues de salir de la filtroprensa las galle-

tas pasan a esta maquina donde se libera a la pasta de bur

bujas de aire que pueda tener. En las fabricas medianas es

te trabajo es realizado manualmente por amasadores. 

Compresores : Se utilizan compresores de dos tipos para 

dos procesos diferentes : el decorado de algunas piezas y 

producci6n de orejas para pocillos. 

En el primer caso, se trata de compresores pequenos y se 

trabaja con colorantes. En el segundo caso, el tamano de 

la maquina es mayor y su funci6n es inyectar pasta cerami

ca (con una presi6n de 60 lbs.) a traves de un conducto 

hasta decenas de moldes circulares, cada uno de los cuales 
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posee a su vez decenas de pequenos moldes de asas que se 

llenan despues de cada inyecci6n. 

C. PROCESO DE PRODUCCION

Como en toda actividad artesanal el proceso productivo es 

el resultado de conjugar instrumentos de trabajo y maqui

nas rudimentarias con un alto gasto de energia y esfuerzo 

humanos. Por lo tanto en este aparte no van a considerar

se solo las condiciones tecnicas en las cuales se efectua 

el trabajo, sino tambien las habilidades fisicas y corpora

les que los artesanos han desarrollado en el ejercicio de 

su oficio. 

En primer lugar se hace referencia a la forma artesanal 

tradicional de obtenci6n de la loza, la cual presenta gran 

complejidad. Esta incluye seis grandes pasos que son 

inalterables 

Preparaci6n de la pasta 

Moldeado 

Primera cocci6n 

Decoraci6n 

Esmaltado 

Segunda cocci6n 
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Guardando las proporciones de volumen de producci6n e in

fraestructura, el proceso se ha llevado a cabo de la mis

ma manera, en la fabrica pequena o taller y en la fabrica 

mediana o grande. S6lo recientemente las diferencias se 

han acentuado y rnodificaciones trascendentales se han ope

rado con relaci6n a la unica fabrica grande existente (Ce

ramicas Continental Ltda.), sobretodo en lo que respecta al 

primer paso del proceso : preparaci6n de la pasta. Con re

laci6n a esto se haran algunas referencias. 

Posteriormente se indicara el modo en que se ejecuta el pro� 

ceso en los talleres pequenos para llegar a producir el ba

rro cocido o la "ceramica en pintuco". Este es mas senci

llo y simplificado ya que solo contempla la primera coccion 

y el decorado, absteniendose de realizar la esmaltada y se� 

gunda cocci6n. 

No existe, pues, en el Carmen de Viboral un proceso de pro

ducci6n unico. Aunque podria argumentarse que existe solo 

una forrna tecnicamente adecuada de obtener el producto ce

rarnico y el otro proceso de que se habla es una forma incom

pleta e inadecuada. De cualquier modo, se presentan en la 

actualidad dos formas diferentes de elaboraci6n de la arcilla 
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de las cuales se obtienen resultados diferentes. 

A esto van a referirse las paginas siguientes. 

1. PROCESO ARTESANAL TRADICIQNAL

Se refiere exclusivamente al proceso de fabricaci6n de la lo� 

za. Incluye los siguientes pasos, los cuales se agrupan por 

secciones en las fabricas medianas en un intento de organiza� 

ci6n de la producci6n : 

Becci6n de molinos 

Agrupa las actividades que es necesario realizar con las ma� 

terias primas hasta producir la pasta. 

Calcinada de piedra 

Triturada 

Decantada de arcilla 

Molienda o mezclada de los distintos componentes 

Entalegada 

Desentalegada 

Secada de pasta. 
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Secci6n de Tornos 

Agrupa los pasos en los cuales se manipula la pasta hasta 

darle forma a laspiezas. Estos se diferencian para los pla� 

tos y las tazas. 

Tazas : 

Pelotiada 

Moldeada 

Desmoldada 

Pulida 

Sobada 

Platas : 

Teliada 

Moldeada 

Desmoldada 

Pulida 

Sobada 

Secci6n de secado 

Desmoldada 

Colocacion en los anaqueles o repisas. 
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Una vez las piezas estan secas se deben llevar al horno. Pa

ra ello es necesario hacerlo en estuches, por tanto hay una 

secci6n dedicada a fabricarlas. 

Estuchada 

Preparaci6n del barro 

Elaboraci6n de partes 

Secada de los estuches. 

Seccion de hornos de bizcocho 

Agrupa las actividades necesarias para realizar la prirnera 

cocci6n de las piezas. 

Encajonada 

Cargada del horno 

Atizada del horno 

Descargada 

Desencajonada 

Secci6n de Decoraci6n 

Limpieza de las_p;ezas 

Desempolvada 

Clasificaci6n 
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Decorado 

Esmaltado 

Secci6n de hornos de esmalte

Agrupa las actividades tendientes a darle a las piezas la 

segunda quema. 

Encajonada 

Cargada de horno 

Atizada 

Descargada 

Desencajonada 

Por ultimo estan 

Clasificada 

Empacada. 

El proceso que se ha seguido por tradtci6n en 1� f�bricacton 

de loza es el siguiente : 

a. Preparaci6n de la pasta

Despues que las materias primas (arcilla, caolin, cuarzo y 
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feldespato) ingresan a las instalaciones de la fabrica, se 

las dispone bajo cobertizos en espacios separados y se ini

cia un proceso independiente de preparaci6n. 

Trituraci6n : En las pequenas fabricas se precede a cal� 

cinar o quemar los silicates que vienen en forma de pe

trea para iniciar su ablandamiento. Esto puede efectuar

se en el mismo horno de bizcocho o en otro denominado pas� 

mador (39). 

Para la trituracion se utilizan molinos de pist6n cuyos 

mazes aprisionan las piedras contra el suelo. Posterior

mente el mineral se pasa par un cedazo para quitarle las 

partes mas gruesas. Se emplean tambien molinos de bola 

dentro de los cuales, el mineral se mezcla con agua. Es� 

to con el f1n de afinar su granulometrfa. 

puede durar entre dos y tres d1as. 

Este proceso 

En este primer paso reside una de las diferencias con el 

proceso mas tecnificado que se realiza en la actualidad. 

Tradicionalmente este se realizaba en las instalaciones 

de la fabrica, ahora la gran fabrica (Ceramicas Continen

tal Ltda.), obtiene las arenas ya trituradas. No obstan� 

(39) Codesarrollo. op .. cit. pag. 16.
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te adelanta un nuevo proceso de trituraci6n denominado 

molduraci6n, par media del cual r.efina aun mas los gra

nos de arena. 

Durante dos d1as el caolin y la arcilla permanecen di

sueltas en agua en tanques de decantaci6n o cubas, don

de se las separa de las arenas e impurezas que contie

nen. 11 Esta mezcla es pasada a traves de canales y tan

que s de sedimentacion en el transcurso del recorrido es 

purificada de ciertas impurezas, tales coma arenas, ma� 

terias organicas y algunos compuestos metalicos 11 (40). 

Mezcla : Una vez que las materias primas han sido pro

cesadas par separado se procede a mezclarlas de acuer� 

do a ciertas formulas que determinan las proporciones 

de cada una. Para la loza, la pasta debe contener 70% 

de arcillas y 30% de los otros elementos denominados 

desgrasantes. 

Algunas formulas para la preparacion de pasta para lo� 

za son : 

Arcilla 30% 

(40) Codesarrollo, op. cit. pag. 15
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Caolin 40% 

Cuarzo 16% 

Feldespato 14% 

Arcilla 

Caolin 

Cuarzo 

Feldespato 

100% 

40% 

30% 

12% 

18% 

100% (41) 

Estos elementos son los mas adecuados cuando se tra� 

ta de pastas que van a someterse a las tecnicas de 

moldeado y torneado. 

"El papel que cada uno de tales elementos desempena 

en relaci6n con la arcilla es importante : el cuarzo 

sirve coma antiplastico impidiendo la deformacion y 

las rajaduras; el feldespato endurece y vitrifica la 

pasta bizcochada; el caolfn la hace mas blanca C ••• ) 11 

(42) 

(41) Restrepo Calle, Cristian. op. cit. p!g. 19.

(42) Ib'idem.
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Para mezclar la pasta se utilizan molinos de bola. Luego 

se la deposita en cubas. Antes de pasar a la deshidrata

ci6n. 

Deshidratacion Para este momenta del proceso la pas-

ta posee agua en exceso. Para eliminarla se precede 

as 'i : 

1 1 • • •  La pasta es vaciada a unos sacos o talegos de lona 

apropiados para que filtre parte del agua contenida en 

la mezcla, quedando el subproducto en estado semil1qui

do. Esta operaci6n es acelerada debido a la manera de 

colocar los sacos uno encima de otro, en arrumes de va� 

rias unidades. Posteriormente se desempacan los tale� 

gos y su contenido es depositado en recipientes especia� 

les provistos de estufas u hornos que puestos en func;o

namiento hacen que la evaporacian o secado de la masa 

sea mas rapido 11

• (43). 

La anterior es la forma de desecamiento de la pasta por 

el metodo artesanal, la cual continua siendo utilizada 

e�r una fabrica de loza existente en la actualidc1d, 

(43) Codesarrollo. op. cit. pag. 17.
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Para la tecnificaci6n de estos pasos del proceso exis

te la filtroprensa, maquina que ha sido utilizada por 

la fabrica mas grande desde mediados de la decada del 

60 y esta a punto de ser instalada en otra (Ceramicas 

Triunfo). La filtropresa produce pasta mas homogenea 

y de superior calidad que la empleada en las fabricas 

medianas y talleres artesanales. 

Amasada : Despues de comprobar por medio del tacto que 

la pasta ha adquirido la consistencia deseada, se depo

sita en grandes bloques, en un lugar de donde la toma 

el amasador. Este, utilizando la fuerza, manipula y 

golpea bloques mas pequenos contra una mesa de cemento, 

con el fin de quitarle las burbujas de aire que pudie

ran quedarJe y pequenos residuos e impurezas. 

�Cumplido este requisito, la masa se distribuye en blo" 

ques de forma semicilindrica de diametros proporciona� 

les al tamano de las piezas que se van a fabricar 11 l44l. 

La forma tecnificada de realizar este paso es por rnedio 

de la amasadora de donde la pasta sale no unicamente 

comprimida y sin burbujas de aire, sino tambien cortada 

en bloques cilindricos. 

(44) Codesarrollo, op. cit. pag. 17.
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En  este memento del proceso termina la preparacidn de la 

pasta. De la forma de hacerlo depende en gran parte la 

calidad y resistencia de las piezas. El cuidado y exac

titud con que se realice permiten disminu,r las rajaduras 

de las mismas, una vez quemadas en el horno. 

A lo largo de este proceso artesanal, cada uno de los traba

jadores encargados del oficio debe ir adquiriendo destreza y 

habilidad para realizarlo. Cuidado y precision a la hora de 

mezclar las materias primas que conforman la pasta, experien� 

cia para calcular de forma tactil la consistencia requerida 

y su punto 6ptimo de secamiento y por ultimo, fuerza para ama

sarla. 

"La alqu'imica labor de estos productores los ha convertido en 

conocedores de los componentes de las materias primas, hasta 

el punto en que "a ojo 11

, reconocen la produccion de cada ta"' 

ller par la calidad de la pasta, esa condici6n de la materia 

que define puntos de buena cocci6n o de un elevado desperdi� 

cio; aunque buena parte de los desechos de la primera quema 

se procesan para elaborar estuches en los que se colocan los 

plates para ingresar al horno, no hay duda de que un margen 

importante de no control sabre la calidad de la preparaci6n 

de la pasta se traduce en perdidas sensibles". (45), 

(45) Bol,var, Edgar. Tres culturas, tres proceso artesanales. Bole�
t,n de Antropolog'ia. Vol. 6 # 20. Medell1n. Pag. 135. 



En la gran fabrica este aspecto del proceso productivo es el 

que mayor tecnificaci6n ha tenido, reduciendose los riesgos 

de perdidas por rajaduras y quebraduras al obtener una pasta 

de alta calidad. El resto del proceso tecnico es mas o menos 

igual al de las fabricas medianas y al pequeno taller la 

pasta se moldea en tornos, se queman las piezas en hornos de 

carbon, se pulen manualmente y se vuelven a quemar. 

b. Moldeado

Una vez que la pasta ha sido preparada, con su manipulaci6n 

se da inicio al proceso de moldeado. Las tecnicas conocidas 

son multiples, pero las practicadas por los artesanos del 

Carmen para fabricar loza son dos : mo ldeado y forjado. 

Moldeado :"Se caracteriza por la presi6n ejercida sobre la 

arcilla aplicada sabre una forma inversa a la que se quiere 

obtener". (46) 

En esta tecnica es fundamental el uso de moldes, las cuqles 

se fabrican en yeso • En su elaboraci6n hay verdaderos es

pecialistas entre los ceramistas locales, sinembargo, los 

productos de caracter utilitar;o no presentan cambios nota

bles que exijan modificaciones de los moldes, por tanto la 

creati vidad de este oficio es casi ninguna. 

(46) Coltier-Angeli, Fiorella. La Ceramica. Barcelona, 1974. pag. 20.



Sobre el origen de los modelos para todo tipo de productos 

elaborados en El Carmen, se tenian las siguientes cifras : 

Para 19 68 50% son modelos estandarizados que no admiten in

novaciones, como en el caso de la loza; 25 % copias y 25% 

son modelos originales(47). 

Se emplean moldes para la obtenci6n de tazas, platos, poci

llos y para la loza en general, la tecnica es el forjado. 

Forjado : Toma elementos de la anterior y el torneado, ya 

que en esta se requiere del torno y de moldes para producir 

piezas planas como platos y redondas como tazas y pocillos. 

Se utiliza con pasta de consistencia semi-dura. 

En las piezas redondas el sistema recibe en El Carmen la de

nomnaci6n de peloteado. Se corta un bloque de arcilla de 

tamano apropiado (pequeno o mediano) y se presiona contra 

el molde que gira sobre el torno con la cuchilla se le da 

el calibre a las paredes. 

Para las piezas planas se emplea el sistema de teliado. Se 

explaya la arcilla contra el molde y de este modo el plato 

obtiene la forma de la cara interior. Luego con la ayuda 

de la cuchilla y el torno se pule la cara externa y se le 

da el grosor deseado. 

---�---� --------

(47) SENA. La artesania en el Dpto. de Antioquia. Med.,1986.pag.66.
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En otro tipo de piezas de caracter utilitario como licoreras. 

ceniceros, jarras, cucharones y tambien en piezas decorativas, 

la tecnica mas difundida es el colado. Para esta, la pasta 

que se utiliza es li'quida. 

Colado o vaciado : "Dicha tecnica consiste en lograr que se 

deposite de manera uniformes sobre la superficie interior de 

un molde una capa de arcilla introducida en este en suspen

sion acuosa. Este molde se compone de varias piezas y debe 

ser obligatoriamente de escayola (yeso). 

La arcilla mezclada con agua y vertida a continuacion en el 

molde provoca, al entrar en contacto con la escayola, un fe

nomeno de naturaleza electrolitica, cuya consecuencia es que 

parte del agua es absorbida par la escayola y que la arcilla 

se deposita sabre esta. 

( •••• )
11 En cuanto se da par terminada la reaccion, se vacia 

del molde la suspension sobrante. Se procede a sacar la pie

za del molde al cabo de varias horas, teniendo cuidado de que 

no se haya secado por completo 11 (48) 

(48) Coltier-Angeli, Fiorella. La Ceramica. Barcelona, 1974. p§g.30�31.
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Esta practica se hal�a muy difundida en la actualidad en las 

talleres artesanales del Carmen. Su introduccion es relati

vamente reciente. 

Despues de desmoldadas, las piezas son pulidas. Se suavi

zan los files de los bordes, se emparejan las empates y con 

la ayuda de una esponja humedecida se repasa la superficie 

de la pieza para que quede completamente lisa. 

Tanto para el modelado coma para la pulida, el trabajador 

necesita sensibilidad en sus manos para percibir y corregir 

los desperfectos. 

Ahora, las piezas en crudo se disponen para el secado. Se 

colocan sabre estantes de madera, en lugares muy aireados 

para que el viento haga su trabajo. La duracion del secado 

depende de las condiciones del clima. 

En algunas fabricas se realiza en este momenta un primer 

control de calidad. Las piezas torcidas o quebradas por 

efectos de la manipulacion se devuelven a la seccion de mo

linos para ser triturados de nuevo y reciclados. De alli 

se obtiene material para la elaboracion de estuches. 
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c. Estuchada

Una vez que las piezas se han secado estan listas para en

trar al horno. Las piezas pequenas no pueden ingresar suel

tas, sino que se depositan en especies de cajas de barro 

llamadas estuches. El horno se carga haciendo columnas de 

estuches y estos deben fabricarse con anterioridad. Para 

ello se utiliza un barro de menor calidad, que puede ser 

amasado con la ayuda de fuerza animal. Un trabajador se 

encarga de la estuchada, elabora las partes y las une y las 

ponea a secar. Los estuches nuevos entran en crudo al hor

no. Un mismo estuche puede servir para varias quemas. 

d. Quema de bizcocho o primera cocci6n

Apenas finaliza la cargada del horno, la puerta es tapiada 

con ladrillos refractarios de manera que el calor se con

centre. Solo quedan los orificios de los fogones para in

troducir el carbon y de las chimeneas para la salida del 

humo. 

La funcion de esta primera quema es darle a la pieza la con

sistencia necesaria. 
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La temperatura de cocci6n depende del tipo de objeto que se 

desee obtener. Para la loza la temperatura esta entre 900 

y l • 0 50 g r a d o s c e n t i' g r a d o s . 

La quema puede controlarse con pirometro, cono pilometrico, 

por el calor del horno o con reloj. (49) 

El pir6metro consta de un indicador electrico que marca la 

temperatura y un termopar que se introduce al horno. El 

termopar esta constituido por dos varillas de metales dife

rentes soldadas en uno de sus extremos y conectadas al in

dicador en el otro; cuando la soldadura es afectada por el 

calor recibe una corriente electrica proporcional a la tem

peratura que es sefialada en grados en el indicador" (50). 

El cono pilometrico es una "pequefia piramide de tres caras 

y de 3 a 5 ems. de altura fabricados con mezclas de arcilla 

y 6xidos; estan marcados del 022 al 42, correspondiendo 

cada numero a una temperatura precisa de fusion ( .... ) Para 

quemar el cono se fija a una pequena base de arcilla y s e 

coloca junto al orificio inferior del horno en tal forma que 
--�---------------

(49) Restrepo Calle, Cristian. op. cit. pag. 47.

(50) Ibid. Pag. 48.
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pueda observarse facilmente. C uando la temperatura del 

horno se aproxima a la temperatura de fusion del cono es

te empieza a doblarse, cuando se dobla completamente in

dica que la temperatura requerida se ha logrado .... 11 (51). 

Otra forma de controlar la quema es observando el color de 

las paredes del horno o de las piezas que se queman : 

11 Cuando el horno esta a 600 ° irradia un color rojizo oscu

ro que se aclara cada vez mas a 700 ° C y a  750 ° C; a los 

800 ° C SU color es rojo naranja; a los 900 ° C irradia un co

lor amarillo fuerte, mas claro aGn a los 950 ° C y todav1a 

mas a los l.000 ° C" (52). 

En la producci6n de loza del Carmen de Viboral el control 

de temperatura de los hornos no se hace con pir6metros ni 

con conos pirometricos, ni siquiera en la gran fabrica. 

Se hace 1

1a ojo 11 observando el color que van tomando las 

piezas dentro del horno, segGn se explico arriba. 

Para los hornos de esmalte se emplea una especie de cono 

pirometro que podria denominarse aqui en "ojo regulador 1

1 

(53) que consiste en una placa de 5 a 7 ems. de altura re-

( 51 ) 
(52) 
(53) 

Restrepo Calle, Cristian. Op. cit. pag. 49. 
Ibid. Pag. 50. 
Esta expresi6n no corresponde a la utilizada en la region. 

para efectos del presente informe. 
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cubierta de esrnalte transparente y fija sobre una base arci

lla. La placa ha sido perforada con un agujero. Se coloca 

en la parte superior de los fogones, pero dentro del horno, 

de tal modo que reciba todo el calor. Para comprobar si la 

temperatura es la adecuada se saca la placa ensartandola 

con los alambres del agujero. Si el esmalte ha vitrificado 

el horno ha llegado al punto de maduraci6n, es decir, ha ob

tenido la temperatura adecuada y se lo deja apagar. 

Toda el proceso de quema tiene una duraci6n mayor de 12 horas 

contadas a partir del momento en que se enciende el horno 

hasta que este se enfria y puede ya procederse a descargarlo. 

La descarga del horno es uno de los oficios mas pel igrosos y 

amenazantes para la salud de los trabajadores, pues dentro 

de este permanecen gases t6xicos que se han volatilizado con 

la quema. Los estuches se sacan por parejas o de a tres y 

se colocan en los alrededores, mientras se los pasa a cajo

nes para trasladarlos a la secci6n de decoraci6n. 

e. Decoracion

Ha sido la decoraci6n de esta loza lo que ha sobresalido en 

la producci6n artesanal del Carmen. Se trata de aplicacion 
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de pintura sabre bizcocho (po$t-cocci6n) y sabre ella, vi� 

driado o esmalte. 

En diversas epocas y ocasiones se encuentran referencias que 

alaban la decoraci6n de esta ceramica : 

11 En una aldea antafiona, contrita, recogida, de noble ambien

te castellano, ingeniosos campesinos han creado una indus

tria esencialmente terr1gena. La clasis pelton mueve una 

primitiva maquinaria de madera toscamente labrada. En 

rusticos molinos de piedra se prepara y refina el finisirno 

Kaolin. Sencillos decoradores pintan sabre la loza cruda 

dibujos primitivos". (5 4). 

�En los cuartos claros, las obreras que visten de claro pin

tan la loza, hay algo de su coraz6n en las florecillas que 

van pintando. Esas florecillas son todo un paisaje senti

mental y dentro de el retoza la raza". (55). 

�Fue la decoraci6n pintada de esta loza popular del Carmen 

de Vib oral, que se encontraba en todos los mercados del 

occidente del pais lo que le di6 su atractivo caracter. 

(54) Silvio Villegas, citado por Manuel Betancur B. "El Carmen, Van
guardia Nacional en la Industria de Ceramicas''. Revista Mu
nicipal # 3. Octubre de 1943. pag. 237. 

(55) Jaime Barrera Parra. citado por Manuel Betancur. op. cit. pag.237.
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Iniciada coma industria a finales del siglo pasado canto 

en sus principios con la ensenanza de tecnicos alemanes. 

Los decorados se hicieron comprando las dibujos de piezas 

de vajillas japonesas, francesas y holandesas y con el 

correr de las anos se hicieron caracter1sticas de la manu

factura del lugar. Luego, durante un tiempo se fueron ha

cienda cada dia en menor cantidad par la tendencia a reem

plazarlos solo par lineas cerca de las bordes en razon de 

la economia de tiempo. Pero en la ultima decada la deman

da de esa loza decorada con "paisaje de luna", decorado 

frances", 11 decorado japones", ha aumentado considerablemen

te. ( .... ) Se entrenan jovenes que repiten las motivos co

nocidos y que inventan otros dentro del mismo estilo que la 

hace muy solicitada 11 (56). 

"El rasgo fundamental d e  la produccion en El Carmen de Vibo

ral es la decoraci6n que se aplica al producto, elemento 

distintivo en el cual la creatividad de las artesanos ha de

finido un fertil espacio de expansion pl astica". (57). 

(56) Mora de Jaramillo, Yolanda. 11Clasificacion y notas sabre tecnicas 
y desarrollo hist6rico de las Artesanias Colombianas11

• Re�
vista Col. de Antropol. Vol XVI. Bogota, 1974. pag.305-306. 

(57) Bolivar, Edgar. Op. cit. pag. 128.
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Pintura : Despues de la primera querna, es decir, sobre la 

pieza en bizcocho se aplica la pintura. 

Los colores empleados en ella son colores met§licos cuya 

composici6n procede del empleo de sustancias quimicas, 6xi

dos, las cuales producen la coloraci6n y de una sustancia 

refractaria, el caolin. 

Su proceso de preparacion denominado calcina implica la que

ma de dicha mezcla a una temperatu ra de 800 a l .000 ° Centi

grados de donde resulta un polvo que debe super-pulverizar� 

se (mall a 1 .000). Este ultimo paso demanda un equipo alta� 

mente tecnificado inexistente en el pais, lo cual ha impe

dido la producci6n de estos colores obligando su importa

ci6n. 

La intensidad de color y su resultado final en la decora� 

cion exigen experiencia y conocimientos que se adquieren 

con la practica de muchos anos. El comportamiento del co

lor con la quema, que se intensifique, aclare o desaparez� 

ca guarda relacion con el tipo de horno (de carbon, elec� 

trico o de gas) y de aimosfera (oxidante, reductora) em� 

pleados, con la temperatura alcanzada y con la ubicaci6n 

de la pieza para el caso de los hornos de carbdn. 
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Sabre su experiencia con las colores un artesano afirmaba 

"Claro que en esto de ceramica el color mas bonito es el ro

jo, y el mas dificil. Es que el color rojo desaparece. El 

unico que no desaparece es el color azul que hizo Dias en 

las cielos ..... el color fino es el azul y el cafe 11

• (58).

La utilizacion de las colores ha tenido una trayectoria que 

es necesario profundizar. Al parecer las primeros dibujos 

fueron policromos. Se empleaban 3 y 4 colores distintos a 

la vez sin prestar mayor atencion a la armonia de su combi� 

nacion. 

La introduccion de dibujos monocromos es posiblemente paste� 

rior. La ceramica del Carmen llego a caracterizarse par la 

utilizaci6n del azul cobalto, tal vez porque es el color que 

con mas seguridad se fija al material. 

En la actualidad se emplean todos las colores cuyas denomi

naciones corresponden a las referencias de los fabricantes 

industriales : azul turqui, aguamarina, mostaza, verde oscu� 

ro, etc. 

(58) Trabajo de campo. Carmen de Viboral. Febrero, 1987.
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Las tecnicas y herramientas empleadas para esta pintura 

denominada pintura bajo esmalte han sido simples : 

"En la epoca del abuelo mio la pintura que mas acostumbfa ... 

bamos era con unas cartul inas disenadas por el mismo. Se 

hacia los dibujos y en papel mantequilla se grababa con 

tinta china y se recortaba con una cuchilla muy fina.  �ue� 

go con parafina se aplicaba a la taza y comenzaba uno a po ... 

nerle los colores; en una ocasi6n el abuelo mio fue a la 

Costa y se trajo unas esponjas de mar y con las esponjas 

haciamos dibujitos con una tijerita muy fina y ya era es

tampadito". (59). 

El uso de esponjas se difundio entre los artesanos asocia

do a determinados dibujos para los cuales se sigue utili

zando en la actualidad. 

Otra forma diferente de aplicar el color fueron los sellos 

de caucho que se humedecian en la pintura y se estampaban 

sobre la pieza. 

El uso del pincel es una tecnica adoptada en los ultimos 

tiempos y su empleo exige precision y habilidad . 

... -------------------

(59) Tornado de Edgar Bolivar. Op. cit. pag. 134.
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11 La pincelada sob re ceramica es un arte que no puede hacerse 

de cualquier manera. Se asienta fuerte y se levanta suave 

pa r a d a r l e v o l um en '' • ( 6 0 ) . 

C on relaci6n a las motivos se dispone de una informaci6n frag

mentaria . Dos lineas han ocupado a las dibujantes o decora

dores de la localidad : flares y paisajes. 

Las flares parecen haber sido las motivos primeros : flares 

grandes colocadas en el centro del plato o de la taza y acom

panadas de hojas; ramos o coronas de lfores bordeando la pie

za; flares sueltas sabre fondo coloreado o sin aplicaci6n de 

fondo y utilizando el color blanco del material y de este mo

do una posibilidad ilimitada de dibujos que dependian solo de 

las habilidades y la imaginaci6n de su creador. 

La introducci6n de las motivos de paisajes es posterior y al 

parecer guarda relaci6n con la importaci6n al pais de vaji

llas chinas, japonesas e italianas de las cuales buscaron 

copiar sus motivos. 

Luego en la medida en que la producci6n de loza fue estancan-

(60, Trabajo de campo. Carmen de Viboral. Febrero, 1987. 
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do y la demanda fue retrocediendo, tambien la creatividad 

en los dibujos sufri6 un retroceso . Paisajes y flores 

fueron sustitui'dos por "solo li'neas cerca de los bordes 11

( 61 ) . 

En el estudio realizado por el SENA a fines de la decada 

del 60 (62) se registraba ya esa situaci6n : 

"Herramientas y maquinaria son del tipo manual, lo cual no 

le ha hecho perder a la actividad su caracter artesanal 

( .... ) Si se esta perdiendo la naturaleza de artesani'a en 

el sentido de que la producci6n no incluye dibujos origi

nales .... 11 . 

A comienzos de la decada de los anos 70 hubo intentos de 

revital izaci6n de la producci6n de loza con sus tradicio

nales motivos decorativos por parte de Artesani'as de Co

lombia, lo cual produjo efectos positivos parciales y solo 

durante algun tiempo. 

�Muy recientemente (1974) una firma comercial ha impulsado 

vigorosamente y con criterio acertado la decoraci6n de esta 

loza" (63). 

(61) Mora de Jaramillo, Yolanda. Op. cit. Pag. 305.
(62) La artesani'a en el Dpto. de Antioquia. 1968.
(63) Mora de Jaramillo, Yolanda. Op. cit. Pag. 305.
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En la actualidad la producci6n de loza con pintura manual 

se obtiene unicamente en las tres fabricas mencionadas 

atras. S61o dos pequenos talleres producen hoy aquella 11-

nea de productos y su decoraci6n se ha reducido a la apli

cac6n de la linea sobre el borde. 

Los nombres de los diversos motivos se los asigna en oca

siones su creador pero lo mas corriente es que sea el uso 

mismo el que los vaya generalizando. Asi, se encuentran 

nombres como : "Ramo antiguo 11

, 
11 mariposas 11

, 
11 extra 11

, "coro-

na en azul claro y azul oscuro'', "paisaje antiguo 11

, 
11 pai-

saje con bohios 11

. ,  etc. 

Alrededor de la pintura se ha creado una divisi6n sexual de 

trabajo hasta el punto de llegarse a considerar este como 

un oficio femenino. 

Asi lo expresaba un artesano durante el trabajo de campo 

11 • • •  la misma cosa para (dibujar) estas flores. Por eso, 

para eso no sirven sino las manos delicadas como de mujer. 

Hay (dibujos) de hombres pero son muy escasos. La delica

deza siempre de la mano de la mujer para la decoraci6n. 
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El or1gen de tal especializaci6n no resulta todavia claro, 

lo cierto es que en este aspecto del proceso de producci6n 

han sido las mujeres quienes con mas apl icaci6n y acepta

ci6n se han dedicado a su practica, que al parecer la cul� 

tura ha sometido a un proceso socializador importante (cu

yas formas y manifestaciones son aQn desconocidas). 

Todavia hoy se mencionan los nombres de las decoradoras que 

han sobresalido dejando algunos dibujos en la memoria co

lectiva de la localidad. Se registraron entre otros los 

nombres de Ana Rita Giraldo, Jovita Aristizabal, Yolanda 

Hoyos, Isabel y Margarita Rincon, Rita Trujillo, Mercedes 

Betancur, Delfina Giraldo y Olga Garcia. 

En este mismo sentido se tuvo conocimiento de que Ceramicas 

Continental Ltda., que produce seis (6) motivos diferentes 

de vajillas pintadas a mano ha difundido comercialmente 

dos referencias que llevan el nombre de las decoradoras que 

los idearon : 1

1 noralba 11 

y "Carmelina". 

Esmaltado : Despues de la pintura sobre bizcocho, el pro� 

ceso continua con el esmaltado. Se trata de cubrir las 

piezas con capa dura y transparente que se llama esmalte. 
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11 Los esrnaltes son cubiertas yitreas impermeables integra

das sustancialmente por un fundente y una sustancia refrac

taria que sirve de cuerpo". (64) 

Las sustancias refractarias pueden ser el caolin o el cuar

zo. Los fundentes pueden ser de dos clases : plGmbicos 

al cal inos. 

"Los elementos plubicos son los que contienen plomo. Estos 

fundentes son el menio, litar girio y el albayalde. Los fun

dentes alcalinos son los que contienen sodio ( .•.. ) Estos 

son el b6rax, el 6xido de sodio, 6xido de potasio, 6xido de 

zinc, 6�ido de estroncio,  carbonato de calcio, de bario y 

de litio 11

• (65). 

Los fundentes m as conocidos por los ceramistas del Carmen 

son el minio y el borax . 

11 El minio (Pb304) es 6xido de plomo de color naranja. Por 

ser muy toxico debe tratarse con sumo cuidado. Funde entre 

800 y 850 ° C.,,, 11 (66). 

(64) Restrepo Calle, Cristina. Op. cit. pag. 34.

(65) Ibid, pag. 37.

(66) Ibid, pag. 36.
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'' E 1 b 6 r ax o b o rat o de sod i o ( Na 2 B 
4 

0 
7 

+ 1 0 H 
2 
0 ) es u n po 1 v o

blanco que se disuelve en agua y funde a bajas temperatu

ras. Este fundente evita el cuarteado en los esmaltes 

porque disminuye su coeficiente de dilatacion termica". 

( 6 7) 

El minio ha sido empleado durante anos en El Carmen a pe

sar de su caracter toxico, a veces por desconocimiento y

a veces por terquedad . Aunque existe un procedimiento que 

perimie extraerle la toxicidad denominado fritada o frita,

el el cual ha tenido ya alguna difusion entre los artesa

nos, el modo de realizarlo anula los efectos beneficos. 

( 6 8) 

"Los esmaltes son una mezcla de compuestos de feldespato, 

ucarzo, car bonato de calcio y oxido de cobalto fundidos 

conjuntamente en un horno (filtrador) de bido al calenta

miento a que se someten. Una vez frfa la mezcla se le adi

ciona minio, feldespato, agua y se muele en molinos de bo

las por un tiempo determinado hasta quedar formado el es

malte". (6 9). 

(67) Restrepo Calle, Cristian. pag. 37.

(68) Segun informaci6n verbal de la Ceramista Clemencia Ortega.

( 69) CODESARROLLO. Op. cit. pag. 18 .

l 21 



Los artesanos del Carmen s61o conocen las formulas de pre

paraci6n de los esmaltes transparente y cafe. Las prime

ras son conicidas en la mayoria de los talleres, sobretodo 

en aquellos donde en otras epocas se produjo loza. Las for

mulas del esmalte cafe, con el cual se les daba el acabado 

a los rubicones fabricados en la decada anterior, s61o los 

conocen algunos de ellos, quienes las guardan celosamente 

coma patrimonio individual o a veces familiar. 

11 Mi papa anotaba mucha cosa en sus libros. Todav'ia hay 

formul itas de esmal tes de el, y yo de pronto util izo algu

nas cuando no tengo materias primas, pues con esas formu-

1 i t a s a l g u n a s s a l e n m a s e c o n 6 m i ca s '' . ( 7 O ) . 

Los esmaltes de colores no son empleados para la loza, pe

ro si para la ceramica decorativa, aunque en pocos talle

res. Estos son importados ya listos para ser aplicados 

pues con la tecnologia disponible en El Carmen nadie ha 

podido llegar a combinarlos. 

La aplicaci6n de los esmaltes puede hacerse con pinceles 

o brochas, con sopletes o por inmersi6n. Por esta ultima 

(70) Tornado de Edgar Bolivar. Op. cit. pag. 133.
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tecnica, la pieza se sumerge agarrada con unas pinzas, en 

una caneca donse se ha preparado previamente el liquido. 

Despues de que las piezas se han secado se procede a en

cajonarlas para llevarlas de nuevo al horno. Se deposi

tan cuidadosamente en los estuches, sobre pequenos sopor

tes o unas, de manera que no se toquen entre si, ni se 

asienten por completo sobre la base del estuche, ya que 

esto desprenderia el esmalte de la superficie de la pieza. 

f. Quema de esmalte o segunda cocci6n

Esta se realiza por lo general en hornos diferentes a los 

empleados para la primera cocci6n y a  una temperatura ma

yor que la primera quema. Esta es de 1.150 a 1.400 grados 

centigrados. La duraci6n es de l a 3 dias. 

Despues de terminada la quema se sacan los estuches del 

horno, se desempacan y clasifican las piezas de acuerdo a 

la calidad. 

El control de calidad en las fabricas lo ejercen personas 

que han agudizado notablemente el sentido del oido. Con 

el mismo instrumento con que las limpian y desempolvan, 
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prueban el timbre dando un golpecito suave en el borde de 

cada pieza. Pero este no es el unico criteria de clasifi

caci6n. 

"Para clasificar estos articulos de acuerdo a la calidad 

correspondiente se tienen en cuenta caracter1sticas de : 

torcedura, imperfecciones en el color utilizado en la de

coraci6n, grumos, grietas, etc. De acuerdo a la magnitud 

o notoriedad del defecto, el articulo se clasifica en la

categoria correspondientes ( ..•. ). 

Las lineas que forman el mayor volumen de producci6n (pla

tos, tazas, pocillos) solamente llegan a las grados de 2a. 

3a, 4a y 5a. calidad, en vista de que las equipos utiliza

dos, procesos inadecuados, materias primas de baja calidad, 

etc., no le permiten elaborar articulos de la. calidad. En 

los aisladores, rubicones y ceramicas artisticas se clasi

fican como de primera calidad algunas unidades" (71). 

Despues de clasificarlas, se empacan en cajones de madera 

amortiguados con paja y quedan listas para el transporte. 

El proceso productivo traticional de la loza del Carmen im-

(71) CODESARROLLO. Op. cit. pag. 6.
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lica la realizacion de mas de 200 (267 en Ceramitas Conti

nental) (72) pasos, desde el momenta en que se extrae la 

arcilla de la veta hasta el momenta en el cual queda dis

ponible para el despacho. 

2. PROCESO ARTESANAL SIMPLIFICADO

Hace alrededor de 12 anos se comenzo un proceso de diver

sificacion de la linea de produccion tradicional de la lo

za. Influido inicialmente par artesanos de la localidad 

antioquena de Caldas e impulsado par la necesidad de redu

cir las costos de produccion en las pequenos talleres, co

menz6 a producirse un tipo de productos de barro cocido 

denominados comunmente "Ceramica en pintuco". 

En palabras de un artesano se trata de lo siguiente 

"Los talleres caseros se han salido un poco de la tradi

ci6n de la region optando por sacar una linea de produc

ci6n facil. Facil llama yo al uso del barro sin formula

ci6n : fabricar materas y sabre el bizcochaje del produc

to decorarlo con pintura comun y corriente, comercial, son 

�,ff-intormacion·c1e-tampo. El ·carmen de V1boral. Febrero, 1987.
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objetos fragiles que no son ceramica. Con el uso se van des

haciendo, se revientan. Tuvo un auge, fue una novedad y hay 

muchos talleres que optaron seguir una corriente. Subsisten 

todavia pero no crecen 11

• ( 73). 

El proceso de producci6n es mas simple y asi lo afirma otro 

artesano : 

11 Por eso es que esta ceramica que nosotros hacemos tal vez 

gusta tanto y la hacemos porque es muy facil ( ...• ) usted 

coge una caneca y le echa banro y silicate y vacia hoy y ma

nana la tiene, pasado manana por la noche la esta quemando, 
lov .... 1,-a.-r 

si hay solamente la esta quemando por la noche, y la otra, 

pasa por 60 procesos una taza o un planto o creo que son 

mas, asi sea el mismo trabajador. Hay que hacer una canti

dad de cosas. Usted arranca hoy y dentro de un mes apenas 

empieza a ver la cosa 11

• (74) .. 

El proceso que se lleva a cabo en la fabricaci6n del barro 

cocido es el siguiente : 

a. Preparacion de la pasta

(73) Tornado de Edgar Bolivar. Op. cit. pag. 138.

(74) Trabajo de campo. Carmen de Viboral. Febrero, 1987
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Los talleres reciben sus pedidos de arcilla de las explo

taciones de Llanogrande (Rionegro). Se trata de un barro 

gris que viene en bloques, el cual depositan en un.rinc6n 

del local, especialmente dedicado para este fin. Se pro

cede a picarlo en trocitos pequenos y a  mezclarlo con agua 

por partes iguales. Esta preparaci6n se hace tomando un 

balde como medida. Se agrega un fluculante que por lo ge

neral es silicato de sodio, para obtener una pasta de con

sistencia liquida llamada colada, una vez se ha mezclado 

con la ayuda de un batidor. 

b. Moldeado

Las tecnicas empleadas para el moldeado de las piezas son 

el colado y el forjado o pelotiado. (Ver atras descripci6n 

de dichas tecnicas ) 

Una vez el molde ha absorbido la cantidad de agua suficien

te se le saca el exceso de p,,.sta, el cual es devuelto de la 

caneca y se deja secar alli dentro durante corto tiempo. Lue

go se procede a desmoldarlas para continuar el secado al aire 

1 ibre. 

c. Cocci6n
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En estos ta11eres se dispone, por lo general, de hornos de 

carb6n medianos y pequeiios (1 a 4 fogones) para la unica que

ma que realizan. 

Para ingresar al horno s61o las piezas pequeiias necesitan es

tuches. Las,demas, piezas medianas y grandes, se colocan unas 

sabre otras. 

La temperatura de cocci6n de estas piezas es de 800 ° a 900 °

C . E 1 co n t r o 1 d e 1 a t.e mp e r a t u r a s e h a c e a o j o , d e a c u e rd o a 1 

color del horno. 

d. Decoraci6n

Sabre la pieza en bizcocho se aplica una capa de esmalte sin

tetico de producci6n industrial y sabre esta se pintan a mano 

motivos floral es con laca tambien de producci6n industrial. 

Los colores m�s empleados para el fondo son blanco, negr9, ca

fe oscuro, vinotinto y amarillo. 

Existen otros talleres donde se trabaja el barro cocido con 

tecnicas de acabado un poco difer.cntes, como el engobe por ejem

plo, para el cual se utilizan tierras y silicatos que se dis

tribuyen sobre la superficie de la pieza en crudo con ayuda de 

una esponja o por inmersi6n. 

Luego se dejan al aire libre en estanterias de madera colocadas 

bajo cobertizos y se llevan despues al horno. 

Despues de la quema, los productos pueden empacarse y llevarse 

a vender. Algunos talleres realizan las ventas de sus produc

tos en bizcochos porque no estan en condiciones de realizar el 

proceso completo. 
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D. UNIOADES DE PRODUCCION

Existen en el Carmen de Viboral dos tipos de unidades de 

producci6n claramente diferenciados el pequeno taller 

artesanal y la fabrica. Las distinciones radican en di

versos aspectos coma la tecnificacion del proceso produc

tive, las relaciones de producci6n, la productividad, el 

tamano y la localizaci6n. Recientemente, las diferencias 

tambien se observan en los productos fabricados por unos y_ 

o t ro s.

Hasta hace algunos anos se sonsideraba ademas un tercer 

tipo de unidad de produccion : la pequena empresa. Esta 

se diferenciaba del taller casero o familiar por el empleo 

de fuerza de trabajo exclusivamente asalariada y la sepa

raci6n de la vivienda familiar. De la mediana y gran em

presa o fabrica se diferenciaba por el numero de trabaja

dores y el volumen de producci6n. 

En la actualidad ninguna unidad productiva sobrepasa un 

numero de 3 trabajadores as�lariados de caracter permanen

te. La situaci6n mas comun es la del taller donde se em

plea a la vez fuerza de trabajo familiar y asalariada, con 

un numero maxio de 6 trabajadores entre ocasionales y per-
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manentes, que no recibe aqui la denominacion de taller fa

miliar sino pegueno taller artesanal. 

Por su parte, las fabricas que aun subsisten han credido 

considerablemente con respecto a las pequenas empresas. 

En la actualidad, la fabrica que posee un menor numero de 

trabajadores es Ceramicas Triunfo con 55 obrer.os. 

' I 

j> .... 6 dvcc..lu"" 
Es decir, la tendencia de la crisis de la poblacion arte-

sanal en el Carmen de Viboral ha sido la polarizacion de 

las unidades de producci6n y la desaparicion de las peque

fias. empresas. 

La  informacion secundaria ( cuantitativa) de que se dispo

ne para comprender el funcionamiento de talleres y fabricas 

tiene las siguientes caracteristtcas 

Estudio de CODESARR OLLO 75 publicado en 19 74 fue el resul

tado de censar 19 establecimientos definidos coma empresas 

o fabricas . Estas se clasifican en pequefias, medianas y

grandes, de acuerdo con las volumenes de producci6n men

suales en cada una, El resultado fue el siguiente: 

75. CODESARROLLO. Cerpamica. El Carmen de Viboral. Medellin, 1974, 63 pp.
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Pequenas 
( Menos de 80 

mil unidades) 

Medic.i'."as 
( 80 y 170 
mil unidades) 

G randes 
( Mas de 170 
mi 1 ) • 

13 

3 

3 

Tambien se r.etomo eLestudio realizado como tesis de grado 

por estudiantes de la facultad de Economia de la Universi

dad de Antioquia, presentado en 1 984 76 . Alli se censaron

20 establecimientos catalogados como pequen as industrias 

o pequen os talleres, sin clasificarlos. La caracterizacion

que se hace de ellos a�la cual se acoge este informe, es 

as 'i: 

11 En general el p�quefio taller donde el propietario es. a 

la vez administrador, vended.!£ y trabajador, organiza :y 

controla el proceso de produccion, repara y hasta fabrica 

la poca maquinaria que utiliza. 

76. Aguinaga, Leon y Otros. La pequena industria en el Oriente Antio

queno. Tesis de Grado. Facultad de Economia. U. de A. Medellin, 1984
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En este proceso productivo predomina el uso de herramientas 

y de maquinaria simple, reduciendose en algunos casos a un 

motor. Tambien se da en menor proporci6n la producci6n pu

ramente manual ( .... ). 

� esta actividad es importante el trabajo asalariado ( en 

0% de las empresas ) sin descartarse el que una proporcion 

menor-de establecimientos utilice tambien otro tipo de tra

bajo o ambas formas. 

P o'r 1 o general s e a pre n de en el ta l 1 er a tr aves de l a pr a c -

tica . La organizaci6n del proceso de produccion se basa en 

la experiencia . Aqui el trabajador realiza varios oficios 

parciales, por lo tanto no se presenta una verdadera division 

del trabajo. ( .... ). 

La organizaci6n del taller no permite ir mas alTa de la re

posici6n o producci6n de las mismas condiciones rudimenta

rias de producci6n ... El financiamiento de la tecnologia es 

imposible conseguirlo pues las instituciones bancarias y/o 

financieras exigen registros contables y una cierta eficien

cia en el proceso de produccion, que estos productores no 
77 

cumplen 11' ' • 

. JJ. Aguinaga, Leon y Otros. Op. cit. Pag. 56,71. 
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En tercer lugar esta el art iculo del antrop6logo Edgar Bo-
78 

livar, ya citado_ aqui segun el cual, las unidades de pro-

duccion se clasifican en taller casero o familiar, peque

na industria y fabrica ( sin datos cuantitativos). 

Caracteriza al primero por el trabajo familiar, su ubica.: 

ci6n dentro de la vivienda, porque no existe organizacion 

del proceso de produccion y los trabajadores y administra

dores son a la vez vendedores, donde solo se obtienen los 

medios de subsistencia y se encuentran en proceso de cri

sis y retroceso. 

La pequena empresa esta definida alli como una unidad de 

produccion donde II la idea de lo domestico da paso a un 

sistema productivo basado en el trabajo de asalariados 

que permanecen relativamente fijos en la parte de la la

bor, la pequena empresa no abandona ese caracter rudimen

tario de organizaci6n, en la que el propietario es a la 

vez capataz, gerente de producci6n, responsable de las 

ventas, encargado de las relaciones publicas e incluso 

con'.:"ejero de sus empleados 11

• Se trata en este cas-o de las 

talleres tradicionales revantados a fines del pasado si

glo, donde no se ha dado paso a la tecnificacion:

78, Bolivar, Edgar, "Tres culturas, tres procesos artesanales11
• 

Boletfn Antrop. Dpto. de Antrop. U. de A. Vol.6 # 20 Medellin 
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11 Estos viejos talleres grandes como fabricas y elementa

les coma manufacturas son los mas autentico del Carmen" 79

Segun el mismo articulo, en la fabrica se pre�enta ya una 

organizaci6n del proceso productivo y una division del 

trabajo, un intentd de modernizaci6n de la maquinatia y 

renovacion de la producci6n. 

De otro lado, se retoma la informacion directa obtenida 

durante el tiempo de permanencia en terreno, la cual ayu

dara tamyien a comprender el funcionamiento de las dis

tintas unidades de producci6n. Segun esta fuente , exis

ten 27 establecimientos, de los cuales 3 se catalogan co� 

mo fabricas ( Ceramicas Continental Ltda., Ceramicas 

Triunfo y Ceramicas El Capiro)., por la vinculaci6n de 

trabajadores asalariados ( en numero superior a 50) , se

paraci6n entre administraci6n, producci6n y comercializa-

ci6n, organizaci6n del proceso productivo division del 

trabajo y especializacion de los trabajadores en los dis

tintos oficios),relativa tecnificaci6n de la producci6n, 

en ciertos pasos del proceso y trabajo manual en el res

to, volumen de producci6n superior a 170 mil piezas men

suales y alta capacidad de endeudamiento. 

79. Edgar Bo+ivar, op. cit.
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. De estas tres sobresale Ceramicas Continental Ltda., con 

mas de 200 trabajadores, la cual viene en un proceso de 

tecnificaci6n, refinanciaci6n y ampliaci6n a partir de la 

decada del 60. 

El resto de establecimientos , es decir, 24 se-catalogan 

coma peguenos talleres o talleres artesanales y sus con

diciones de funcionamiento coinciden con las mencionadas 

atras para la pequena industria y el taller caseo. Es de

�r, el pequeno taller de ceramica del Carmen de Viboral 

no supera los tres trabajadores permanentes y en�todos 

ellos el propietario esta vinculado a la producci6n y a

tiende tambien la comercializaci6n del producto. Se cuenta 

con personal asalariado en la mayoria de lo� casos de ca

racter temporal y coni:trabajadores familaires. Localiza

cipn dentro de la vivienda ( 13 establecimientos) o en an

tlguas fabricas compartidas con otros artesanos. No hay or

ganizaci6n del proceso productivo, ni division o especia

l izaci6n del trabajo, alli todos los trabajadores realizan 

el proceso completo o intercambian los oficios Poca o nula 

capacidad de endeudamiento. Equipo tecnico rudimentario y 

proceso productivo manual. 
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1. LOCALIZACION

Las antiguas y grandes fabricas se encuentran situadas 

a las afueras del casco urbano, en dos sectores suburba

nos denominados Campoalegre y La Chapa. Alli fueron ubi

tadas desde su construcci6n a comi enzos del presente si

glo . Con ello se buscaban condiciones favorables con 

respecto a las corrientes de agua , que necesitaban para 

la producci6n de energia. 

"La localizaci6n de las fabricas obedece en us mayor par

te a la utilizaci6n de caidas de agua. Todas se encuentran 

ubicadas en la parte baja cerca a la montana logrando que 

una corriente de agua mueva diferentes ruedas hidraulicas 1180

Par su parte, los pequenos talleres se encuentran casi to

dos localizados en la zona urbana, coma puede bbservarse 

en el siguiente cuadro : 

80. Botero, German. Op. Cit. Pag. 9.
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LOCALIZACION DE TALLERES Y FABRICAS DE CERAMICA 

# 

3 

24 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO ZONA URBANA 

Fabricas 

Ta11eres 15 

ZONA SUBURBANA 

3 

9 

27 15 ll 

Fuente Trabajo de campo. C. de V. 1987. 

Los p equenos ta1 1eres son resultado de construcciones re-

cientes . Su formaci6n no se remonta mas de diecisiete 

aiios atras, cuando comenz6 el 

fabricas de 1 o za. A medida que 

desmonte 

se iban 

y 1 a crisis de 

c.ov.,..:idc!o 
cyan o estas,

las 

los 

trabajadores desocupados se dedicaban a trabajar en for

ma independiente y levantaban su propio taller en los so

lares de las casas. 

Entre las fabricas que han ido retrocediendo y disminuyen

do su capacidad productiva hasta catalogarse hoy como ta

ller�s artesanales, estan: Ceramicas El Progreso, JQpi

ter, Ceramicas Libertad y El Dorado. 
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Segan info�maci6n dispon ib le para 1984, de las 2 0  peque� 

ii as i n du s tr i as  c en s a d a s ·, . u n a (J ) ten i' a men o s de 1 a ii o de 

antiguedad, sus seis (6) estab an entre 1 y 5 anos, ocho 

(8) entre 6 y 15 aiios, cinco (5) entre 16 y 30 anos. Nin 

guno teni'a mas de 30 an os de ant iguedad.81

En la actualidad , de las 24 tal leres cen�ados s6lo se 

dispon e de infor macion sabre la antiguedad para 2 1  de e

llos, a si' : U n  taller (1) con una antiguedad menor de 1 

afio, diez (10) entre 1 y 5 aiios, seis (6) entre seis y 

quin ce aiios, 3 entre 16 y 30 afio s y u no (1) de mas de 30 

afio s. 

ANTIGUEDAD DE LOS PEQUENOS TALLERES DEL C. DEV. 

ANO DE LA 
INFORMAC. 

# DE ESTABLE
CIMIENTOS 

MENOS 1 1-5 ANOS 6-15 ANOS 16-30ANO S MAS 31 
ANO ANOS 

1984 l 
1987 2

20 
21 

1 6 8 5 

1 10 6 3 

(1) Fuente: Aguinaga Leon y Otros.
(2) Fuente : Trabajo Encuesta - Cue stionario Artecol. Trabajo de Campo

C. de V. 1987.

81. Aguinaga, Le6n y Otros. O p. Cit. Pag. 125.
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Entre los once talleres de creaci6n mas reciente, cinco 

tiene cuatro anos y seis· menos de dos anos de antiquedad 

Es decir, con posterioridad al censo del ano 84 se crea

ron 5 nuevos talleres. 

2. UTILIZACION DEL ESPACIO.

Los talleres tienen dos formas de establecerse: 

a. Dentro de la vivienda . Los talleres que funcionan den

tro dela vivienda son de dos claaas: los que fueron cons

tu1dos en los solares de las cas£as en ramadas levantadas 

con este fin, las cuales demandan ventilacion y amplitud, 

y los que ocupan una habitaci6n especial en los cuales 

se utilizan hornos electricos y por lo tanto su demanda 

de espacio es mucho menor. 

b. Independientes : Estos pueden estar ubicados en los

locales de antiguas fabricas o en otros lugares construi

dos exclusivamente para servir como talleres. 
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UBICACION DE LOS PEQUENOS TALLERES 

ANO V!''l ENDA INDEPEND. # DE ESTABLECIM. 

1984 l 19 1 20 

Ramada Habitac. Antig. Otro 
Fabric. Local 

198l 24 
10 3 6 5 

(1) Fuente: Aguinaga, Leon y Otros.
(2) Fuente: Encuesta- cuestionario . Artecol. Trabajo de Campo.

C. de V. 1987.

La antiguas fabricas se asientan en el paisaj� semiur

bano coma enormes cubiculos de tierra. Ocupan grandes 

espacios de varios miles de metros cu adrados, construi

dos co� adobes cocidos y tejas de barro. Parecen gigan

tes en reposo cuyo uni co signo vital es el humo que sa

le de las chimeneas de los hornos. 

Otras parecen monticulos de tierra que despues de muchos 

alas de abandono van desmoronandose y regresando a la 

tierra. 
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Las antiguas fabricas del CArmen de Viboral, son lugares 

espaciosos, amplios, aireados e iluminados. Se respira en 

ellas un aire sagrado. Parecen templos primitivos donde 

se rinde culto a la naturaleza y a  la t1erra. Sitiios pa

ra acariciar, contemplar y adorar el barro. Lugares apro

piados; para la concentracion y la creacion donde el ti.-em

po transcurre con lentitud y el silencio invita al reco

gimiento. 

Vientres de tierra donde todo es gris, terroso: suelo, mu

ros y hombres y donde reina el desorden del trabajo crea

dor. 

"Las empresas productoras de ceramica de El Carmen de Vi

boral ocupan un late de terreno extenso dividido en dos 

partes: una de las cuales esta construida ·en forma de ra

mada rustica destinada para efectuar en ella los procesos 

de producci6n, almacenar productos terminados, materias 

primas, materiales de empaque y localizar oficinas de ad

ministraci6n. La otra que esta al descubierto, se destina 

coma dep6sito de materiales varios y coma zona de cargue 

y descargue d� vehiculos." 82·

82. CODESARRO�LO . Op. cit. Pag. 3.
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Los espacios interiores se distribuyeron en secciones de 

acuerdo con el orden en que se realiza el proceso produc

tive en un intento de organizarlo funcionalmente. 

Poseen dos entradas, una anterior muy amplia donde se es

tacionan camiones que transportan la mercancia terminada 

y otra posteri9r para el ingreso de los camiones con ma

teriales. 

Las materias primas se depositan bajo cobertizos o al ai

re libre. 

"Al ingresar a esta fabrica se percibe un espacio amplio, 

cubierto de holgura, prevaleciendo el sistema constructi

ve de altos techos en madera, los pilares que los sopor

tan son en este caso columnas de ladrillo; la luz y el 

aire circulan libremente y en una especie de patio cen

tral muy amplio se acumulan montfculos de materia prima 1183 

83. Edgar Bolfvar, Op. Cit. �ag. 136.
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Cerca a las de�6sitos de materiales se b sea ubicar las 

secciones de trituracion y decantacion. Mas alla Ta sec

ci6n de molinos de forma que ha_2a continuidad y separa

ci6n entre las diferentes pasos del proceso, lo cual se 
dQ; ic..i<?r\hz...,..,..flv-.te 

logr6 en la mayoria de las casos, diferentemente. 

"Las secciones de las fabricas que se aprovechan para e

fectuar procesos de producci6n, fueron asignadas y dota

das sin seguir critertos t�cnicos de funcionalidad que 

les permita a las trabajadores desempenar el oficio en 

condiciones c6modas y agradables sin desgaste de energia 

en operaciones y movimientos innecesarios que ningun be

neficio reporta para las empresarios o trabajadores•.84

El grafico que se incluye a continuaci6n es un ejemplo de 

la distribuci6n de las secciones productivas y la utili

zaci6n del espacio en una fabrica antigua del Carmen de 

Viboral. 

8{ CODESARROLLO , Pag. 3. 
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Los talleres artesanales que ocupan antiguas fabricas u

til izando solo �a rte del espacio disponible. En ocasiones 

son compartidas por varios talleres, ca�a uno de los cua

les usa un horno, coma ocurre en la actualidad en la an

tigua fabrica de ceramicas La Libertad en Campoalegre. 

En los talleres canstruidas dentro de las vivienda� , el 

espacio dispanible es mucho menor. Alli las espacios do

mesticos y productivas no se encuentran claramente dife

renciados. La vivienda se encuentra en la parte anterior 

y el taller artesanal en la posterior, generalmente baja 

cobertizos construidos en las solares.

11 Los antiguos solares que hasta no hace muchos anos fue

ron tambien huertas caseras se han transformado en rama

das que albergan el taller, un harno, tanque de secamien

to, moldes, piezas a media terminar, amontonamiento de 

deshechos y un pozo para el barro, se distribuyen par la 

escena. Los talleres son lugares arenosos, en las que se 

combinan el adobe, el ladrillo, l��rcilla en todas sus 

farmas, coma barra almacenado,en balsas de secamiento, 

en moldes; las talleres son al mismo tiempo lugares hu-
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medos y ardientes, oscuros y de fuego, silenciososo y 

crepitantes. Son laberintos • 
85 

Sin embargo, las materias primas ingresas al taller par 

la misma puerta de la vivienda, algunas habitaciones se 

utilizan coma deposito de productos terminados y en oca

siones coma almacen. El patio de la casa sirve tambien 

coma sitio para el empaque de productos. 

En el taller reina la desorganizacion • No hay un inten

to de distribucion de las espacios de acuerdo con las 

pasos de 1 proceso productive, todo se mezcla y las tra

bajadores deben desplazarse par todo el lugar, pues cada 

uno real iza el proceso complete. No existe alli division 

del trabajo, ni especializacion de las operarios en al

gun oficio, 

A continuacion un ejemplo de taller ubicado en la vivien =

da familiar. ( GRAFICO # 5). 

85. Edgar Bolivar, Pag. 130.
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En los talleres independientes de la vivienda se encuen

tra por lo general una habitacion anterior dedicadad a ser

vir de almacen y oficina. El taller propiamente dicho 

puede estar construido bajo cobertizos, con el estilo tra

dicional de las fabricas, en el cual se crea un s6lo es

pacio muy amplio, y ventilado con zonas medianamente de

limitadas para la realizacion del proceso. En otros cases, 

talleres de construccion separan los diversos espacios dis

ponibles por medio de muros coma se observa en el grafi-

co No. 4. 
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En estos , "ya no se trata de una casa con taller al fon

do, sino que predomina el espacio de la produccion; ade

lante el almacen y depdsito de mercancias acabadas, es 

una vitirna relativarnente organizada segun formas y u-

sos 
11• 86. 

3. NUMERO DE TRABAJADORES

La situacion relativa al numero de trabajadores vincula

dos a las empresas y talleres ha v ariado considerablemen

te a partir de 1974, fecha de publicacion del estudio de 

Codesarrollo. Segun ese estudio : 

11 Las 19 empresas ocupan 146 trabajadores en los diferen·.

tes oficios de elaboracion. 

El minima de operarios par empresa es cero (0) por exis

tir un establecimiento que �solo utiliza en sus labores 

a los miembros de su familia en sus rates libres; el maxi-

-..:'P"'.--------�":'""�-

86. Edgar, Bolivar, Op. Cit. Pag. 132.
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mo es de 61 personas. El 25.9% del personal ceramista la

bora en 11 fabricas que ocupan menos de 20 operarios por 

empresa, el 74.1% restante estan vinculados en ocho (8) 

empresas que tienen creados entre 21 y 61 puestos de tra

bajo 1! (87) 

Al  parecer, en la informaci6n anterior no se tuvo en cuenta 

la situaci6n de la mas grande empresa de Ceramica del 

Carmen, la cual habia comenzado su proceso de ampliacion y 

tecnificaci6n desde la decada de los 60s. 

S e g u n u n e s t u d i o a n t e r i o r , 1 9 6 8 , r e a l i z a d o p o r e l S E NA ( 8'8 )

Ceramicas Continental contaba en aquel momenta con 212 ope

rarios. 

Durante la decada de los 80s, entre el ano 80 y el 84, do

ce (12) fabricas suspendieron labores y cerraron definiti

v amente 11 8 9

(87) CODESARR OLL O Op. cit. pag. 11

(88) La Artesania en el Dpto. de Antioquia, Medellin, 1968, pag. 61.

·a9) Perez, Angela Maria. 11La Ceramica del C. de V. El barro que fue 

diluido por el progeso11. Nueva Frontera# 499. Sept. 10-16/84 

Bogota. 
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En 1984 el numero de trabajadores en los pequenos talleres 
se hab,a reducido a 96 y su situacion iba en retroceso. 

Se registro lo siguiente: Cuatro (4) talleres tiene coma 

proyecto ampliar, ocho (8) cerrar y siete (7) seguia igual. 

Los problemas esgrimidos fueron los siguiente: "Los pro

ductores plantearon como principales causas para no hacer 

nuevas inversiones o para cerrar, problemas salariales, en 

cuanto la estructura de costos no les permite cubrir las 

prestaciones sociales que exige la legislacion laboral y 

problemas de mercado ya que este no esta en capacidad de 

absorber volumenes grandes de producci6n en periodos cortos. 

Por otra parte, las empresarios no cuentan con las recursos 

necesarios para promocionar sus productos" ( 90)

En contraposicion, Ceramicas Continental ocupaba un perso

nal de 182 trabajadores y producia cerca de medio millon 

de piezas al mes. (9l)

En la actualidad (1987) el personal vinculado a la produc

ci6n de ceramica es de 404 personas, de las cuales 336 son 

(90) Aguinaga, Leon y Otros. op. cit. pag. 65.

(91) Perez, Angela Mar,a, op. cit.
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trabajadores de las 3 fabricas, asi: 

Ceramicas Continental Ltda. 

Ceramicas El C apiro 

Ceramic�� Triunfo 

211 trabajadores 

70 trabajadores 

55 tr ab ajadores 

El resto, es decir, 24 pequenos talleres ocupan 68 tr aba 

jadores entre asalariados familiares. L a  informacion a nte

rior se resume en el siguiente cuadro: 

NUMERO DE TRABAJADORES SEGUN ESTABLECIMIENTO Y RELACION 

DE TRABAJO. 

# Tipo de Establecimiento # de T. Asalariados Familiares 

3 

24 

27 

Fa bricas 

Pequenos Talleres 

336 

68 

404 

FUENTE: Tr abajo de Campo C. de V. 1.987 

336 

19 

355 

45 

45 

La di s criminaci6n de cada taller segun tipo de trabajador 

empleado, sexo y forma de ocupacion es la siguiente: 
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PROPIETARIO TRABAJADQRES SEXO FORMA DE QCUPAqON 

# Asalar. Fliares. F. M. Pe nil a ne n te Ocasional 

Fabio A rcila 1 1 1 1 

Mercedes Bello 
Elsy G *

Pedro Bello 3 2 1 3 3 

Mercedes Betancur 1 1 1 1 

Clemente Betancur 1 1 1 1 

Israel y Rafael 

Cardona 1 1 1 1 

Jhon Ja i ro Eche-

verri 2 2 1 1 2 

Pedro Nel Garcia 2 2 2 2 

Juan Garcia 3 3 3 3 

Carlos Henao 3 2 1 2 1 2 1 

Fco. Isaza-Hector 

Pelaez *

Alfredo Idarraga 4 1 3 4 4 

Alberto Misas 1 1 1 1 

Domingo Montoya 3 2 1 1 2 1 2 

Gerardo Montoya 6 6 3 3 3 3 

Samuel Pareja *

Oscar Ramirez 2 2 2 

Luis Salazar 1 1 1 1 

Ramon E.Salazar 1 1 1 1 

Rodrigo Salazar *
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Fidel Valencia 

Francisco Valen

cia 

Tul io Vargas * 

Jairo Yepes 

TOTAL 

24 

4 

2 

1 

44 

* Solo trabajan ellos.

3 

1 

1 4 3 1 

2 2 2 

1 1 

Fuente: Encuesta - cuestionario Artecol. Trabajo de Campo C. de V. 

Febrero / 87. 

El total de trabajadores de pequenos talleres (68personas) 

corresponde al numero de trabajadores (asalariados-familia

res del segu ndo cuadro), es decir, 44 y el numero de propie

tarios de taller (24), los cuales, segun se afirmo atras, 

se vinculan en su totalidad al trabajo directo. 

4. RELACIONES DE PRODUCCION

La produccio n de ceramica del Carmen de Viboral se realiza 

con base en dos tipos de relaciones de trabajo; salariales 
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y familiares. Ambas estan presentes desde muy ternprano en 

el desarrollo de esta actividad y no puede excluirse a 

ninguna de las dos para comprender el proceso seguido por 

la artesania en la localidad. 

Los primeros talleres artesanales fundados a fines del si

glo pasado y comienzos del presente, debieron abjrse y 

comenzar sus actividades con muy pocos trabajadores que ac

tuaban coma aprendices e inclusive tambien entre ellos 

miembros de las familias de los propietarios. 

Las primeras decadas fueron de constantes ensayos, inves

tigaciones, innovaciones y adaptaciones, lo. que hizo de 

dichos talleres verdaderas escuelas para el aprendizaje del 
s <l Ii e ..-0"" 

oficio. Los artesanos formados alli saliendo a fundar sus 

propios talleres una vez hubieron absorbido las conocimien

tos y la practica necesarias para desempenarse de forma in

dependiente. Esta ha sido par tradicion la fuente princi

pal de nuevos talleres en el Carmen de Viboral y continua 

siendolo en el presente. 

Cuando hubo tornado mayor fuerza la produccion de loza, las 

pequenos talleres fueron aumentando en cantidad y cre

ciendo en tamano con lo cual se hizo necesaria la vincula

ci6n de mas personal. 
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En 1943 se decfa que: 

"La principal (industria) es la cer8mica que cuenta con 

trece establecimientos ( .•. ) hay tambien algunos talleres 

pequenos ( ..• ) ocupa 500 obreros fijos y 1 .000 campesinos 

proveedores de materiales 11 (92) 

En 1947 la poblaci6n ocupada directamente en el trabajo 

de las fabricas de loza habia aumentado notoriamente: 

Son muchas las f§bricas que existen ya en aquella poblacion 

y las cuales se dedican exclusivamente a elaborar loza. 

Dichas empresas ocupan no menos de 1 .500 obreros, los cua

les son todos de esa poblaci6n 11

• (93) 

De este modo fue formandose un ejercito de trabajadores 

carmenos capacitados en diversos oficios que rotaban por 

las distintas fabricas durante buena parte de sus vidas .  

(92) "El total de personas beneficiadas directamente con el capital

y funcion de estas fabricas es de 5.500, sin contar otros 

muchos de poblaci6n que ellos deriban (sic) indirectamente 

el beneficio11 Betancurt, Manuel A. El Carmen Vanguardia Nal. 

de la industria de la ceramica "Rev. Municipal # 3 Oc./43. 

Medellin. pag. 228. 

(93) "La Fiesta de la Loza" Juventud # 8. Nov. 3/47 E. C. de V. pag.1
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Existian a la par pequenos talleres cuya produccion tambien gira

ba alrededor de la loza, fabricando partes, coma orejas, 

de pocillos, por ejemplo. En ellos se trabajaba fundamen

talmente con fuerza de trabajo familiar, sin descartar la 

vinculacion de asalariados. 

La forma de vinculacion del personal asalariado era por 

contrato , es decir, se asignaba una cierta cantidad de di

nero a un trabajador para que realizara determinado oficio 

por un tiempo limitado: 

"Cuando mi padre trabajaba en esa empresa (le) decian: don 

Pedro Nel, porque tambien se llamaba Pedro Nel como yo, va 
\ 

a venir a atizar esta noche? Atizar es meterle la lena o el 

carbon, cuando eso era lena. Entonces decia mi papa: Si me 

dan un dolar les vela. Velar era como quien dice ir a

trabajar, a amanecer" (94)

Tambien era significativa la vinculacion de trabajadores 

a destajo. Por este sistema se le adjudicaba un precio 

(94) Informaci6n de Campo. El Carmen de Viboral Feb./87
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por pieza a la realizacion de determinado oficio. Ejemplo: 

pulida de pocillos: CVS 3 c/u. El pago se hacia de acuerdo 

con el total de piezas que se hicieran. 

La posterior crisis de la loza en la cual intervinieron 

muchos y diversos factores y que signific6 el cierre de 

fabricas a partir de los anos 60s., se manifesto a traves 

de las relaciones salariales. 

Un Sindicato de industria creado y dirigido por el clero, 

jalon6 las demandas de los trabajadores por mejores condi

ciones de trabajo. Exigencias como jornada de trabajo de 

ocho horas, anulaci6n del sistema de contratos y estable

cimiento de un salario minimo, reconocimiento de prestacio

nes sociales, desemboc6 en un paro general entre los anos 

de 1960 y 61. (95)

Con tal situacion, las dificultades creadas con la competen

cia de los grandes fabricantes de loza de Caldas y Medellin 

se hicieron insostenibles para aquellas fabricas pequenas y

medianas que no estaban en condiciones de recapitalizar y 

tecnificar la producci6n. 

(95) Segun informaci6n de Campo. El Carmen de Viboral,
Febrero / 87. 
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11 Parece ser que el hecho que mas contribuyo a su declina

ci6n (de la loza del Carmen) fue la institucionalizaci6n 

de la reglamentacion laboral para las pequenas empresas, 

pues quedaron obligadas a pagar un minimo salarial y a 

cumpl .� con otras prestaciones sociales. El empresario no 

estaba en condiciones de cubrir esta carga laboral y su 

organizacion productiva no le permitio soportarla, lo cual 

ocasion6 el cierre paulatino debido en su mayoria a las de

mandas de los trabajadores que exigian pagos de cesantias 

y demas derechos laborales que no fue posible cubrir'1( 96)

Las fabricas que sobrevivieron se vieron enfrentadas a una 

drastica reducci6n del personal para continuar produciendo. 

A algunas de estas fabricas se las encuentra hoy en dia con

vertidas en talleres artesanales que oscilan entre el cie

rre definitive y la prolongaci6n incierta de su agonia. 

Tal es el caso de la otrota pujante Ceramicas Jupiter o de 

la tradicional Ceramicas El Progreso perteneciente al nie

to del pionero de la fabricacion de loza don Eliseo Pareja. 

(96) Aguinaga, Leon y otros. Pag. 89 
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A partir de ese memento, los talleres artesanales tuvieron 

cierto florecimiento con la producci6n de rubicones y luego 

de "ceramica de pintuco". En las relaciones de trabajo, 

la forma de sostenerse fue la combinaci6n de relaciones fa

rniliares y asalariao�s: 

"Aqui hubieron cinco (5) trabajadores de la calle fuera de 

los hijos mios, fuera de mi esposa y de algunas muchachas 

que tambien colaboraban. 

Ya hace mucho tiempo, por lo menos seis 6 siete anos que 

no tengo trabajadores asi bastantes. Por lo menos hasta 

hace dos anos estuvo un trabajador alla vecino, pero ya 

vimos que no podiamos seguir y entonces yo le dije a los 

muchachos: Sigan ahi a ver como puedan" (97)

La alternativa frente al estancarniento gradual de los ta

lleres ha sido la reduccion de los asalariados y la vincu

laci6n de trabajadores familiares como un medic para re

ducir costos de producci6n. 

(97) Trabajo de Campo. Carmen de Viboral, Feb./ 87
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La informaci6n cuant1tativa referente a las condiciones de 

vinculaci6n de mano de obra en los talleres artesanales 

hasta 1984 era la siguiente: 

"De 20 talleres (censados) 9 e,,.
r
'lean total o parcialmente 

trabajo familiar. El numero actual de obreros en cada em

presa comparado con el numero de ocupados en el ano de su 

iniciaci6n es ligarmente inferior. El movimiento en cuanto 

a numero de trabajadores en muchos casos es el siguiente: 

Se inicia con un determinado numero, se asciende a un maxi

mo y se desciende al nivel actual, Por ejemplo una empresa 

inici6 con 14 obreros, lleg6 a tener 35 y actualmente tiene 
. 

3. Un poco mas de la mitad de los productores recurren a

trabajadores ocasionales, principalmente para la decoraci6n 

que generalmente la hacen las mujeres. En el 61% de los 

establecimientos el sistema de remuneraci6n predominante es 

el salario fijo, siendo igual para todos en el 45% de estos; 

en el 28% se remunera por contrato y en el 11% se comparten 

util idades 11

• (
98)

En la actualidad, de los 24 talleres censados, 9 (37.5%) 

emplean total o parcialmente trabajo familiar; 3 (12.5%) 

(98) Aguinaga, Leon y otros. Pag. 48
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trabajan solos y reciben ayudantes de forma esporadica; 

10 (40%} ocupan trabajadores asalariados exclusivamente y 

el resto 3 (12.5) combinan su trabajo con el de un socio. 

5. DIVISION DE TRABAJO

Con la division tecnica del trabajo se presentan situacio

nes diferentes entre el proceso de fabricacion de la loza 

y el proceso de la ceramica. 

En el proceso de la loza existe una marcada division de tra

bajo que esta en relacion con los pasos necesarios para su 

fabricacion. 

"Las diversas operaciones que ejecuta el obrero y que se 

enlazan en el conjunto del proceso de trabajo, exigen de el 

diversas actividades. En algunos debe desplegar mas fuer

za, en otras mas habilidad, en otras mayor concentracion 

mental, cualidades que un mismo individuo no posee todas 

. (99) 
en el m, smo grado 11

• 

Por eso se han diferenciado oficios cuyas funciones demandan 

(99) German Botero, op. cit. pag. 10
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especializaci6n y habilidades que s6lo es posible adquirir

los con dedicacion de anos. 

Oficios coma triturador, amasador, tornero, pulidor, mol -

deador, molinero, hornero, estuchero, decorador., clasifica

dar, empacador, atizador, demandan experiencia suficiente 

en su desempena. 

"Sus aptitudes son la base en que descansa la division del 

trabaja, la cual, una vez implantada se encarga de desarro

llar fuerzas de trabajo aptas solamente par naturaleza a 

una funci6n especifica y cancreta, creandase una jerarquia 

de aficios tales coma tornero, decantador, decorador, moli

nero, atizador, pulidor, estuchero, esmaltadar, clasifica

dor, soportero, arreglador de pastas, donde aparecen coma 

las mas complejas las tecnicas del tornero y del decarador, 

en las que el obrero especial iza uno 6 varios de sus 6rga

nos en una sola funci6n y su organismo total acaba par ser 

convertido en organo automatico y limitado de esa operacion, 

llegando en su especializaci6n_a condiciones insospechadas 

de eficiencia y rendimiento" (lOO)

(100) German Botero, pag. 10
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Tambien se realizan oficios que requieren poca especiali

zacion y preparaci6n. 

"La manufactura a la vez que fomenta hasta el virtuosismo 

las especialidades parciales y detallistas a costa de la 

capacidad conjunta de trabajo, convierte en especialidad 

la ausencia de toda forrnacion, creando una clase especial 

de obreros que no tienen cabida en la industria artesana, 

los llamados peones" (101)

Segun la informaci6n cuantitativa disponible para 1974, el 

69.7% del personal que en ese momento se encontraba desem

penando cargos de producci6n, requerian calificaci6n. El 

30.3% restante se empleaba en oficios varios, que no de=

mandaban preparaci6n. (102)

En los pequenos talleres no hay cspecializaci6n, ni divi

sion tecnica del trabajo. El proceso de producci6n es 

sencillo y todos los trabajadores deben estar en condicio-

nes de realizarlo de principio a fin. En ocasiones se 

(101) Ibid. pag. 10.

(102) CODESARROLLO op. cit. pag. 13.
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contrata personal para que realice labores especificas, 

torneros o decoradores, dependiendo de las necesidades del 

taller, pero sobre todo de los ''pedidos" que haya. 

En la actividad artesanal del Carmen de Viboral existe di

vision sexual del trabajo. Al parecer, desde sus inicios 

las mujeres se vincularon al trabajo de la Ceramica en ofi

cios tan particulares como la decoracion, en el cual sobre

salieron muchas de ellas. 

En 1934 se encuentra una referencia al oficio de las deco

radoras: 

"En la Loceria Antioquena hay una nota simpatica. Casi 

todos los nuevos modelos de yajillas han sido ideados por 

mujeres de la montana, en quienes el temperamento art1stico 

es singularmente apto para los trabajos de decoracion. Con 

una facilidad que demuestra el acierto de las mujeres deco

radoras, la nueva loza se ha abierto un gran mercado en 

poco tiempo y hoy es popular P. (103)

Durante mucho tiempo la vinculacion laboral de las mujeres 

(103) Periodico Nacar y Rosa. El Carmen de Viboral.
Diciembre /34. 
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en las fabricas se dio exclusivamente para la decoraci6n. 

En epocas recientes aquella se ha hecho extensiva a otros 

oficios para los cuales se ocupaba personal masculino. Se 

encuentran trabajadoras que se encargan de encajonar y 

desencajonar, esmaltar, pulir, pegar orejas de pocillos, 

vaciar el colado, controlar calidad, etc. 

En la informaci6n disponible para 1974, de 416 personas 

vinculadas a la producci6n en fabricas pequenas, medianas 

y grandes, 76.9% pertenecian al sexo masculine y 23.1% al 

femenino. (l04)

En la informaci6n disponible para 1984 (solo de talleres 

artesanales o pequena industria) del total de 96 personas 

ocupadas, 32% eran mujeres y 68% hombres. 
(lOS) 

Para el memento actual solo se dispone de informaci6n par

cial sobre vinculacion laboral segun sexo: 

En Ceramicas Continental Ltda, la fabrica de loza mas grande 

(104) CODESARROLLO, pag. 13

(105) Aguinaga, Leon y Otros. Pags. 126
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del Carmen de Viboral con 211 trabajadores, el 36.9% del 

personal de producci6n, es decir� 78 pertenecen al sexo 

femenino. De estas 78 mujeres, s6lo 29.7%, es decir, 11 

trabajan en la secci6n de decoraci6n. (l06)

Sin embargo, siguen existiendo oficios exclusivamente mas

culinos que quizas por determinados requerimientos fisicos 

no se consideren aptos para el desempeno femenino. Lo an

terior resulta comprensible en el proceso de fabricacion de 

la loza, pero no lo es en el de la ceramica artesanal de 

los pequenos talleres, donde a pesar de su simplicidad nin

guna mujer lo controla en su totalidad. 

En los 24 pequenos talleres censados durante 1�87, de un 

total de 68 trabajadores artesanales entre asalariados, 

familiares y propietarios de taller, 29.4%, es decir, 20 

personas, pertenecen al sexo femenino. De estas 20 muje

res, 18 son trabajadoras asalariadas, 9 son miembros de la 

familia del propietario y el resto, o sea 3, son propieta

rias de taller. Tampoco estas ultimas controlan el proce

so, puesto que en talleres ellas compran las piezas en 

bizcocho y su trabajo consiste en decorarlas. 

(106) Trabajo de Campo. El Carmen de Viboral. Feb./ 87
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Los oficios en que se desempenan las mujeres en los dis � 

tintos talleres son los siguientes: 

Vaciado de colado, pulida y lavada de las piezas, decora

cion, pintura, esmaltado, encaJv�ada, cargada del horno, 

moldeado, picada del barro y sobada. 

6. APRENDIZAJE DEL OFICIO

El  oficio y el arte de la ceramica se aprenden fundamental

mente en el puesto de trabajo, bien sea en el taller 6 en 

la fabrica, a traves de la experiencia. 

Desde sus inicios (coma se afirm6 atras) las fabricas ocu

paron un lugar insustituible en la formacion de los traba

jadores y artesanos: 

"Esta empresa ( 11 Loceria Antioqueiia 11

) y la denominada "Cruz 

Ferrea 11 fueron practicamente la escuela industrial en donde 

toda una generacion de ceramistas carmenos se entren6 en 

el arte de Palissy (vidriado 6 esmalte) .... 11 (l07)

( 107) Betancur B., Manuel "El Carmen, Vanguardia Nal. en la Ind.

de Ceramicas" Rev. Municipal # 3. Octubre /43 Medellin 
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El proceso socializador del oficio comenzaba muy temprano, 

desde la edad de 8 6 9 aiios, cuando los .niiios participaban 

en fabricas y talleres en tareas menores. 

11 Aqui en El Carmen la mayoria empieza a tra1.1:-jar en cerami

ca desde la edad escolar, ahorita no, pero anteriormente 

el que no trabajaba en fabricas es que no era del Carmeh" 

(108) 

La trasmision del oficio con sus destrezas y habilidades 

ha sido sabre todo una labor generacional de caracter co

lectivo, mas que familiar. 

"Este sistema basado en la experiencia directa es la forma 

en la cual los conocimientos y las nuevas tecnicas se tras

miten en la manufactura y el artesanado; de alli que parti

cipan en el proceso de trabajo niiios y j6venes, n6 s6lo par 

la necesidad de la unidad familiar rural de incorporar estos 

elementos a la produccion, sino porque es factor intrinseco 

de su reproducci6n, el trabajo simultaneo de varias genera

ciones. (109) 

(108) Testimonio tornado de: Edgar Bolivar op. cit. pag. 137

(109) German Botero, op. cit. pag. 10.
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La observacion, la copia y reproduccion de los movimientos 

realizados por los operarios diestros, su guia y ensenanza, 

posibilitan el proceso de trasmision de los conocimientos 

a las nuevas generaciones� 

Sin embargo, este no ha sido siempre generoso y desprendi

do como en las primeras epocas, cuando el interes y la ne

cesidad de que la actividad se generalizara en la localidad 

llev6 a los pioneros a colectivizar sus innovaciones y des 

cubirmientos. 

"El senor Betancur ( Bernardino) fue el primero que apl ic6 

en Colombia la fuerza hidraulica a los tornos, hizo exten

sivo su sistema de locomocion a todos los demas colegas con 

un desprendimiento digno de ser imitado"(llO)

En situaciones de grandes dificultades economicas, de retro

ceso de la actividad y crisis como las viyidas por el sec

tor a partir de la decada del 60, la envidia, el egoismo 

y el abuso hace presa de artesanos y trabajadores. 

(110) Tornado de: Aires, Nas.cimento en "Guia Comercial e Industrial 

de Rionegro" y citado por Manuel Betancurt B. en "El Carmen 

Vanguardia Nacional.. 11 pag. 234 (1943) 
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De un lado, los poseedores de algunos conocimientos como 

la formula de preparacion del esmalte cafe para rubicones, 

por ejemplo se los guardan en celoso secreto que no tras

miten facilmente, ni aun a los miembros de su propia fami

lia. En las fabricas, los operarios experimentados se nie

gan a ensenarles a los nuev.os trabajadores, temerosos de 

ser desplazados por ellos de sus puestos de trabajo. Antes 

bien, distorsionan y deforman la informacion con el animo 

de confundir a sus competidores. 

De otro lado, se procede en forma desleal con quienes acce

den a compartir sus conocimientos y el producto de su tra

bajo. 

No es extrano que un conocedor del oficio se asocie con ini

ciados y enganado por estos, sea arrojado de la sociedad 

luego de haberle absorbido sus conocimientos. 0 que algun 

1
1 vivo 11 sustraiga moldes de un taller, haga reproducciones 

de un modelo ajeno que a su creador le ha costado trabajo 

y esfuerzos, sin pedirle siquiera autorizacion. 

Y esto sucede hoy en d1a en El Carmen de Viboral. 

Una forma secundaria de reproducir la tecnica de la cera

mica ha sido la educacion formal en Escuelas e Institutos. 
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A fines del siglo anterior ( 1880) se fundo en Rionegro la 

Escuela de Artes y Oficios entre cuyas finalidades contaba 

impulsar el adelante tecnico de la incipiente manufactura 

surgida en la region de oriente y en alguna medida tambien, 

solucionar problemas politicos del regimen conservador. 

11 La manufactura de las montanas orientales tuvo un origen 

modesto al establecerse un taller de ceramica cerca a 

Rionegro en los anos 60. Diez anos mas tarde era ya una 

pequena fabrica ( ••. ) Pero hasta entonces por falta de 

conocimientos tecnicos, apenas se habian podido fabricar 

ollas, platos y recipientes ordinarios y la fabrica no es

taba en capacidad de producir ceramica vidriada y porcelana 

para atender el mercado de -articulos domesticos mas finos. 

( . . .  ) . 

"En 1880 durante el intervalo de supremacia liberal en el 

estado, el gobierno abri6 una rama de la Escuela de Artes 

y Oficios en Rionegro con el fin de ensenar la tecnica del 

tejido y la ceramica. ( ... ). 

11 En 1880 se contrat6 a dos ceramistas alemanes para que en

senaran en la Escuela de Artes y Oficios de Medellin y su 
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filial de Rionegro. Poca despues una fabrica de loza es

taba prosperando cerca a Rionegro y en Medellin se iniciaba 

una loceria de tipo "semifabril". (lll)

Al parecer, esta Escuela fracas6 pronto dejando un vacio de 

conocimientos tecnicos que los interesados debieron llenar 

por sus propios medias. 

"D espues de algunos ensayos hechos, construy6 don Bernardi

no (Betancur) un horno pequeiio, ide6 un molino de 1

1 arrastre 11

accionado a mano. Luego emple6 un mo lino hidraul ico peque

iio y cuando ya empezaba a ver los resultados de los primeros 

experimentos y de los penosos estudios hechos en libros es 

critos en idioma extraiio, que el traducia dificilmente va

liendose de un diccionario, vino la guerra vicil a interrum

pir sus labores ... 11 (ll2)

D urante muchos aiios, la creaci6n de un Instituto que impar

tiera conocimientos ceramicos fue una necesidad sentida por 

la poblaci6n. 

----------

(111) Brew Roger. El Desarrollo econ6mico de Antioquia, desde la 

Independencia hasta 1920. Eds. Banco de la Republica. Bogota� 

1979. pags. 353 y 82. 

(112) Manuel Betancur op. cit. pag. 233.

170 



"El Carmen encuadra en su territorio distrital terrenos in

mensamente ricos en materias primas para la fabricaci6n de 

loza comun y porcelanas ( .•• ) y ofrece, por tanto, el lu

gar mas apropiado para la fundaci6n del Instituto Tecnico 

de ensenanza ��ramica que medita crear el Ministerio de 

Industrias con el fin de intensificar y hacer mas exten

sa y util esta industria en todo el territorio del pais" 

( 113) 

Todavia tuvo que esperar algunos anos mas el municipio 

hasta ver instalado en 1945 el Instituto Tecnico Industrial 

Jorge Eliecer Gaitan, donde ademas de algunos otras, se 

abri6 una escuela para ceramistas venidos de todo el pais. 

En la actualidad la escuela adelanta labores, dificlmente, 

financiado en parte por el Instituto Andino de Artes Popu

lares (IADAP) y el Convenio Andres Bello. Se dictan cur

sos de promoci6n para ninos y jovenes en desarrollo de un 

programa de educaci6n no formal, en un taller ubicado en 

las instalaciones del Instituto. La escuela tambien se 

financia en parte con dineros de la naci6n. 

(113) "La lndustria de la Loza" lndice. Agosto/ 39 Carmen de Viboral 

Pag. 7 
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No cuenta con una carrera en ceramica, ni dispone del per

sonal academico, tecnico, ni de capacitacion necesario para 

responder de manera seria al interes de las nuevas genera

ciones y mucho menos a las necesidades y exigencias de los 

artesanos. 

Segun ciertas informaciones, desde el ano 1986 existe alli 

un equipo completo de laboratorio guardado en cajones, el 

cual no ha sido instalado por falta de un local adecuado. 

Esto a pesar qe que dicho laboratorio constituye una de las 

principales carencias de los artesanos para realizar los 

analisis de arcillas y materias primas necesarios en el 

proceso de preparaci6n de las pastas. 
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IV. COMERCIALIZACION

En este capitulo se trata de las condiciones en que los 

pequenos talleres realizan las ventas, pues constituyen 

las unidades de producci6n con mayores dificultades. Las 

fabricas disponen de agentes de ventas y distribuidores 

para sus productos, los cuales son consumidos en departa

mentos diferentes a Antioquia y por sectores sociales y 

econ6micos de mayor nivel que los productos obtenidos en 

los talleres. Los consumidores de estos son sectores ur

banos de niveles medio y bajo y campesinos. 

Como lo afirmara el estudio sobre la pequena industria en 

el oriente: 

"Las ramas de muebles y fabricaci6n de loza y ceramica coe

xisten con �mpresas de mayor tamano coma son Ceramicas 

Continental y Muebles Hermes( ... ) coexistencia que no ha 

dado lugar al surgimiento de relaciones de dominacion, ni 

alianza-subordinaci6n, ya que sus mercados no se intercep-

tan, sus segmentos de demanda son diferentes" ( 1) 

(1) Aguinaga, Leon y Otros. op. cot. pag. 90
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c.omercializacian de la cer�mica de los peque�os talleres

del Carmen de Viboral presenta dos formas: directa e indi

recta. 

Las ventas que se realizan en forma directa, es decir, por 

por los mismos artesanos se hacen de la siguiente manera: 

Atencion al pQblico en almacenes localizados en los 

mismos talleres. 

Distribucion en los mercados de los pueblos al estilo 

de los cacharreros. 

Participaci6n en fiestas y ferias artesanales. 

Las ventas directas a pesar de ser las que mas pudieran 

beneficiar al artesano, presentan la dificultad de inter

ferir con la producci6n, sabre todo la asistencia a ferias 

y fiestas, pues la organizaci6n de estos talleres hace re

caer sobre una sola persona, su propietario, labores de 

comercializaci6n, administraci6n y produccion. 

Las ventas indirectas se hacen a traves de almacenes arte

sanales de la localidad 6 de la ciudad de Medellin que re

ciben los productos en consignacion. 
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Intermediarios locales. 

Con las ventas indirectas se benefician los intermediarios, 

no s6lo por los precios tan bajos a los cuales se les ceden 

los productos, los cuales no guardan relacion con los cos-

tos reales de estos, sino porque nunca los pagos son de 

contado. 

A continuacion se expondran en detalle las principales for

mas del mercadeo en El Carmen de Viboral. 

A. ALMACENES DE ARTESANIAS

Como se mencion6 atras, hay dos tipos de almacenes artesa

nales: 

1. Los que pertenecen a los mismos productores, donde

exhiben y venden la.mercancia de sus propios talleres

y tambien de oiros talleres. (ventas directas).

Con respecto a su ubicaci6n, estos pueden e_contrarse 

asociados al espacio de producci6n, es decir, al taller 

propiamente dicho. En esta caso, se dedica a este fin la 

habitaci6n anterior que comunica con la via publica. Se 
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coloca sabre la puerta un letrero que anuncia el taller 

con un nombre comercial, por ejemplo, Ceramicas El Jarron 

6 Materos Oriente. 

En el interior del local, la mercancia se coloca en estan

tes metalicos o de madera, apoyada sobre la pared o direc

tamente sobre el piso. No hay esmero por presentarla de 

un modo especial que la haga mas atractiva al comprador. 

Ademas de la mercancia, en el almacen se dispone de una 

mesa y un asiento, a manera de sencillo escritorio, coma

menajes de oficina. Poseen servicio telefonico. 

En este primer tipo de almacenes se cuentan tres (3) : 

Ceramicas El Jarron, propiedad de Carlos Henao, Materos 

de Oriente de Fidel Valencia y Ceramicas El Progreso de 

don Samuel Pareja. 

Ademas de los anteriores, otros dos talleres exhiben y ven

den sus propios productos en locales comerciales que estan 

ubicados en sitios diferentes al espacio de produccion, 

es decir, en almacenes independientes. Estos son: Origina

les, propiedad de Francisco Isaza y Hector Pelaez, y Merce

des Bello y Elsy Gomez. 

L76 



Un tercer almacen independiente donde se ofrecen no solo 

productos de su propio taller, sino tambien de otros y no 

unicamente ceramicas, sino otro tipo de productos artesana

les es El Dorado de propiedad del senor Pedro Bello. 

En los tres ultimos se observa una intencion estetica de 

exhibici6n de la mercanc,a: Vitrinas de vidrio y metal y 

rincones decorados. 

2. Almacenes de propiedad de comerciantes locales, donde

se distribuyen exclusivamente los productos de las

fabricas y se reciben en consignaci6n los de algunos

talleres artesanales (ventas indirectas).

\ 

Estos son unicamente dos: Artesanias Dos Piramides, situa

do sobre la calle 31 a la entrada de Rionegro y el Centro 

Artesanal Bochica a un costado de la Iglesia parroquia1 en 

el parque principal. 

En cada uno se ofrecen mercanc,as diferentes. En el pri -

mero se distribuyen los productos de Ceramicas Continental: 

vajillas, bandejas, juegos de cafe, licoreras, ceniceros, 

cucharones y materas; las chivas 6 escaleras del taller de 

Luis Salazar: jarrones, platos, mascaras y mariposas del 
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taller de Alberto Misas y placas y piletis de Originales. 

El local es llamativo para el visitante, no sdlo par la 

ubicacion en una de las calles principales del pueblo, si

no tambien par las vistosos colores de su fachada. La de

coraci6n i1.·erior se ha hecho con cuidado y esmero para 

que los productos sean aun mas agradables y atractivos. 

Su clientela pertenece a sectores medios y altos. 

En el segundo almacen, se distribuyen las productos de 

Ceramicas Triunfo: tazas, platos, pocillos, juegos de cafe 

y materos; mateFas en pintuco de algunos talleres, entre 

ellos Ceramicas El Jarron,; materas de barro cocido del 

taller de Juan Garcia y diversas artesanias de otros luga

res del pais. 

En general, los almacenes de artesanfas de la localidad 

tienen poco movimiento. 

Los pobladores del lugar, consumen y compran escasamente 

estos productos. Se observe que en ningun establecimien

to (heladerias, restaurantes, cafeterias) se utiliza la 

loza del Carmen de Viboral y en cambio si se utilizan los 

productos Corona. Como excepcion esta el edificio de la 

Administraci6n Municipal donde todas las plantas estan sem

bradas en materos del Carmen pintados a mano. 
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Por otra parte, el flujo de visitantes y turistas que lle

gan b uscando los productos artesanales del Carmen es casi 

ninguno, aun los fines de semana. De este tipo de clientes, 

quienes llegan especialmente en busqueda de loza, se ali -

mentaba hasta hace algun�! anos el mercado artesanal de la 

localidad. 

Varios motivos pudieron influir para el descenso del flujo 

de turistas. Entre ellos estan: 

Descuido en crear a tiempo un proyecto turistico que 

diera a conocer al Carmen de Viboral y permitiera sos-

tener un comercio artesanal propio. ( 2 ) 

Disminuci6n de la calidad de los productos artesana

les ofrecidos. 

Peri6dicamente se hacen intentos por atraer visitantes y 

potenciales compradores con resultados poco favorables. 

(2) Perez, Angela Maria. "La Ceramica del Carmen de Viboral, el

barro que fue dil uido por el progreso11

• Nueva Frontera # 499.

Septiembre 10-16 /84. Bogota. Pag. 11-14. 
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No otra cosa se ha pretendido con la realizacion bi-anual 

de las fiestas de la loza durante el mes de diciembre. 

Segun ese mismo estudio, de los 20 talleres censados en 

aquella ocasion (1984) 9 vendian a crea::o y 11 de contado. 

De los 10 talleres, 2 tenian ventas directas, 17 ventas a 

comerciantes 6 intermediarios y 1 vendia a otros producto

res. 

Con relacion a la ubicacion de los mercados disponibles, 

2 talleres vendian localmente, 2 lo hacian en la region y 

17 tenian sus mercados por fuera de la region. 

B. ifERIAS Y FIESTAS

Hasta hace algunos anos la participacion de los producto

res del Carmen en las ferias artesanales de todo el pais 

era todavia una buena posibilidad de comercializaci6n. 

11 Artesanias de Colombia y la Asociacion Nacional de Arte

sanos promovieron algunas ferias nacionales que hicieron 

celebre la Ceramica del Carmen y sus vajillas y materas 11 (3) 

(3) Edgar Bolivar, pag. 135.
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Sin embargo, en la actualidad las ferias no representan ya 

una alternativa para ellos: 

"Las ferias buenas en un tiernpo, ahora no le creo mucho 

que sean buenas ... " (4) 

"Llevo cuatro aiios y media, voy para cinco aiios sin salir 

(a ferias) y no quiero volver a salir. He dejado de per

der mas dejando de salir •. " 

Los m�tivos que aducen son fundamentalmente tres 

1. Organizaci6n deficiente de dichos eventos.

2. Las guerras de precios entre artesanos

3. Imposibilidad de atender a la vez la producci6n y la

comercializaci6n.

Con relaci6n a la organizaci6n de las ferias existe descon

fianza ante la proliferaci6n que han tenido y en ocasiones 

(4) Testimonios de artesanos tomados durante el trabajo de Campo

en el Carmen de Vibora�. Febrero / 87. 
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no se ha respondido a los artesanos con altura. Al respec

to opinaba un artesano. 

,, porque ahora cualquiera puede hacer una feria donde 

le da la gana y como no le dan el parque se va para el ba

surero adonde no va gente. Entonces el organizador cobra 

tres mil o cuatro mil pesos y dice que tiene mucha propa -

ganda y le pinta paj aritos, entonces se va uno 6 lo invi-

tan ( •.. ) y en el basurero, y que hubo pues . ' que el 

alcalde me dio el per miso allay despues me tir6 para aca 

; ifracaso'. Y el que lleva mercancia voluminosa, olvidese 

pues que si no la vendi6 ahi, 6 la fia 6 la da mas ba

rata.11 (5) 

Un recuerdo amargo que se cuela una y otra vez en la con

versaci6n de los artesanos sobre su participaci6n en las 

ferias es el de la competencia desleal que tomaba tintes 

de guerras de precios: 

11porque nosotros tratamos mucho ese punto en ferias ..• nos 

reuniamos, comentabamos las precios ( ... ) tratabamos de 

(5) Testimonios de artesanos del Carmen de Viboral Trabajo de 

Campo Febrero de 1987. 
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de poner-nos de acuerdo en cuanto a los precios, pero eso 

no era asi. Llegaban al puesto de una persona: lcuanto va

e esta metera? Ah, vale treinta pesos. Psaba al otro 

puesto. Oiga, cuanto vale esta matera? Veinticinco y ya 

empezaba esa persona a dudar: los artesanos son ladrones 

o son oportunistas. Uegaba a otro puesto: oiga, cuanto le 

pidieron por la matera alli ( ..• ) cuantas necesita? Nece

sito tres docenas. Venga que se las voy a dar a veinte 

pesos. Y llega el tipo y dice" n6, si me las deja a quince. 

Y el por venderlas, porque tal vez no ha desayunado o por

que no tiene plata o quiere vender la mercancia ligero: 

Venga yo se las ooy y le encimo estos dos 6 tres mas ( ... ) 

y es en toda la feria barequiando los precios hasta que 

llega el punto en que uno no aguanta mas tiempo, la plata 

que se ha gastado, que necesita realizar esa mercancia lige

ro para salir 6 para traer alguna cosa y hay que darla ba

rata". (6)

El tercer problema tiene que ver con el caracter mismo de 

los talleres artesanles. En ellos, las tareas de adminis

traci6n, ventas y producci6n recaen sobre una misma persona: 

( 6) Testimonies de artesanos del Carmen de Viboral . Trabajo de 

Campo, febrero /87. 
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el propietario del taller. Ante la imposibilidad de aten� 

derlos todos a la vez se crean, cuando menos, dos dificulta

des que no solo se relacionan con las ferias: 

Descuido en la administraci6n par atender las ventas 

en forma directa. 

"A mi me ha pasado, produzca y produzca, y de pronto una 

feriecita. Y me iba. Me iba mal en esta y me iba para 

otro lado y eran quince dias que estaba fuera del taller. 

Venia y humm, el despelote mas grande. Que se acabo el 
+ i T\t"\(? ....... 

t�nfer, que hace falta esto, que como no habia esto me 

fui. No, no, problemas. Entonces uno no puede producir 

y vender"(6) 

No se programa la produccion y se practica un obsole

te sistema de mercadeo. El artesano invierte su tiem

po y su dinero en producir a ciegas, sin tener pedidos 

anticipados, sin saber si su producto puede ser vendi

do con facilidad o no, ni donde ofrecerlo. Una vez 

(6) Testimonies de Artesanos del Carmen de Viboral Trabajo de Campo,

Febrero / 87. 
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que los productos terminados est!n en sus manes se dedica 

a buscar clientes a como de lugar. 

Sobre este misrno aspecto de la participacion en las ferias, 

el estudiu �obre la pequena industria del Oriente afirmaba 

en 1984: 

"La asistencia a estas ferias presenta dificultades para 

el artesano tales como: 

El costo de inscripcion que asciende a 5 mil pesos 

es bastante alto si se tiene en cuenta el reducico 

volumen de ventas alcanzado en ellas, debido a la po

ca propaganda de los organizadores del certamen, ya 

que estan siendo desplazados de los centros de las 

ciudades hacia lugares menos concurridos. 

Costo de transporte relativarnente caro por volumen 

para estos productos en comparaci6n con otras artesa

nias coma oro, plata, cuero, etc. 

La suspension del proceso productive sobre todo en 

aquellos talleres donde el productor directo hace las 

veces de vendedor. 

l 85 



Es asi como las ferias artesanles exigen un cierto volumen 

de mercancia que compense los costos de partici�aci6n, lo 

que constituye un verdadero "cuello de botella" para la 

mayoria de los productores, mas aun si se considera que 

este es su principal ffi�rcado. 

Estas dificultades han llevado a que todos los productores 

no asistan directamente prefiriendo vender a intermedia -

rios que en algunos casos son propietarios de otro taller 

que compran la mercancia muchas veces sin decorar". (7) 

C. INTERMEDIARIOS

En el estudio realizado por CODESARROLLO en 1972, el que 

ya se ha citado repetidamente, se lee lo siguiente: 

"Las ventas de los productos de ceramica de El Carmen de 

Viboral se efectua principalmente a traves de una serie de 

intermediarios . ( •.. ) el 88.8% del valor total ( de las 

ventas) es realizado por estos medios de comercializaci6n 

(7) Aguinaga, Leon y otros op. cit. pag. 33
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y el 11.2 restante, corresponde a compras que hacen los 

consumidores directamente en las fabricas 6 en los propios 

almacenes del productor". 

La situaci6n anterior no se habia mod1ficado en 1984 cuan

do el 85% de los talleres vendia sus productos a los inter

mediarios. 

En la actualidad existen 8 comerciantes 6 intermediarios 

de los cuales 5 venden los productos fuera de la localidad. 

Uno de estos, es ademas propietario de un pequeno taller, 

compra el producto en bizcocho elaborado por otros artesa

nos, lo decora y lo lleva a vender personalmente obtenien

do buenas ganancias. 

El problema con los intermediarios es que pretenden obtener 

el producto a precios muy bajos. La forma de lograrlo es 

activando la competencia entre los distintos talleres y 

aprovechando la necesidad que tienen todos ellos de vender 

el producto. 

Segun CODFSARROLLO: 

"Los intermediarios se clasifican en mayoristas y minoristas, 
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exclusivos 6 no - exclusivos. Los distribuidores que no 

utilizan el sistema de exclusividad.son 1os que mayores 

volumenes de transacciones efectuan, son denominados por 

las manufactureros con el mote de "oportunistas 1

1, en raz6n 

de estar siempre a la expectativa de que el empresario ten

ga necesidades financieras para acudir a solucionarlas 

comprandoles las 11 stocks 11 de mercancias a precios muy re

bajados 6 de oportunidad 11

• (8) 

Los artesanos fijan un precio especial para los intermedia

rios. Por lo general, los productos al por mayor estan 

6�� por debajo de las precin� al detal y tienen, ademas, 

plazos de 8, 15 y 20 dias para hacer efectivos los pagos. 

A pesar de las facilida�es con que se les ofrece el produc

to, los artesanos se ven obligados a buscar a las comer -

ciantes para lograr la compra de un lote de productos, se

gun lo afirmaba un artesano. 

"Aqui la gente va a la casa del comprador: Oiste hombre, a 

qui tengo una mercancia. Que no puedo que porque tal cosa, 

( 8) CODESARROLLO. op. cit., pag. 29
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que no tengo plata esta semana. No tranquilo, llevelos 

que yo le day ocho dias y les dan un chequecito a ocho dias 

y en seguida van donde cambian cheques y (les sacan) otros 

5% de descuento. Ese es el sistema". (9) 

Pero quienes son estos intermediarios? La mayoria de ellos 

no parecen ser los monstruos que cualquiera se imagina. En 

opini6n de otro artesano: 

(Los intermediarios) pues son gente que trabaja tambien con 

necesidades, gente de medias econ6micos muy escasos, practi-

camente hay que fiarles la mercancia para que ellos la 

vayan a vender y le traigan la platica a uno" (9) 

D. CONTABILIDAD, COSTOS Y PRECIOS

La informaci6n secundar,a disponible para una fecha mas te� 

prana (1972) da cuenta de la difusion del recurso contable 

en un momenta en que todavia tenia vigencia las fabricas 

pequenas y medianas dedicadas a la producci6n de loza: 

(9) Trabajo de Campo. Carmen de Viboral, Feb. / 87
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"En ninguna de las empresas visitadas (19) se encontr6 que 

se tuviera implantado un sistema de contabilidad de costos 

apropiado para el negocio. Estos se determinan en forma 

empirica con los consiguientes riesgos de imprecision que 

conlleva. 

Se puede asegurar sin mucho riesgo de equivocaci6n, que mu

chas de las l ineas no son rentables al empresario en vista 

de los bajos precios del mercado, sin embargo, no se han 

dado cuenta de estas irregularidades por carecer de siste

mas de cosos apropiados para detectarlos. 

Siete (7) empresas encargan exclusivamente a una persona 

para los \1Sientos contables ( ... ) En doce (12) restantes, 

la contabilidad se lleva en forma muy rudimentaria y es 

por lo regular, el dueno o administrador del establecimien

to quien efectua los asientos". (10) 

La informacion posterior (1984) corresponde a un momenta 

mas avanzado de crisis productiva. Alli se afirma lo si

guiente: 

(10) CODESARROLLO. Pag. 34
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11 El  80% de los productores no llevan ningun registro con

table y s6lo el 20% hace cuentas, algunas de ellas en 

cuadernos o libretas". (1 1) 

Como es bien sab ido, pues, los artesanos no llevan contabi-

1 idad de su movimiento comercial. En El Carmen de Viboral, 

de los 24 talleres censados, solo uno (1) realizaba conta

bilidad durante la epoca del trabajo de campo. 

Tal comportamiento refleja el estado de postracion en que 

se encuentran los pequenos talleres frente a las condi c io

nes de crisis actuales. (12) 

Las respuestas que se obtienen cuando se pregunta por las 

razones de tal comportamiento son del estilo de las si -

gu ientes: 

(11) Aguinaga, Leon y Otros. op. cit. pag. 71

(12) En epocas de mayor auge, cuando tampoco se acostumbraba llevar

contabilidad habr,a podido aducirse falta de mentalidad y 

capacitaci6n empresariales en el manejo del negocio. 
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"Para que?, si de todas rnaneras hay que comprar la comida 

de donde sea". 

"Para que contabil idad? Seria un desconsuelo para mirar 

que (e1 taller) no esta dando utilidad". 

Es decir, en condiciones en las cuales la produccion apenas 

alcanza para derivar la subsistencia familiar de manera de 

ficiente , "las cuentas" carecen por completo de sentido. 

Cosa di ferente seria si los artesanos obtuvieran de su tra

bajo algun nivel de acumulacion, una produccion que les 

permitiera crear un ''fondo de reserva'' (13) o si se fuera 

a iniciar una ofensiva de credito que llevara a sus manos 

dinero en cantidades apreciables. En tal caso seguramente 

aumentaria su disponibilidad para iniciarse en los rudi -

mentos de la contabilidad. 

Precios: 

En estrecha relacion con la ausencia de contabilidad se 

encuentra el sistema de fijacion y reajuste de precios, 

(13) Wolf, Eric. campesinos, Mexico 1978.
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De esos 48
7

ceramistas habian tornado doce prestamos de los 

cuales uno (1) se encontraba vencido. 

El monto de las once (llY obligaciones vigentes se distri

buye de la siguiente mar,...:"'a: 

2 obligaciones per un monto inferior a$ 80 mil 

6 obligaciones por un monto hasta 

3 obligaciones per un monto entre 

$200 mil 

200 y 300 mil 

Las condiciones en que la Caja Agraria adjudica creditos 

para pequena industria son: 

Mento Maximo $ 300.000.oo 

Intereses: entre 21 y 24% anual dependiendo del patrimonio 

que tenga la persona. Incluye 1% por seguro de vida. 

El pago de intereses es anticipado. 

Condiciones: 

Ser artesano 

Tener experiencia en el trabajo que se va a realizar. 

Contrato de arrendamiento en case de no ser propieta� 

rio del local. El contra to debe tener una duracion 

minima similar al plaza del credito. 
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fiador solyente 

Pago en cuotas trimestrales 

Plaza para materia prima: 1 a 2 anos. 

Plaza para maquinaria 3 a 4 anos. 

Los creditos por encima de 300 mil pesos exigen llevar re

gistro de la C�mara de Comercio y lib ros de contabilidad 

organizados, lo que los hace poco accesib les a los artesa

nos. 

El Banco de Bogota, hace prestamos por la linea de credito 

ordinario 6 sea a quien tenga alli su cuenta de ahorros . 6 

cuenta corriente. 

El monto del Credito esta en relaci6n al promedio general 

de saldos. 

Los interses son del 28 al 30% 

En cobertura general esta entidad ocupa el tercer lugar en 

importancia con cerca de 30 millones de pesos en cartera. 

( 16) 

(16) Infonnac.ion de Campo. Carmen de Viboral. Febrero / 87
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En la actualidad 2 artesanos y un intermediario poseen 

cuenta corriente pero no credito en el Banco. 

La Cooperativa Integral El Eden otorga principalmente cre

dito para vivienda. En una corporaci6n intermediar,� del 

Banco Central Hipotecario bajo cuyas ejecuciones se han 

constru1do tres (3) barrios en la zona urbana del municipio 

(El Eden, Don Berna y Las Manguitas). 

Los montos del credito estan en relaci6n con los certifica

dos de aportacion que el socio tenga en la Cooperativa y 

el promedio de ahorros en los ultimos 3 meses. 

El tope maximo es de 1 millon de pesos. 

Para cada l1nea de credito existen determinadas condicio

nes de pago, intereses y plazos. Monto: Para la pequeAa 

industria se presta seis (6) veces lo que la persona tenga 

en certificados de aportacion mas dos (2) veces el promedio 

de los ultimos tres meses de ahorro. 

Plazo Maximo: 24 meses 

Intereses 21/2% mensual liquidado sobre saldos. 

Durante 1986 se concedi6 en la Cooperativa solo un (1) 
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prestamo a ceramistas par va1or de 30 mil pesos para com

pra de materia prima. 

Esta entidad ocupa e1 segundo lugar en cobertura con una 

cartera aproximada de 50 millones de pesos. 

La Cooperativa Lino de J, Acevedo es una entidad de credito 

especialmente para vivienda. Fue fundada en 1961 y tiene 

en la actualidad 375 socios, de los cuales 17 son trabaja

dores de Ceramicas Continental Ltda. y 1 socio es jubilado 

de la misma fabrica. 

En la actualidad, esta vigente un credito para vivienda 

por $ 200 mil para un trabajador de la ceramica. 

Plaza : 24 meses 

Intereses: 21/2% mensual inclu1do el seguro de vida. 

Esta entidad ocupa el cuarto y ultimo lugar en cobertura 

con una cartera de 3.950.000 pesos. 

Los creditos que las entidades otorgan para pequena indus

t r i a s e d e sti .9. n a n p a r a c a p i t a 1 d e t r a b a j o , y c o m p r a d e ma -

terias primas. 
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A partir de la informaci6n anterior es posible observar que 

en El Carmen de Viboral se ofrecen diversas posibilidades -

de credito para artesanos, las cuales no se utilizan sufi

cientemente. 

Dejando recursos sin aprovechar, sobre todo los que tiene 

a disposicion la Caja Agraria. La raz6n de ello, reside 

en que dichos creditos no son rentables para las inversio

nes de artesanos quienes no estan en condiciones econ6micas 

de asumir el pago de tales intereses. Ademas los montos 

definidos se quedan cortos frente a las necesidades de ca

pital que tienen los artesanos en la actualidad. 

La situaci6n por la que atraviesan los pequenos talleres 

de ceramica del Carmen de Viboral exigen intereses mas ba

jos y mayores facilidades en las condiciones de pago, es 

decir, que la producci6n sea subsidiada por el Estado, si 

se pretende iniciar un proceso de reconstitucion de la ac

tividad artesanal. 

F. IMAGEN DE ARTESANIAS DE COLOMBIA

Durante la etapa del trabajo de campo, preliminar a la 

elaboraci6n del presente informe, se encontr6 que Artesanias 
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de Colombia habia tenido presencia en anos anteriores en

tre los artesanos ceramistas del Carmen de Viboral. Por 

eso, al platearseles la necesidad de obtener su colaboraci6n 

para el adelanto de un estudio, a manera de sondeo, acerca 

de su situaci6n actual, las reacciones fueron diversas: 

desde indiferenc ia pues se 11 sabia 11 de antemano que las 

resultados serian nulos; pasando par el asombro, porque ya 

se habian realizado muchos estudios sabre lo mismo; hasta 

la franca cooperaci6n, ya que de todos modos podria obte

nerse de alli algun beneficio. De cualquier forma, la 

propuesta no era algo que los hallara ignorantes y despre

venidos. 

Debido a que los resultados de intervenciones anteriores 

afectaron de un modo u otro la realizaci6n de este estudio, 

se consider6 de interes para la empresa y para los artesa

nos el que aquella conociera ideas, opiniones y actitudes 

que se han generado con su presencia. En una palabra, se 

enterara del sabor que sus actividades han dejado en los 

artesanos del Carmen, a partir de lo cual se ha ido gestan

do una imagen suya en ese sector. 

A manera de sintesis es posible afirmar que la opinion de 

los artesanos no es favorable a Artesanias de Colombia y 
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su imagen no es positiva, pues la empresa coma entidad co -

mercializadora, de credito para artesanos y promotra de la 

artesanfa local no ha cumplido su papel. Ha dejado un· vacto. 

La primera ;eferencia que se tuvo sabre el tema fue una in

formaci6n de caracter secundario: 

11Esta entidad (Artesantas de Colombia) se dedica exclusiva

mente a la comercializaci6n y mercadeo de produ�tos arte

sanales. Su administraci6n esta centralizada en Bogota; 

es allf donde se hacen todas las compras y exportaciones; 

Medellfn solo cuenta con la existencia de un almacen encar

gado de anunciar los productos recibidos en consignaci6n 

y que efectivamente se pueden comercializar (en este alma-

cen solo encontramos exhibida una muestra de la producci6n 

del Carmen). 

Solamente en El Carmen algunos empresarios tienen vincula

ci6n con esta entidad., la cual les remite informaci6n 

acerca de las fechas y lugares de las ferias artesanales 

que prumueve la Asociaci6n. Como veremos, estos organismos 

no prestan apoyo real y eficiente a este subserctor indus

trial 11 (17) 

(17) Aguinaga, Leon y Otros. op. cit. pag. 108
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Y mas adelante se lee: 

"En la zona hay ausencia casi total de entidades comercia-

1 izadoras, siendo la Gnica conocida Artesanfas de Colombia 

que por su forma de funcionamiento no ha tenido ningGn efec-

to en la zona". 
(18 ) 

Las notas anteriores tocan asuntos sensibles cuya vigencia 

puede ser comprobada a lo largo del trabajo de campo, y a  

traves de ellos puede ser explicada la mala imagen de la 

empresa entre los artesanos del Carmen de Viboral: 

1. La utilizacion de sistemas de mercadeo desfavorables

para el productor es un factor que continua siendo

mencionado come expresi6n de descontento hacia la em

presa, aun cuando esta no realiza compras desde hace

varies anos. Para los artesanos la polftica de com

pras en consignaci6n no los beneficiaba en absolute.

Al respecto se dice:

(18) Ibid. Pag. 112
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"Mientras Artesanias de Colombia no cambie las politicas de recibir 

mercancias a 60 6 90 dias no va a ·servirle a los artesanos". 

2. El sostenimiento de comunicaciones y sumini?tro de in

formacion relativa a ferias o un solo artesano desco

nociendo canales gremiales es otro de los factores

que contribuyen a deteriorar la imagen de Artesanias

de Colombia.

Otros miembros de la Asociaci6n y miembros de la Junta Di

rectiva ignoran la forma en que se han adelantado las re -

laciones con la empresa, por el manejo privado que se le 

ha dado. Los demas artesanos tienen la convicci6n de que 

ha existido discriminaci6n, preferencias con ciertos ta -

lleres y mal uso de las ayudas. Si bien esto no ha sido 

demostrado queda en ellos la duda que se manifiesta en 

expresiones tales como: 

"Me da desconsuelo cuando hablan de Artesanias de Colombia 

pues a ellos s6lo les interesan los empresarios, nunca los 

talleres artesanales". 

"Los unicrs que han tenido acceso a eso son los grandes" 

"Creo que la ayuda ha venido, pero no la hemos visto ..• 11 
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"La Asociacion no me interesa porque alli solo unos pocos 

se benefician 11

• 

"Aqui uno se vuelve incredulo 11
• 

Es decir, el manejo  privado de la informacion con Artesanias 

de Colombia ha contribuido a agudizar las dificiles relacio

nes internas del gremio, lo cual esta en estrecha relacion 

con las dificultades organizativas mencionadas atras . 

A parte de estos dos, existen otros as pectos que sustentan 

la desconfianza de algunos artesanos frente a una nueva 

intervenci6n de Artesanias de Colombia en la zona y dudan 

de los verdaderos alcances del presente estudio que seria 

uno mas de los tantos que se dice han realizado (19) Estos 

son: 

Altos intereses en que estaban planteados los creditos 

que suministraba la entidad con lo cual se  manifesta

ban pocos animos de favorecer al artesano. 

(19) Esto entorpeci6, en parte, la recolecci6n de informaci6n. Un

Artesano de los mas calificados se neg6 a suministrar infor-

maci6n sobre su taller 6 a colaborar de cualquier forma con 

Artesanias de Colombia por que 11esa empresa no sirve" dijo. Dos 
anos atras le habian incumplido una promesa de Credito luego de 

i ntenso pape 1 ea. 

208 



Promesas de creditos que nunca se cumplieron y en las 

casos excepcionales en que se concedieron contribuye

ron a reforzar la idea de preferencias y discrimina

cion. 

Estudios e investigaciones anteriores creando expecta

tivas entre la gente por las proyectos y programas que 

se prometi6 adelantar (planta Porcesadora de Pasta, 

asesoria de chinos de la Republica Popular) de las 

cuales nunca se supo que canales siguieron, nunca se 

revirtieron al grupo de artesanos, ni tuvieron reali

zaci6n. 
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V. ORGANIZACION ARTESANAL

Desde hace cerca de 15 anos existe la Asociaci6n de Artesa

nos del Carmen de Viboral, la cual fue fundada en 1942 por 

los Artesanos Pedro Bello, Samuel Pareja, Alfredo Idarraga, 

Abel Garcia y Joaquin Arbelaez. 

La coyuntura para su formaci6n fue la existencia de un 

proyecto para crear una planta procesadora de pastas, cuyo 

estudio de factibilidad era efectuado par CODESARROLLO (1). 

Sin embargo, este proyecto nunca se realiz6. Los artesa

nos protagonistas de la historia aducen coma motivos para 

su fracaso: 

a. El que los artesanos asociados deberian hacer presta

mos e hipotecar sus talleres lo que atemoriz6 a algu

nos e hizo que desistieran de la empresa, y

b. CODESARROLLO, instituci6n encargada de realizar el

proyecto, recibia aportes de las industrias privadas

de Antioquia entre las que se contaba Loceria Colom-
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biana, empresa a la cual no podia interesarle el pro

yecto, ya que implicaba el impulso de una posible com

petidora: La loza del Carmen. 

La Asociaci6n cont6 inicialmente con la vinculacion de 

15 socios. El numero de socios aument6 posteriormente 

(1978) a 40 socios y en la actualidad cuenta con 36, de 

los cuales solo se consideran activos los cinco (5) miem

bros de la Junta Directiva. 

Cada ano se lleva a efecto la eleccion de nueva junta di

rectiva. La que est� vigente en la actualidad fue nombra

da en Julio de 1986 y esta compuesta de la siguiente manera: 

Presidente: 

Vicepresidente 

Tesorero 

Secretario 

+1�c-al

Gerardo Montoya 

Pedro Bello 

(J a i ro Yepez) Car\ <:>5 1-\�\"\-ao . 

Guillermo Rodas 
Jc,.,..o 2::/ere:z.

La Asociacion cuenta con personeria juridica. 

De acuerdo con testimonies variados y conversaciones reali

zadas durante la permanencia en terreno fue posible conocer 

el momento critico de dispersion y desmotivaci6n por el 
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cual atraviesa la Asociacion. Para los dirigentes gremiales, 

estas se expresan de manera inmediata en el desinteres ge -

neral de los asociados por participar en las reuniones que 

se citan y en el incumplimiento de los m1nimos aportes men

suales ( $ 100.00) que se fijaron para funcionamiento. 

Segun el presidente, Gerardo Montoya, dueno de Ceramicas 

Jupiter: 11 • • •  hace mucho tiempo que la gente esta desmoti

vada por muchas razones; porque la Asociaci6n no cumpl,a 

la funci6n para ellos, y es que no la esta cumpliendo, ni 

el socio le funciona a la Asociaci6n. Es un c,rculo vicio

so, porque no estamos carnetizados, porque no hay fondos. 

( ... ) Es que la Asociaci6n no funciona, no le .cumple la 

labor por la cual se llama Asociaci6n. La verdadera fun

ci6n de una asociaci6n, cual es ? ••• Servirle al socio" 

( 2 ) 

En opinion de otro de los miembros de la Junta, Carlos Henao, 

propietario de Ceramicas El Jarr6n: "La Asociaci6n siempre 

ha funcionado mal, desde un principio. Siempre ha existido 

el ... c6mo le dijera yo, el ... personalismo, gente muy 

( 2) Informaci6n de Campo. Carmen de Viboral. Febrero / 87
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personalista que nunca ha pensado en los demas, o en cola

boraci6n o hacer un gremio, en formar un grupo de trabajo 

porque hay gente con muy buenas capacidades y mas bien de

sechan esas ... desechan todo para irse por otro lado. 

Entonces se necesita un grupito que trabajemos unidos, 

gente sincera con buena responsabil idad". (3)

Al penetrar en la explicaci6n del �stado de postraci6n or

ganizativa de los Artesanos del Carmen de Viboral se en -

cuentran dos causas posibles. Problemas de caracter econ6-

mico: Los pequenos talleres artesanales -como resulta cla

ro al final de este informe - atraviesan par una profunda 

crisis economica. Ante tal situacion cada artesano propie

tario de taller redobla los esfuerzos par solucionar su pro

blema de manera particular y aislada, se exacerban los re

celos y la mentalidad individualista del"salvese quien pue

da" y los rudimentos de conciencia gremial que pudieran 

existir, desaparecen. Las cosas se tornas mas dificiles 

cuando a lo anterior se auna la segunda causa de desmoti

vaci6n: Problemas de liderazgo : La mayor dificultad y 

la que mas directamente ha incidido en el estado de animo 

actual de los artesanos con respecto a su organizaci6n 

(3) Informaci6n de Campo. Carmen de Viboral. Febrero /87
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radica en los graves errores que se han cometido en la 

direcci6n del gremio a lo largo de 14 anos de existencia de 

la Asociaci6n. Este es definido por algunos artesanos co

mo personalismo con lo que se hace referencia a un estilo 

de direcci6n burocratica, la cual 1,l llegado a constituir 

un verdadero problema. 

1
1 Tal vez hay un mal entendido. La gente cree que la Aso -

ciaci6n es el presidente 6 la Junta Directiva, y asi ha 

sido toda la vida en El Carmen, y yo creo que a eso se le 

denomina en un termino mas tecnico falta de conciencia 

gremial ( ... ). La gente esta acostumbrada a que la cosa 

funciona porque el presidente hace las cosas. La Asocia-

ci6n es el presidente, la asociaci6n no es la gente 11
• (4) 

Sin embargo, el problema va mas alla del burocratismo. C omo 

es bien sabido, la presidencia de la Asociaci6n�a estado 

durante anos ligada al nombre de un artesano, quien solo se 

ha visto desplazado de dicho cargo en dos ocasiones (la ac

tual composici6n de la Junta es la segunda de esas ocasio

nes). A el se atribuyen el usufructo particular de ayudas 

tecnicas, econ6micas y financieras nacionales e internacio

nales que han llegado a la Asociaci6n, el control personal 

(4). Informaci6n de Campo. Carmen de Viboral. Febrero / 87 
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de la informaci6n, correspondencia, acuerdos, contactos y 

dineros a nombre de la Asociaci6n y a  espaldas de los demas 

artesanos. 

Despues de un recorrido por los talleres del Ci-men y de 

haber conversado con casi todos los artesanos, puede afir

marse que su presencia en cargos directivos del gremio pro

duce disgusto, desconfianza e incomodidad generales ( por 

decir lo menos) y sus actuaciones solo despiertan incredu

lidad e indiferencia en el artesano. 

Como conclusion de su diagnostico personal, un joven arte

sano afirmaba, no sin algo de humor: "Yo creo que el te -

rreno esta mal abonado. Ya la gente no cree en nada. Le 

han mentido, le han prometido muchas cosas, han prometido 

plata y no se ha llevado nada a cabo. Han sido solamente 

palabra� y a  la practica no se ha llevado nada, no tiene 

confianza, esta desanimada. 

siquiatra, ja. j1, ja ! 11 

Le toca es una terapia, un 

( 5 )

A pesar de lo anterior, existe en el momenta una coyuntura 

favorable. La Junta actual esta compuesta - en su mayoria

por gente nueva, optimista, animosa, con deseos de hacer cosa1 

(5) Informaci6n de Campo. Carmen de Viboral Febrero / 87

21 5 



bien hechas y trabajar con nuevo estilo para sacar adelan

te la organizacion. 

11 Hemos loyrado aglutinar un grupo de artesanos, un grupo 

dentro de muchos de los del Carmen, porque muchos no quie

ren participar por multiples razones. Con ese grupo lle

gamos a tocar a las instituciones municipales e inclusive 

llegamos a tener relacion con organismos internacionales 

( ... ) Hemos tenido contactos con: 1 ° Alcaldia Municipal 

y se nos abrieron las primeras puertas. Con ellas se nos 

abrieron las del Concejo Municipal y los organismos civicos. 

Tenemos organismos departamentales ubicados en el munici-

pio, secretaria de Desarrollo de la Comunidad, esta el 

SENA, que no esta presente pero viene, se esta vinculando 

Tal vez secretaria de Agricultura, Sociedad de Mejoras Pu

blicas, una entidad nueva y se esta vinculando. Hemos 

logrado que se parta de un principio, de un proyecto de 

acuerdo para la vigencia donde se de un apoyo a la '.�'.. 

llamamos pequena industria, al grupo de artesanos, donde 

se espera destinar una partida de plata para tres anos con 

el fin de apoyar el trabajo del artesano, esa pequena em

presa que no tiene llegada a otros organismos del credi

to ( ... ) • 
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Yo no recuerdo porque no estaba, pero si tengo conocimiento 

c6mo empezaron una cantidad de empresas ( ... ) Empezaron con 

una 6 dos personas y hacienda una actividad artesanal. El 

pueblo antioqueno ha tenido una tradici6n de empuje, de be

rraquera digamoslo en plata blanca, y ha hecho empresas en 

Antioquia y par todo el pais. ( ... )" 
(5) 

Adem�s del nuevo espiritu de la mayoria de la Junta Direc

tiva de la Asociaci6n, otro de los aspectos favorables de 

la coyuntura actual es la presencia de CORNARE en la region, 

la cual ha desatado grandes expectativas en todos las sec

tores . Ya se escuchan entre los artesanos expresianes 

como: "Estamos muy entusiasmados con CORNARE". (7) 

Tales situaciones pueden ser aprovechadas para actuar posi

tivamente en favor de los artesanas. 

(6) Informe sabre la situaci6n de las artesanos del Carmen en el En

cuentro de Artesanos del Oriente Antiaquena. El Penol. 

Diciembre / 87. 

(7) lnformaci6n de Campo. Carmen de Viboral. Febrero / 87

21 7 



VI. PROBLEMAS Y NECESIDADES

La gravedad, seriedad y dimensiones de la crisis que padecc 

hace anos la produccion artesanal de loza del Carmen de 

Viboral, ameritan la busqueda de grandes soluciones acordes 

con la magnitud de los problemas. 

Desde tiempo atras existen en el sector al que corresponde 

actuar sobre el artesanado, entidades y personas preocupadas 

por vislumbrar salidas a la encrucijada en que diversos 

factores e intereses han colocado a los artesanos de esta 

localidad. 

Tal vez si se hubiera realizado en su momento la instalaci6n 

de la Central Porcesadora de Pastas ( ), asociada a otras 

acciones de fomento, esta hubiera sido un valioso detenedor 

(1 ) Ver Anexo 1. CODESARROLLO. Proyecto para el Montaje de la 

Central de Pastas. Estudio tecnico y economico. Medellin 

1.972. 
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de la hecatombe que ahora se extiende en forma devastadora. 

Posiblemente si se atiende con el necesario tacto e inte 

ligencia que la situacion de hoy requiere, la proyectada 

industria de porcelana en asocio con el gobierno de la Re

publ,�a Popular China, aun pueda darle un vuelco a la si -

tuacion. Pero el adelanto de un proyecto coma ese, solo 

puede ser el resultado de armonizar y concertar diversos 

sectores economicos que se podrian considerar lesionados 

en sus interese�. y esto solo puede llevarse a cabo par 

medio de conversaciones de 11altisimo nivel 11

De tal modo, las propuestas y posibles soluciones a los 

problemas de la producci6n de loza exceden las intenciones 

y posibilidades reales del presente estudio. 

Mientras llegan las grandes soluciones, las entidades vin

culadas al sector artesanal no pueden desconocer las nece

sidades de un grupo de artesanos y ceramistas que en nume

ro reducido (68) y al mando de sus pequenos talleres se 

esfuerzan par sobrevivir de una actividad productiva que 

aman y llevan en la sangre, pero que hasta ahora les ha 

escatimado el sustento digno a ellos y a  sus familias. 

Hacia ellos deben encaminarse de manera inmediata los es -

fuerzos de dichas instituciones. Como producto de la 
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recopilaci6n de este material de estudio salido de ellos 

mismos, de sus planteamientos y experiencias se plantean 

a continuaci6n una serie de demandas y necesidades. 

A. MATERIAS PRIMAS

Los principales problemas relativos a las materias primas 

son el suministro, abastacimiento y altos precios de es
e. 

tas, factores que (al) contribugendirectamente a llevar los 

costos de productos ceramicos. 

1. Principales:

Los pequenos talleres emplean sabre todo arcillas que 

en la actualidad provienen de minas de Llano Grande, 

las cuales son de muy variadas calidades y composicio

nes. Esta situaci6n obliga a las artesanos a hacer 

ensayos de formulas de preparaci6n de la pasta ceramica 

cada vez que cambian de proveedor 6 que reciben un pe

dido, con el consecuente entrabamiento del proceso, 

pues sus conocimientos qu1micos son muy reducidos y 

tampoco se dispone de una asesor1a en esta materia para 

facilitar la µreparaci6n. 
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Los precios de las arcillas son muy altos para el pre

supuesto y la inversi6n de los pequenos talleres y al 

parecer, sufren constantes reajustes. Ademas no se 

dan facilidades para el pago de estas, los cuales de -

ben hacerse casi siempre de contado. 

Para comenzar a solucionar el problema del abastecimiento 

de arcillas es necesario iniciar una amplia prospecci6n de 

minas de este mineral en territorios del municipio del 

Carmen y viabilizar su explotaci6n de manera que se reduz

can tambien los costos. 

Mientras tanto es necesario que se ejerza control sobre el 

precio de las arcillas que se estan comercializando en la 

actualidad y se mejoren las condiciones de credito para 

materias primas de manera que sea mas accesible a los 

propietarios de pequenos talleres. Las propuestas concre

tas relativas al credito se ampliaran en el aparte corres

pondiente. 

2. Secundarias:

Las materias primas de este tipo estan conformadas por pro

ductos quimicos de importaci6n cuyos precios son muy altos 
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para las artesanos. Sin embargo, colorantes y esmaltes 

son producidos en la actualidad par grandes industrias 

coma Corona que podrian poner una parte a su disposicion 

a precios mas bajos que las importados. 

Otra posibilidad a mediano plaza seria la importacion di

recta de tales productos par parte de Artesanias de Colom

bia y su venta en almacenes donde se proveyera de materias 

primas de todo tipo y a  bajos precios. 

3. Insumos de Producci6n

Con relaci6n a estos, el principal problema son tambien 

las altos costos tanto del carbon coma de la energia elec

trica. 

Como se dijo atras, las artesanos estan interesados en que 

la Empresa Antioquena de Energia Electrica (EADE) les ayu

de realmente reduciendo la tarifa por concepto de demanda 

y se fije un precio especial del kilowatio par hora inter

media entre el domestico y el industrial. 

Como posibilidad alternativa al uso del carbon y la ener

gia electrica para las quemas de las piezas podria impul -

sarse la introducci6n del gas con las hornos correspondientes 
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para asi reducir los costos por concepto de combustible y 

mejorar las condiciones en que se realizan las quemas. 

B. HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Es necesario una asesoria para la fabricacion de un horno 

de gas que sirva de modelo demostrativo de las v entajas 

que tendria su introduccion al Carmen de Viboral. Este 

les permitira a los artesanos ahorrar en gastos de combus

tible por cuanto el precio del gas es mucho mas accesible 

a ellos. Tambien les daria a las piezas una quema en me

jores condiciones de seguridad y limpieza con relacion a 

los hornos de carbon. 

C. PROOCESO DE PRODUCCION

1. Preparacion de la pasta:

Uno de los problemas mas grandes que se les presentan a 

los artesanos en el proceso productivo es el de la prepa

raci6n de la pasta. 

De forma intuitiva y casi a ciegas, sin tener en cuenta la 
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composicion quimica de las arcillas, las formulas de pre

paracion probadas por la tecnica ceramica, la temperatura 

a la cual deben subir el horno para obtener buenos resul

tados, los talleres artesanales y anteriormente las fabri

cas de loza, se enfrentan desarmados al complejo proceso 

de preparacion de la pasta, arriesgandose a obtener gran

des perdidas por rajaduras 6 quebraduras. 

En lo primero que habria que pensar seria en la centrali

zacion de la preparacion de las diversos tipos de pastas, 

obviando la realizaci6n de este paso del proceso en todos 

y cada uno de los talleres artesanales. donde se hace 

en las peo-res condiciones tecnicas. Es decir, se trataria 

de buscar el abastecimiento de pasta homogenea para todos 

los artesanos del Carmen. 

La mejor solucion para ello seria la instalaci6n de una 

Central de Pastas, pero su remota realizaci6n obliga a 

pensar en otras alternativas. 

Una propuesta seria que Artesanias de Colombia y otras en

tidades que tienen importancia en la region del Oriente 

como CORNARE, por ejemplo, entraran en negociaciones con 
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los propietarios de Ceramicas Continental Ltda. ( famil ia 

Betancur) para que esta vendiera a los artesanos la pasta. 

Posiblemente no se muestren muy dispuestos a ello porque 

les implicaria una ampliici6n de la capacidad de produc -

ci6n que poseen en la actualidad, mayores inversiones, etc. 

Sin embargo, habria que preverse esa eventualidad y propo

ner algun tipo de soluci6n para ello. 

En caso de que la propuesta anterior no sea realizable se 

exige entonces intensa capacitaci6n y asesoria constante 

en quimica ceramica, lo mismo que la puesta en marcha de 

un laboratorio quimica, que ya existe, en el Instituto 

Tecnico Industrial del Carmen de Viboral. Para que su 

funcionamiento sea realfdad se requiere de personal espe

cializado (tecnico de laboratorio, quimico ceramista, ex

perto en preparaci6n de pastas) que ayude en el analisis 

de los distintos tipos de arcillas, su preparaci6n y capa

cite personal de la localidad para que continue con el 

manejo de dicho laboratorio. 

2. Disenos y Decoraci6n:

En este sentido se presenta una situaci6� de estancamiento 

tanto en la producci6n de nuevas formas y modelos coma en 
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la decoraci6n del producto, en un sector como el de los 

talleres artesanales, donde no se produce ya la loza tra

dicional pintada a mano bajo-esmalte. 

Los artesanos se copian unos a otros los modelos, sacan 

moldes de copia de productos extranjeros o compran en Me

dellin piezas en bizcocho que son reproducciones de moldes 

impor,tados (norteamericanos). No existe creatividad con

respecto a las formas. 

Con relaci6n a la decoracion, se observa la tendencia a 

abandonar el uso de esmaltes, pinturas y demas materiales 

propios del acabado ceramico para adoptar otros que nada 

tienen que ver con esta tecnica. 

Es necesario buscar metodos para estimular la creatividad 

adormecida e impulsar una nueva conciencia acerca de la 

importancia que tiene para el artesanado producir articulos 

bellos, unicos y de calidad antes que grandes cantidades. 

de productos en serie de baja calidad. 

Como paso previo se requeriria adelantar en El Carmen, a 

manera de ensayo piloto, una serie de talleres de sensibi

lizaci6n y creatividad con el fin de observar sus resultados 
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para llevarlos luego a otros sectores artesanales. 

Si se pretende dar un vuelco a la producci6n de ceramica 

en pintuco, antes que nada deben ofrecerse alternativas 

que les pe��itan obtener bajos costos de producci6n y bue

nos precios de manera que la relacion entre unos y otros 

les sea favorable, para luego capacitarlos y asesorarlos 

en la,preparaci6n y uso de esmaltes {que muchos descono

cen por completo), de otros materiales y otras tecnicas. 

Con el fin de profundizar en la situaci6n relativa al di

seno y hacer propuestas de nuevas posibilidades en ese 

campo se vincul6 recientemente al proyecto una ceramista 

de Medellin. 

D. COMERCIALIZACION

En este sentido, los problemas princ ipales son el estrecho 

mercado que tienen los productos, los bajos precios y el 

sistema de intermediarios. 

Los problemas de comercializaci6n estan relacionados con 

la saturaci6n del mercado popular con productos decorativos 

de poca calidad. Para romper el cerco del mercado es 
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necesario, en primer lugar, el mejoramiento de las pro -

ductos y su diversificaci6n. 

Con relaci6n a esto, se presenta una dificultad: La men

talidad competitiva que las lleva a creer que producir en 

grandes cantidades les puede solucionar su problema, cuan

do la situaci6n es inversa. Al producir en cantidad, dis

minuye la calidad, se cierra el mercado y bajan las precios. 

Se necesita un estudio de mercado para conocer cual .es el 

reconocimiento que se tiene de la ceramica del Carmen de 

Viboral, su aceptaci6n, las expectativas de di versos sec

tores sociales, sus gustos y necesidades. Este estudio 

serviria de guia para producir nuevos articulos, mejorar 

las producidos en la actualidad 6 revivir otros que han 

desaparecido, pero en todo caso orientar a las artesanos 

con relaci6n a sus potenciales compradores. 

Tambien se necesitan estudios de costos de las productos 

actuales y de las mejorados, antes de iniciar cualquier 

proyecto de producci6n o comercializaci6n. 

Los talleres requieren de un metodo simple de contabilidad 

para conocer las costos de las productos. Sin embargo, la 
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dificultad mayor para adelantar capacitacion y asesor,as 

en este sentido es que no existe conciencia de la necesi

dad de ello y as, cualquier programa que se adelante caer,a 

en el vac,o. 

Como posibilidad de comercializacion directa a corto y me

diano plaza estar,a la creacion de sociedades entre varios 

propietarios de talleres para designar un agente vendedor 

que ofreciera sus productos a nivel departamental inicial

mente y a  nivel nacional despues. Como posibilidad a mas 

largo plaza estar,a la creacion de una cooperativa de co

mercializacion. 

Es necesario promocionar y public itar al Carmen de Viboral, 

como localidad arte�anal utilizando diversos medias de co

municacion y ·de variadas formas: val las, mural es, avisos 

radiales, prensa, etc., inicialmente en el ambito regional 

del oriente. En caso de que esto pudiera llevarse a cabo 

a corto 6 mediano plaza, la publicidad deber1a tomar la 

forma de campana institucional alerrtando a la comunidad 

sabre la crisis en que se encuentra la artesan,a del Carmen, 

la perdida yue representar,a para nuestra identidad regio

nal la desaparicion de este producto cultural y la necesi

dad de brindarle apoyo a los artesanos. 
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E. CREDITO Y FINANCIACIQN

A pesar de que existen varias instituciones de credito 

en la localidad, las posibilidades reales de acceso de los 

artesanos al credito es muy escasa, por la poca �entabi

lidad de su produccion que les dificulta pagar los inte -

reses. 

La producci6n artesanal del Carmen de Viboral necesita ser 

subsidiada, por tanto, se requieren creditos con intereses 

mas bajos del 21: anual, que se cobren sabre saldos y no 

nominalmente, que se amplien las plazas y se den plazas 

par muertos (coma ocurre en la agricultura) y finalmente 

que se amplie el manta de las prestamos que no exigen se

guimiento contable. 

F. CAPACITACION

Es necesario que la escuela de ceramica del Institute Tec

nico Industrial cobre vida real y cumpla su papel coma cen

tre de capacitaci6n. Para ello es importante que la Asa -

ciacion de Artesanos del Carmen de Viboral participe en su 

organizaci6n y fiscalice el cumplimiento de las programas. 
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Se necesita mantener cursos de ceramica a lo largo de todo 

el ano. Esos cursos deberian cobijar tres niveles: Elemen

tal, media y avanzado que cobijara tres sectores de pobla

cion: principiantes, iniciados y artesanos. 

Para llevar a cabo lo anterior, se necesitaria que el ITI 

y la Asociaci6n de Artesanos comenzaran a establecer los 

contaotos necesarios con la Facultad de Artes de la Uni -

versidad de Antioquia para firmar un convenio de colabora

c i 6 n. 

G. ORGANIZACION

Se necesita la vinculacion al proyecto de un profesional 

del area social, preferiblemente Trabajador Social con ex

periencia en organizaci6n comunitaria, para que adelante 

un estudio sabre causas de las dificultades de la organi -

zac.i6n gremial en el Carmen de Viboral, sus posibilidades 

de reorganizacion y afianzamiento, adelante programas en 

ese sentido, lo mismo que en crear sociedades economicas 

de artesanos y grupos cooperativos de artesanos, de jubila

dos de las empresas de ceramica y de uecoradoras. 
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VII. GLOSARIO

Atizar: Oficio consistente en alimentar el horno con lena 

o carbon hasta que obtenga la temperatura deseada. El ati

zador, debe saber calcular la temperatura par el color que 

adquieren las piezas dentro del horno. 

Bizcocho: Nombre que recibe la pieza de ceramica despues 

de la primera quema 6 coccion. 

Caponearse: Se dice del esmalte que no se adhiere bien a 

la pieza y se levanta en partes. 

Ceramica en pintuco: Producto cuyo acabado consiste en apli

car una 6 varias capas de pintura a base de aceite (esmal

te sintetico) sabre la pieza en bizcocho. El calificativo 

hace referencia a una marca comercial de pinturas. 

Crudo : Calificativo dado a la pieza que no ha sijo some

tida a la accion del calor. 
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Cubas: Conjunto de tanques y canales de cemento a traves 

de las cuales se hace correr la arcilla disuelta en agua 

para que por la accion de la gravedad las arenas y otros 

elementos indeseables mas pesados se vayan al fondo, lla

mad�� tambien tanques de decantacion 6 decantadoras. 

Carbonillas: Residues de carbon que quedan luego de la .que

ma de,las piezas en la parte inferior de los fogones d�l 

horno. 

Descarbonillar: Quitar la carbonilla que se deposita en 

la parte inferior de los fogones del horno luego de la 

quema. 

Estuches: Recipientes huecos de barre donde se colocan las 

piezas crudas 6 esmaltadas para ser llevadas al horno. 

Fogones: Nombre que se da a los alimentadores, Son ori-

ficios en forma de arco con una altura de 50 a 70 ems. por 

donde entra el calor al interior del horno, prolongados 

hacia afuera de este en forma de niches para depositar 

el carbon. 

Material: Nombre dado a las materias primas. 
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Mufla: Horno electrico. 

Olla: Parte del horno de carbon. Orificio central de 20 

a 25 ems. de diametro por ·donde sale el cal or hacia el ex

terior a traves de un conducto hacia una chimenea lateral. 

Rubicon: Vaso cervecero esmaltado. Producto fabricado 

hace algunos anos en Carmen de Viboral por fabricas y peque

nos talleres. 

Losiada: Se dice de la pieza esmaltada. Oficio de aplicar 

el esmalte a una pieza. 

234 



VIII. BIBLIOGRAFIA

Botero, German y Hernan Botero 11 La Loza del Carmen" 

E 1 M.u n d o S em a n a 1 # 5 5 . Mayo 1 7 / 8 0 Me d e 1 1 i' n . 

CODESARROLLO. La Cerami ca. El Carmen de Viboral. Me

dell in. 1972. 

Bolivar, Edgar. Tres Culturas, tres procesos artesa

nales. Boletin de Antropologia. Departamento 

de Antropologia U. de A. Vol. VI # 20. 1986 Mede

ll in • 

SENA. La Artesania en el Departamento de Antioquia. 

Medellin. 1968. 

SALVAT. Oiccionario Enciclopedico. Tomos I, II, IV, 

V. Barcelona 1964.

CODESARROLLO. Bases para el plan maestro. CORNARE. 

Mimeografiado. Medellin. 1985. 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Estudio General 

de Suelos del Oriente Antioqueno. Mimeografiado 

Bogota, 1964. 

235 



Restrepo Calle, Cristian, Ceramica. Medellin 1981 

(1) Aguinaga, Leon y Otros. La pequena industria en el

Oriente Antioqueno. Tesis de grado. Facultad de 

Economia. U. de·A� Medellin 1984. 

Poveda Ramos, Gabriel. Minas y Mineral es de Antioquia. 

Ed. Banco de la Republica. Medellin, 1981 

Coltier-Angeli, Fiorella. La Ceramica. Barcelona. 1974 

(2) Betancur B. Manuel. El Carmen. Vanguardia Nacional en

la Industria de Ceramicas. Revista Municipal # 3 

Octubre de 1943. Medellin. 

Mora de Jaramillo, Yolanda. Clasificaci6n y notas 

sabre tecnicas y desarrollo hist6rico de las Arte 

sanias Colombianas. Revista Colombiana de Antro

pologia Vo. XVI. Bogota, 1974. 

Pelaez, Angela Maria. La Ceramica del Carmen de Vibo

ral. El Barro qu2 fue diluido por el progreso. 

Nueva F rontera # 499. Septiembre 10-16/ 84. Bogota. 

Brew, Roger. El. Desarrollo econ6mico de Antioquia desde 

Independencia hasta 1920. Eds. Banco de la Repu

blica. Bogota. 1979. 

Wolf, Eric. Campesinos. Mexico. �978. 

D.A.P. Anuario Estadistico de Antioquia. Medellin, 1985

236 



!CA. Estudio Socio Economico del Oriente Antioqueno.

Bogota. 1974 

Ibiza de Restrepo, Ghristaine. Centro de Investigacio

nes Economicas CIE La industrializaci6n del Oriente 

Antioqueno. Medellin, 1972. 

(2) Betancur B. Manuel A. Apuntes para una gran Monografia

del Carmen de Viboral. Revista Municipal # 3 • 

Octubre / 43 Medellin. 

Villa, Catalina-. 1

1 Hasta en educacion diez admirado 11

El Colombiano� Medellin. 198 

DANE. Censo Nacional Agropecuarto. Antioquia - Cordoba 

1970-71 Bogota. 1972. 

Zapata Cuencar, Heriberto. Monografias de Antioquia. 

Medell in. 1978. 

Periodico Juventud. Datos monograficos del Carmen de 

Viboral. E. Carmen de Viboral. 1947 # 8. Noviembre 

3 I 47. 

237 




