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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 : 

"Par eso es que esta ceramica que nosotros hacemos tal vez 

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

cage una caneca y le echa ba�ro y silicato y vacia hoy y ma

nana la tiene, pasado manana par la noche la esta quemando, 
lov <a"' -tiq...,.. f° 

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

pasa par 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". (74). 

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

cocido es el siguiente : 

a. Preparaci6n 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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D. UNIDADES 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 come la tecnificaci6n 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 

otros. 

Hasta hace algunos anos se sonsideraba ademas un tercer 

tipo de unidad de producci6n : 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 aqu1 la denominaci6n de taller fa

miliar sino peguefio 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 obreros. 

• I 

?"'6 dvcc..lu""' 
Es decir, la tendencia de la crisis de la poblaci6n arte-

sanal en el Carmen de Viboral ha sido la polarizaci6n de 

las unidades de producci6n y la desaparicion de las peque

nas empresas. 

La  informacion secundaria ( cuantitativa) de que se dispo

ne para comprender el funcionamiento de talleres y fabricas 

tiene las siguientes caracteristtcas 

Estudio de CODESARROL LO 
75 

publicado en 1974 fue el resul

tado de censar 19 establecimientos definidos como empresas 

o fabricas . Estas se clasifican en pequenas, medianas y

grandes, de acuerdo con los 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) 

Medianas 
( 80 y 170 
mil unidades) 

Grandes 
( Mas de 170 
mil ) . 

13 

3 

3 

T ambien se retom6 el -estudio real izado como tesis de grado 

por estudiantes de la facultad de Economia  de la Universi 

dad de Antioquia, presentado en 1 98 4  
76 

. Alli  se censaron 

20 establecimientos catalogados como pequen as industri as 

o pequen os talleres, sin clasificarlos. La caracterizaci6n

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

a s i : 

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

la vez administrador, vendedro y trabajador, organiza iy 

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 produccion pu

ramente manual ( •... ). 

� esta actividad es importante el trabajo asalariado ( en 

0% de las empresas ) sin descartarse el que una proporci6n 

menor de establecimientos utilice tambien otro tipo de tra

bajo o ambas formas. 

Po�r lo general se aprende en el taller a traves de la prac

tica . La organizaci6n del proceso de producci6n 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 al Ta 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 producci6n, que estos productores no 
77 

cumplen 11

' ' , 

;}]. Aguinaga, Leon y Otros. Op. cit. Pag. 56,71. 
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En tercer lugar esta el articulo del antropologo Edgar Bo-
78 

livar, ya citado aqui segOn 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 � 

cion 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 

medias de subsistencia y se encuentran en proceso de cri

sis y retroceso. 

La pequena empresa esta definida alli coma una unidad de 

produccion donde " 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 organizacion, en la que el propietario es a la 

vez capataz, gerente de produccion, responsable de las 

ventas, encargado de las relaciones publicas e incluso 

consejero de sus empleados". Se trata en este caso de los 

talleres tradicionales {evantados a fines del pasado si

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

"-""��r,-;"-:.-"--"' 

78, B0l 1var, Edgar, "Tres culturas, tres procesos artesanales". 

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 como manufacturas son los mas autentico del Carmen" 79

Segun el mismo articulo, en la fabrica se presenta ya una 

organizaci6n del proceso productivo y una division del 

trabajo, un intentd de modernizacion de la maquinaria y 

renovacion de la produccion. 

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 produccion. 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 vinculacion de 

trabajadores asalariados ( en numero superior a 50) , se

paracion entre administracion, produccion y comercializa

ci6n, organizacion del proceso productivo ( division del 

trabajo y especializacion de los trabajadores en los dis

tintos oficios),relativa tecnificacion de la produccion, 

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

dicidnes de funcionamiento coinciden con las mencionadas 

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

tr, el pequeno taller de ceramica del Carmen de Viboral 

no supera los tres trabajadores permanentes y enttodos 

ellos el propietario esta vinculado a la producci6n y a

tiende tambien la comercializaci6n del producto. Se cuenta 

con personal asalariado en la mayor,a de lo� casos de ca

racter temporal y con i:trabajadores familaires. Local iza

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

tlg u a s f a b r i c a s c om pa r t i d a s c o n o t r o s a r t es a n o s . No h a y o r -

ganizaci6n del proceso productivo, ni division o especia

lizaci6n del trabajo, all, 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. All1 fueron ubi

cadas desde su construcci6n a comienzos del presente si

glo . Con ello se buscaban condiciones favorables con 

respecto a las corrientes de agua, que necesitaban para 

la producci6n de energ1a. 

11 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

Por su parte, los pequenos talleres se encuentran casi to

dos localizados en la zona urbana, como puede bbservarse 

en el siguiente cuadro : 

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

# 

3 

24 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO ZONA URBANA 

Fabri cas 

Talleres 15 

ZONA SUBURBANA 

3 

9 

27 15 12 

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

Los p equei'ios talleres son resultado de construcciones re-

cientes . Su formaci6n no se remonta mas de diecisiete 

a nos atras, cuando comenz6 el desmonte y 1 a crisis de las 

fabricas de 1oza. A medida que se iban 
covv::,�r!o 
cuan o estas, 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

lleres artesanales, estan: Ceramicas El Progreso, Jupi

ter, Ceramicas Libertad y El Dorado. 
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Segun informaci6n disponible pa ra 1984, de las 20 peque

nas industrias censada s, una ll) tenia menos de 1 ano de 

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

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

guno tenia mas de 30 anos de antiguedad.81

En la actualidad , de los 24 tal leres censados s6lo se 

dispone de informa cion sobre la antiguedad para 21 de e

llos, asi : Un taller (1) con una antiguedad menor de 1 

ano, diez (10) entre 1 y 5 anos, seis (6) entre seis y

quince anos, 3 entre 16 y 30 anos y uno (1) de mas d e  30 

anos. 

ANTIGUEDAD DE LOS PEQUENOS TALLERES DEL C. DEV. 

ANO DE LA # DE ESTABLE- MENDS 1 1-5 ANOS 6-15 ANOS 16-30ANOS 
INFORMAC. CIMIENTOS ANO 
1984 l 20 1 6 8 5 
1987 2 21 1 10 6 3 

( 1) Fuente: Aguinaga Leon y Otros.
(2) Fuente : Trabajo Encuesta - Cuestionario Artecol. Trabajo de Campo

C. de V. 1987.

81. Aguinaga, Leon y Otros. Op. 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 claees: los que fueron cons

tuidos en los solares de las cas£as en ramadas levantadas 

con este fin, las cuales demandan ventilaci6n y amplitud, 

y las 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 VIVI ENDA INDEPEND. # DE ESTABLECIM. 

1984 1 19 1 20 

Ramada Habitac. Antig. Otro 
Fabric. Local 

198i 24 
10 3 6 5 

(1) Fuente : Aguinaga, Leon y Otros.
(2) Fuente : Encuesta- cuestionario . Artecol. Trabajo de Campo.

C.deV.1987.

La antiguas fabricas se asientan e n  el pai saje semiur

bano como enor mes c ubiculos de tierr a. Ocupan g randes 

espacios de varios miles de metros cuadrados, construi

dos co� adobes cocidos y tejas de b arro . Parecen gigan

tes en reposo cuyo unico signo vital es el humo que sa

le de las chimeneas de los hornos. 

Otras parecen monticulos de tierra que despues de muchos 

alos de a bandono 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 tierra. Sitilos pa

ra acariciar, contemplar y adorar el barro. Lugares apro

piados para la concentraci6n y la creacion donde el tiem

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 lote 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 produccion, almacenar productos terminados, materias 

primas, materiales de empaque y localizar oficinas de ad

ministracion. La otra que esta al descubierto, se destina 

como deposito de materiales varios y como zona de cargue 

y descargue de vehiculos. 11 

82
·

82. CODESARROLLO . 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

tivo en un intento de organizarlo funcionalmente. 

P oseen dos entradas, una anterior muy amplia donde se es

tacionan camiones que transportan la mercancia terminada 

y otra posterior 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

v o  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 monticulos de materia prima 1183

83. Edgar Bolivar, Op. Cit. Pag. 136.
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Los talleres artesanales que ocupan antiguas fabricas u

tilizando solo �arte del espacio disponible. En ocasiones 

son compartidas por varios talleres, caaa 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 las talleres construidos dentro de las vivienda� , el 

espacio disponible es mucho menor. Alli las espacios do

mesticos y productivos no se encuentran claramente dife

renciados. La vivienda se encuentra en la parte anterior 

y el taller artesanal en la posterior, generalmente bajo 

cobertizos construidos en los solares. 

11 Los antiguos solares que hasta no hace muchos aiios fue

ron tambien huertas caseras se han transformado en rama

das que albergan el taller, un horno, tanque de secamien

to, moldes, piezas a medio 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, li!rcilla en todas sus 

formas, como barro almacenado,en bolsas de secamiento, 

en moldes; los 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 por 

la misma puerta de la vivienda, algunas habitaciones se 

utilizan como dep6sito de productos terminados y en oca

siones como almacen. El patio de la casa sirve tambien 

como sitio para el empaque de productos. 

En el taller reina la desorganizaci6n . No hay un inten

to de distribucion de los espacios de acuerdo con los 

pasos de 1 proceso productive, todo se mezcla y los tra

bajadores deben desplazarse por todo el lugar, pues cada 

uno realiza el proceso complete. No existe alli division 

del trabajo, ni especializaci6n de los 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 habitaci6n anterior dedicadad a ser

vir de almacen y oficina. El taller propiamente dicho 

puede estar constru1do 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-

1 imitadas para la real izaci6n del proceso. En otros casos, 

talleres de construcci6n separan los diversos espacios dis

ponibles por medio de muros como 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 predomi na el espacio de la producci6n; ade

lante el almacen y depasito de mercancias acabadas, es 

una vitirna relativamente organizada segun formas y u-

SQ S 
II 86, 

3. NUMERO DE TRABAJADORES

La situaci6n relativa al numero de trabajadores vincula

dos a las empresas y talleres ha variado considerablemen

te a partir de 1974, fecha de publicaci6n del estudio de 

Codesarrollo. Segun ese estudio : 

11 Las 19 empresas ocupan 146 trabajadores en los diferen .

tes oficios de elaboraci6n. 

El minima de operarios por empresa es cero (0) por exis

tir un establecimiento que �solo utiliza en sus labores 

a los miembros de su familia en sas ratos libres; el maxi-

�"-i -i "'"\------��"-

86. Edgar Bol1var, 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� ( 8 7) 

A l  parecer, en la informaci6n anterior no se tuv o  en cuenta 

la situaci6n de la mas grande empresa de Ceramica del 

Carmen, la cual habia comenzado su proceso de ampliaci6n y 

tecnificaci6n desde la decada de los 60s. 

Segun un estudio anterior, 1968 , realizado por el SENA (8'8 ) 

Ceramicas Continental contaba en aquel momenta con 212 ope

rarios. 

Durante la decada de los 8 0s, entre el ano 8 0 y el 84, do

ce (12) fabricas suspendieron labores y cerraron definiti

v amente" 8 9

(8 7) CODESARR OLLO Op. cit. pag. 11 

(88 ) La Artesania en el Dpto. de Antioquia, Medellin, 1968, pag. 61. 

(89) Perez, Angela Maria. "La Ceramica del C. de V. El barro que fue 
diluido por el progeso 11

• Nueva Frontera # 499. Sept. 10-16/84 
Bogota. 
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En 1984 el numero de trabajadores en los pequenos talleres 
se habia reducido a 96 y su situaci6n iba en retroceso. 

Se registr6 lo siguiente: Cuatro (4) talleres tiene como 

proyecto ampliar, ocho (8) cerrar y siete (7) segui'� 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, los empresarios no cuentan con los recursos 

necesarios para promocionar sus productos 11 ( 90)

En contraposici6n, Ceramicas Continental ocupaba un perso

nal de 182 trabajadores y producia cerca de medio mil16n 

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 Maria, op. cit.
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trabajadores de las 3 fabricas, as,: 

Ceramicas Continental Ltda. 

Ceramicas El Capiro 

Ceramic as Triunfo 

211 trabajadores 

70 trabajado res 

55 trabajador es 

El resto, es decir, 24 pequenos talle res ocupan 68 traba

jadores entre dsalariados familiares. La inform a cion ante

rior se resume en el siguiente cuadro: 

NUMERO DE TRABAJADORES SEGUN ESTABLECIMIENTO Y RELACION 

DE TRABAJO. 

# Tipo de Establecimi ento # de T. Asalariados Famil i ares 

3 

24 

27 

Fabricas 

Pequenos Talle res 

336 336 

68 19 

404 355 

FUENTE: Trabajo de Campo C. de V. 1.987 

45 

45 

La dis crimin a ci6n de cad a taller segun tipo de trabajador 

empleado, sexo y forma de ocupaci6n es la  siguiente: 
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PROPIETARIO TRABAJADQRES SEXO FORMA DE OCUPACION 

# Asalar. Fliares. F. M. Permanente Ocasional 

Fa bio Arcila  1 1 1 1 

Mercedes Be 11 o 
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 ldarraga 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 

Tulia 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 nGmero de trabajadores (asalariados-familia

res del segu ndo cuadro), es decir, 44 y el numero de propie

tarios de taller (24), l as cuales, segun se afirmo atras, 

se vi ncu lan en su totalidad al trabajo directo. 

4. RELACIONES DE PRODUCCION

La produ ccio 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 temprano en 

el desarrollo de esta actividad y no puede excluirse a 

ninguna de las dos para comprender el proceso seguido por 

la artesan,a 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 como 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 
5alie.,..0.,._ 

oficio. Los artesanos formados all, saliendo a fundar sus 

propios talleres una vez hubieron absorbido los conocimien

tos y la practica necesarias para desempenarse de forma in

dependiente. Esta ha sido por 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, los 

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 dec1a que: 

"La principal (industria) es la ceramica que cuenta con 

trece establecimientos ( ... ) hay tambien algunos talleres 

pequenos ( ... ) ocupa 500 obreros fijos y 1 .000 campesinos 

proveedores de materiales" (92) 

En 1947 la poblacion ocupad a directamente en el trabajo 

de las fabricas de loza habia aumentado notoriamente: 

Son muchas las fabricas que existen ya en aquella poblacion 

y las cuales se dedican exclusivamente a elaborar loza. 

Oichas empresas ocupan no menos de 1 .500 obreros, los cua

les son todos de esa poblacion 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 vid as. 

(92) "El total de personas beneficiadas directamente con el capital

y funcion de estas fabricas es de 5.500, sin contar otros 

muchos de poblacion que ellos deriban (sic) indirectamente 

el beneficio" 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 pequefios talleres cuya producci6n 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 

vinculaci6n de asalariados. 

La forma de vinculaci6n 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 coma 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 coma quien dice ir a

trabajar, a amanecer" (94)

Tambien era significativa la vinculaci6n 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 realizaci6n 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 significo el cierre de 

fabricas a partir de las 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 minima, reconocimiento de prestacio

nes sociales, desemboc6 en un paro general entre los anos 

de 1960 y 61. 
(95)

Con tal situaci6n, 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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"Parece ser que el hecho que mas contribuyd a su decl ina

ci6n (de la loza del Carmen) fue la institucionalizacion 

de la reglamentaci6n laboral para las pequenas empresas, 

pues quedaron obligadas a pagar un minima salarial y a 

cumplir con otras prestaciones sociales. El empresario no 

estaba en condiciones de cubrir esta carga laboral y su 

organizacion productiva no le permitid soportarla, lo cual 

ocasion6 el cierre paulatino debido en su mayoria a las de

mandas de las trabajadores que ex1g1an pagos de cesantias 

y demas derechos laborales que no fue posible cubrir 11( 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 definitivo 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 fabricaci6n de loza don Eliseo Pareja. 

(96) Aguinaga, Leon y otros. Pag. 8 9 
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A partir de ese memento, los talleres artesanales tuvieron 

cierto florecimiento con la produccion de rubicones y luego 

de 1

1 ceramica de pintuco 11

• En las relaciones de trabajo, 

la forma de sostenerse fue la combinacion de relaciones fa

miliares y asalariadas: 

1
1 Aqui hubieron cinco (5) trabajadores de la calle fuera de 

los hijos mies, 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 come puedan 11 

(
97)

La alternativa frente al estancamiento gradual de los ta

lleres ha side la reduccion de los asalariados y la vincu

lacion de trabajadores familiares come un medic para re

ducir costos de produccion. 

(97) Trabajo de Campo. Carmen de Viboral, Feb./ 87
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La informaci6n cuantitativa referente a las condiciones de 

vinculaci6n de mano de obra en los talleres artesanales 

hasta 1984 era la siguiente: 

"De 20 talleres (censados) 9 emplean 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 cases 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. 

11 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 

. ( 9 9) 
en el m, smo grado''. 

Por eso se han diferenciado oficios cuyas funciones demandan 

(99) German Botero, op. cit. pag. 10

l 5 9 



especial izaci6n y habil idades que s6lo es posible adquirir

los con dedicacion de anos. 

Oficios como triturador, amasador, tornero, pulidor, mol -

deador, molinero, hornero, estuchero, decorador, clasifica

dor, empacador, atizador, demandan experiencia suficiente 

en su desempefio. 

11 Sus aptitudes son la base en que descansa la division del 

trabajo, la cual, una vez implantada se encarga de desarro

llar fuerzas de trabajo aptas solamente por naturaleza a 

una funcion especifica y concreta, creandose una jerarquia 

de oficios tales como tornero, decantador, decorador, moli

nero, atizador, pulidor, estuchero, esmaltador, clasifica

dor, soportero, arreglador de pastas, donde aparecen como 

las mas complejas las tecnicas del tornero y del decorador, 

en las que el obrero especializa uno 6 varios de sus 6rga

nos en una sola funci6n y su organismo total acaba por ser 

convertido en organo automatico y 1 imitado de esa operacion, 

llegando en su especializacion a condiciones insospechadas 

de eficiencia y rendimiento 11 (lOO) 

(100) German Botero, pag. 10
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Tambien se realizan oficios que requieren poca especiali

zacion y preparacion. 

"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 formacion, creando una clase especial 

de obreros que no tienen cabida en la industria artesana, 

los llamados peones" ( 101)

Segun la informacion cuantitativa disponible para 1974, el 

69.7% del personal que en ese momento se encontraba desem

penando cargos de produccion, requerian calificacion. El 

30.3% restante se empleaba en oficios varios, que no de=

mandaban preparacion. 
(102) 

En los pequenos talleres no hay especializaci6n, 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.

1 61 



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 decoraci6n, en el cual sobre

salieron muchas de ellas. 

En 1934 se encuentra una referencia al oficio de las deco

radoras: 

"En la Loceria Antioquefia hay una nota simpatica. Casi 

todos los nuevos modelos de vajillas han sido ideados por 

mujeres de la montafia, en quienes el temperamento artistico 

es singularmente apto para los trabajos de decoraci6n. Con 

una facilidad que demuestra el acierto de las mujeres deco

radoras, la nueva loza se ha abierto un gran mercado en 

po c o t i em po y h o y e s po p u 1 a r '' . 
(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 di6 exclusivamente para la decoracion. 

En epocas recientes aquella se ha hecho extensiva a otros 

oficios para los cuales se ocupaba personal mascul ino. Se 

encuentran trabajadoras que se encargan de encajonar y 

desencajonar, esmaltar, pulir, pegar orejas de pocil los, 

vaciar el colado, controlar calidad, etc. 

En la informacion disponible para 1974, de 416 personas 

vinculadas a la produccion en fabricas pequenas, medianas 

y grandes, 76.9% pertenecian al sexo masculine y 23.1% al 

femenino. (l04)

En la informacion disponible para 1984 (solo de talleres 

artesanales o pequena industria) del total de 96 personas 

ocupadas, 32% eran mujeres y 68% hombres. 
(l05)

Para el momenta actual solo se dispone de informacion 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, solo 29.7%, es decir, 11 

t b . l -� d d -� (106)ra aJan en a secc,on e ecorac,on. 

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 fabricaci6n 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 1987, 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 Oltimas 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 las dis -

tintos talleres son las siguientes: 

Vaciado de colado, pulida y lavada de las piezas, decora

ci6n, pintura, esmaltado, encajonada, 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 formaci6n de las traba

jadores y artesanos: 

"Esta empresa ( 11 Loceria Antioquena") y la denominada "Cruz 

Ferrea" fueron practicamente la escuela industrial en donde 

toda una generaci6n de ceramistas carmenos se entreno en 

el arte de Palissy (vidriado 6 esmalte) .... 11 

(lO?)

( 107) Betancur B., Manuel "El Carmen, Vanguardia Nal. en la Ind.

de Ceramicas11 Rev. Municipal# 3. Octubre /43 Medellin 
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E·1 proceso social izador del oficio comenzaba muy temprano, 

desde la edad de 8 6 9 anos, cuando los ninos participaban 

en fabricas y talleres en tareas menores. 

11 Aqui en El Carmen la mayori'a empieza a trabajar en cerami

ca desde la edad escolar, ahorita no, pero anteriormente 

el que no trabajaba en fabricas es que no era del Carmen 11

( 10 8 )  

La trasmisi6n del oficio con sus destrezas y habilidades 

ha sido sabre todo una labor generacional de caracter co

lectivo, mas que familiar. 

11 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 ninos y j6venes, n6 solo por 

la necesidad de la unidad familiar rural de incorporar estos 

elementos a la producci6n, sino porque es factor intrinseco 

de su reproduccion, 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 observaci6n, la copia y reproducci6n de los movimientos 

realizados por los operarios diestros, su guia y ensenanza, 

posibilitan el proceso de trasmisi6n de los conocimientos 

a las nuevas generaciones. 

Sin embargo, este no ha sido siempre generoso y desprendi

do coma 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. 

11 El senor Betancur ( Bernardino) fue el primero que aplic6 

en Colombia la fuerza hidraulica a los tornos, hizo exten

sive su sistema de locomoci6n a todos los demas colegas con 

un desprendimiento digno de ser imitado 11 (llO)

En situaciones de grandes dificultades econ6micas, de retro

ceso de la actividad y crisis coma las vividas por el sec

tor a partir de la decada del 60, la envidia, el egoismo 

y el abuse hace presa de artesanos y trabajadores. 

(110) Tornado de: Aires, Nascimento en 11 Guia Comercial e lndustrial 

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 preparaci6n 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 informaci6n 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

baj o. 

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 

11 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. 

l 68 



A fines del siglo anterior ( 1880) se fund6 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 montafias orientales tuvo un origen 

modesto al establecerse un taller de ceramica cerca a 

Rionegro en los anos 60. Diez afios mas tarde era ya una 

pequefia fabrica ( ... ) Pero hasta entonces por falta de 

conocimientos tecnicos, apenas se habian podido fabricar 

ollas, plates y recipientes ordinaries y la fabrica no es

taba en capacidad de producir ceramica vidriada y porcelana 

para atender el mercado de ·articulos domesticos mas fines. 

( . . .  ) . 

"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 t�cnica del 

tejido y la ceramica. ( •.. ). 

11 En 1880 se contrat6 a dos ceramistas alemanes para que en

sefiaran en la Escuela de Artes y Oficios de Medellin y su 
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filial de Rionegro. Poco 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. 

"Despues de algunos ensayos hechos, construy6 don Bernardi

no (Betancur) un horno pequefio, ide6 un molino de 1
1arrastre 11 

accionado a mano. Luego emple6 un molino hidraulico peque

fio y cuando ya empezaba a ver los resultados de los primeros 

experimentos y de los penosos estudios hechos en libros es 

critos en idioma extrafio, que el traducia dificilmente va

liendose de un diccionario, vino la guerra vicil a interrum

pir sus labores ... 11 (ll2)

Durante muchos afios, 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.
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1

1 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 ceramica 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 11 

( 113) 

Todav,a 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 pa,s. 

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 j6venes 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) 1

1 La Industria de la Loza1

1 Ind ice. 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 capacitaci6n 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 cap,tulo 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 medic 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 empresas de mayor tamano como son Ceramicas 

Continental y Muebles Hermes ( ... ) coexistencia que no ha 

dado lugar al surgimiento de relaciones de dominaci6n, 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.omercial izacion de la ceramica de lo� pequefios 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: 

Atenci6n al publico en almacenes localizados en los 

mismos talleres. 

Distribuci6n 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 sabre una sola persona, su propietario, labores de 

comercializaci6n, administraci6n y producci6n. 

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 consignaci6n. 
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Intermediaries locales. 

Con las ventas indirectas se benefician los intermediarios, 

no solo par las precios tan bajos a las cuales se les ceden 

las productos, las cuales no guardan relaci6n con las cos-

tos reales de estos, sino porque nunca las 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 menciono atras, hay dos tipos de almacenes artesa

nales: 

1. Los que pertenecen a las mismos productores, donde

exhiben y venden la mercancia de sus propios talleres

y tambien de otros talleres. (ventas directas).

Con respecto a su ubicaci6n, estos pueden e_contrarse 

asociados al espacio de produccion, 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 sobre la puerta un letrero que anuncia el taller 

con un nombre comercial, por ejemplo, Ceramicas El Jarr6n 

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, como 

menajes de oficina. Poseen servicio telef6nico. 

En este primer tipo de almacenes se cuentan tres (3) : 

Ceramicas El Jarr6n, 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 producci6n, 

es decir, en almacenes independientes. Estos son: Origina

les, propiedad de Francisco Isaza y Hector Pelaez, y Merce

des Bello y Elsy Gomez. 
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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 

exhibicion 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: Artesan,as Dos Piramides, situa

do sobre la calle 31 a la entrada de Rionegro y el Centro 

Artesanal Bochica a un costado de la Iglesia parroquial en 

el parque principal. 

En cada uno se ofrecen mercanc1as 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 piletas de Originales. 

El local es llamativo para el visitante, no sdlo por la 

ubicaci6n en una de las calles principales del pueblo, si

ne tambien por los vistosos colores de su fachada. La de

coraci6n interior 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 los productos de 

Ceramicas Triunfo; tazas, plates, pocillos, juegos de cafe 

y materos; materas en pintuco de algunos talleres, entre 

ellos Ceramicas El Jarr6n,; materas de barro cocido del 

taller de Juan Garc,a 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 observ6 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 excepci6n esta el edificio de la 

Administraci6n Municipal donde todas las plantas estan sem

bradas en materos del Carmen pintados a mano. 

178 



Por otra parte, el flujo de visitantes y turistas que lle

gan buscando 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 algunos 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 ) 

Oisminuci6n 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 Mada. "La Cerami ca del Carmen de Viboral, el 

barro que fue diluido por el progreso". Nueva Frontera# 499.

Septiembre 10-16 /84. Bogota. Pag. 11-14. 
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No otra cosa se ha pretendido con la realizaci6n bi-anual 

de las fiestas de la loza durante el mes de diciembre. 

Segun ese mismo estudio, de los 20 talleres censados en 

aquella ocasi6n (1984) 9 vendian a credito 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 relaci6n a la ubicaci6n de los mercados disponibles, 

2 talleres vendian localmente, 2 lo hacian en la regi6n y 

17 tenian sus mercados por fuera de la region. 

B. FERIAS 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 Asociaci6n Nacional de Arte

sanos promovieron algunas ferias nacionales que hicieron 

celebre la Ceramica del Carmen y sus vajillas y materas"(3) 

(3) Edgar Bolivar, pag. 135.
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Sin embargo, en la actualidad las ferias no representan ya 

una alternativa para ellos: 

11 Las ferias buenas en un tiempo, ahora no le creo mucho 

que sean buenas ... 11 (4)

11 Llevo cuatro afios y media, voy para cinco afios sin salir 

(a ferias) y no quiero volver a salir. He dejado de per

der mas dejando de salir .• 11 

Los motivos que aducen son fundamentalmente tres 

1. Organizacion deficiente de dichos eventos.

2. Las guerras de precios entre artesanos

3. Imposibilidad de atender a la vez la produccion y la

comercializaci6n.

C on 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 Viboral. 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 pajaritos, entonces se va uno 6 lo invi-

tan ( ... )y en el basurero, y que hubo pues . , que el 

alcalde me di6 el permiso allay despues me tir6 para aca 

; ifracaso! Y el que lleva rnercancia 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: 

11 porque nosotros tratamos mucho ese punto en ferias .•. nos 

reuniamos, comentabamos los 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 uoy 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 11 . (5)

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) Testimonios 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 administracion por 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 'l'\t"\C? V' 

t�nler, que hace falta esto, que como no habia esto me 

fui. No, no, problemas. Entonces uno no puede producir 

y vender 11 (6) 

No se programa la produccion y se practica un obsole

to 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 estan en sus manos se dedica 

a buscar clientes a como de lugar. 

Sobre este mismo aspecto de la participacion en las ferias, 

el estudio sobre la pequena industria del Oriente afirmaba 

en 1984: 

11 La asistencia a estas ferias presenta dificultades para 

el artesano tales como: 

El costo de inscripci6n 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 centres de las 

ciudades hacia lugares menos concurridos. 

Costo de transporte relativamente caro por volumen 

para estos productos en comparaci6n con otras artesa

n,as como oro, plata, cuero, etc. 

La suspension del proceso productive sobre todo en 

aquellos talleres donde el productor directo hace las 

veces de vendedor. 
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Es asi como las ferias artesanles exigen un cierto volumen 

de mercancia que compense los costos de participaci6n, lo 

que constituye un verdadero "cuello de botella" para la 

mayoria de los productores, mas aun si se considera que 

este es su principal mercado. 

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 11
• (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 11

• 

La situaci6n anterior no se habia modificado en 1984 cuan

do el 85% de los talleres vendia sus productos a los inter

mediaries. 

En la actualidad existen 8 comerciantes 6 intermediaries 

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 intermediaries 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 CODESARROLLO: 

"Los intermediaries se clasifican en mayoristas y minoristas, 
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exclusives 6 no - exclusives. Los distribuidores que no 

utilizan el sistema de exclusividad.son los que mayores 

volumenes de transacciones efectuan, son denominados por 

los manufactureros con el mote de "oportunistas", en raz6n 

de estar siempre a la expectativa de que el empresario ten

ga necesidades financieras para acudir a solucionarlas 

comprandoles los "stocks" de mercancias a precios muy re

bajados 6 de oportunidad". (8) 

Los artesanos fijan un precio especial para los intermedia

rios. Por lo general, los productos al por mayor estan 

6�l por debajo de los precin� al detal y tienen, ademas, 

plazos de 8, 15 y 20 dias para hacer efectivos los pagos. 

A pesar de las facilidades con que se les ofrece el produc

to, los artesanos se ven obligados a buscar a los comer -

ciantes para lograr la compra de un lote de productos, se

gun lo afirmaba un artesano. 

11 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, ll�velos 

que yo le doy 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 

opinion de otro artesano: 

(Los intermediarios) pues son gente que trabaja tambien con 

necesidades, gente de medios econ6micos muy escasos, practi-

camente hay que fiarles la mercancia para que ellos la 

vayan a vender y le traigan la platica a uno 11 (9) 

D. CONTABILIDAD, COSTOS Y PRECIOS

La informaci6n secundaria disponible para una fecha mas te� 

prana (1972) da cuenta de la difusi6n 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 empres�s 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 las consiguientes riesgos de imprecision que 

conl 1 eva. 

Se puede asegurar sin mucho riesgo de equivocaci6n, que mu

chas de las lineas no son rentables al empresario en vista 

de las bajos precios del mercado, sin embargo, no se han 

dado cuenta de estas irregularidades par carecer de siste

mas de cosos apropiados para detectarlos. 

Siete (7) empresas encargan exclusivamente a una persona 

para las asientos contables ( ... ) En dace (12) restantes, 

la contabilidad se lleva en forma muy rudimentaria y es 

par lo regular, el dueno o administrador del establecimien

to quien efectGa las asientos". (10) 

La informaci6n posterior (1984) corresponde a un momenta 

mas avanzado de crisis productiva. Alli se afirma lo si

guiente: 

(10) CODESARROLLO. Pag, 34

190 



"El 80% de los productores no llevan ningun registro con

table y solo el 20% hace cuentas, algunas de ellas en 

cuadernos o libretas". (11) 

Como es bien sabido, 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 e poca del trabajo de campo. 

Tal comportamiento refleja el estado de postraci6n en que 

se encuentran los pequenos talleres frente a las condi cio

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 -

guientes: 

(11) Aguinaga, Leon y Otros. op. cit. pag. 71

(12) En epocas de mayor auge, cuando tampoco se acostumbraba llevar

contabilidad habr1a podido aducirse falta de mentalidad y

capacitaci6n empresariales en el manejo del negocio. 
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"Para que?, si de todas maneras hay que comprar la comida 

de donde sea". 

"Para que contabilidad? Seria un desconsuelo para mirar 

que (el taller) no esta dando utilidad". 

Es decir, en condiciones en las cuales la producci6n apenas 

alcanza para derivar la subsistencia familiar de manera de 

ficiente, "las cuentas" carecen por completo de sentido. 

Cosa diferente seria si los artesanos obtuvieran de su tra

bajo algun nivel de acumulacion, una producci6n 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 relaci6n con la ausencia de contabilidad se 

encuentra el sistema de fijacion y reajuste de precios, 

(13) Wolf, Eric. campesinos, M�xico 1978.
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que no es otro que el tanteo 6 barequeo. Como no se dispo

e de otro metodo m�s adecuado, el precio de cada producto 

se calcula 1

1 a ojo 11

• Si el cliente lo rechaza se negocia 

con el hasta.que ambos se ponen de acuerdo. 

Costos: 

Otro de los aspectos a considerar es el de los costos de 

producci6n. Sin bien, se presentan grandes dificultades 

para calcularlos con alguna exactitud, se va aintentar a 

continuaci6n hacerlo a traves del peso. 

Si se toma una pieza que posee un peso de 11/2 kilos se 

tienen las siguientes cifras: 

Materia prima principal: 

Arcilla: 

Si 1.000 kilos (1 tonelada) de arcilla valen 

11/2 kilos valen : 

Arcilla 

Materia Prima secundaria: 

Pintura: 

l 9 3 

$ 10.000.oo 

15.00 

15.00 

$ 2.800.00 



Si con un gal on de pintura que vale $ 2.800.00 

se pintan al rededor de 140 piezas, el 

costo de 1 a materia primara para una 

pieza de 11/2 k i 1 o S sera $ 15.00 

Pintura $ 15.00 

Insumos de Produccion: 

Carbon: 

Si 1 carga de carbon (120 kilos) vale $ 700.00 

1 k i 1 o vale $ 5.80 

Se dice que se necesitan 15 kilos de 

Carbon para quemar 1 de ceramica, es 

decir, 15 k i10 S de carbon val en $ 87.00 

Carbon $ 87.00 

Paja y Madera: 

1 k i1 0 de paja vale $ 46.00 

y con e 11 o se empaquen 9 piezas 

puede decirse que este insumo para 

una pieza de 11/2 k i10 S va 1 e: $ 5.oo

Paja $ 5.oo
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Fuerza de Trabajo 

1 salario minimo diario se paga a : 

Si se pintan y decoran 2.D piezas 

en un dia, la decoracion de cada una 

vale: 

Decoracion 

Entonces se tiene lo siguiente: 

$ -=t-00.00 

$ 25. 00 

$ 2.5. 06 

Para el caso de una pieza de ceramica en pintuco de 11/2 

kilos de peso se tiene un costo aproximado de$ 152.00, 

asi': 

Arcilla $ 15.00 

Pintura $ 15.00 

Carbon $ 87.oo ( ! )

Paja $ 5.00 

Cajon $ 5.00 

Fuerza de Trabajo $ 25,00 

To ta 1 $ 152.oo

Sin embargo, el precio de dicha pieza vendida al por mayor 

no sobrepasa en este momento los cien pesos ( $ 100.oo). 
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El anterior es unicamente un ejemplo que permite observar 

como en este memento muches talleres trabajan con perdidas 

debido al alto -CQsto de los productos artesanales. (obser

vese que solo el precio del carbon corresponde al 57% del 

costo total, iel mas alto!) 

La alternativa que se les presenta a los artesanos para 

disminuir las diferencias entre costos de produccion y 

precio del producto es rebajar los primeros en desmedro de 

la calidad final, ante lo cual se presenta como resultado 

inmediato la disminucion de la demanda del producto. Y 

esto lo saben los artesanos quienes afirman: 

1

1 Esa es la raz6n por la cual no nos compran, porque no 

hacemos buena calidad 11 (14) 

E. CREDITO

La informaci6n secundaria (1984) de que se dispone para am

pl iar el aspecto relative al credito es bastante clara al 

afirmar que en el Carmen de Viboral: 

( 14) 
Trabajo de campo. Carmen de Vibora1 Feb./ 87 
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II no hay financiaci6n desde el punto de vista de las 

materias primas por parte de los proveedores, ya que la ma

yoria las adquieren de contado y en los pocos casos en que 

existen plazos, este es muy corto. 

En cuanto a la maquinaria tampoco se puede hablar de finan

ciaci6n, ya que como se plante6, es una maquinaria obsole

ta y rudimentaria y algunas veces fabricada por el mismo 

empresario. La organizaci6n del taller no permite ir mas 

alla de la reposici6n 6 reproducci6n de las mismas condi

ciones rudimentarias de producci6n. El financiamiento de 

tecnologia es imposible conseguirlo pues las instituciones 

bancarias y/o financieras exigen registros contables y una 

cierta organizaci6n y eficiencia en el proceso de produc

ci6n, que estos productos no cumplen ( ..• ). S6lo el 33% de 

los empresarios tiene cuenta bancaria o sea que el 77% no 

tiene posibilidad del credito bancario de corto plazo ( 1 

ano) ya que este s6lo se concede a los clientes del banco. 

Es importante anotar que el interes de esta clase de pres

tamos es bastante elevado, costo que no se puede cubrir 

sin provocar una constante descapital izaci6n. 

En cuanto a la Caja Agraria, los artesanos se quejan del 

papeleo, requisitos, tramites y demoras, y aunque es mas 
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IX. A � E X O S 



"\..) 

:.,..i 

OBJ ET I VOS 
RECURSOS 

, HUMANOS · 

Prospecci6n de ve-
tas de arcilla. Ge61ogo 

Pequena central de 
pastas 

Instalaci6n de la- Quimico ce-
bora tori o qui'mico ramico. 

Laboratorista 

Asitencia tecnica Ceramista 
,; para fabricaci6n de I ngen i ero 

homo de gas. 

Asistencia tecnica Ingeniero 
para optimizaci6n industrial 
del proceso produc-
tivo. 

Asesori'a en tecnolo-
gia apropiada. 

Talleres de sensibi- Monitor 
lizaci6n y creativi- Ayudante 
dad artistica. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CARMEN 

1987-1988 

RECURSOS 
TECNICOS 

Cornare 
M.E.N.-IADAP

M. E • N • -IADAP 

Convenio 
u. de A.
M.E.N.

ARTEffiL 

Convenio 
Cornare 
U.Cat6lica

Corporiente 
Artecol 

MATERIAL DURACION 

15 d'ias 

1 mes 

75 horas 

COSTOS 0 

$ 100. - 120.000.00 

$ 60. - 70.000.00 

$ 300.000.00 



N 

w 

I.O 

HUMANOS 

Talleres de disef'io Ceramista 

Disefiador 

Instrucci6n y capa- Ceramista 
citaci6n : 

- Nivelaci6n

- Capacitaci6n en

prep. de pastas

- Capacitaci6n en
preparacion de

esmaltes.

Capac itac ion mo

de 1 ado, deco ra

c i 6n. 

- Capacitaci6n y

asesorias en Con

tabilidad, costos

y administracion.

TECNICOS 

Artecol 

Convenio 
U. de A.
M.E.N.

Arteco 1 

Local 
Horno 
!rcilla, coloran
tes y esma ltes.

Christian Children's 

foundation. 

Club Rotario. 

la. fase 3 meses 

2a. fase 3 meses 

a no 

3 meses 

3 meses 

3 meses 

3 meses 

0 



N 

+'> 

0 

Asistencia en credito 

Asistencia en Mercadeo 

Asistencia en Organiza

ci6n gremial y coopera

tiva. 

Asistencia en salud 

Promoci6n y Publicidad 

Revision estudios 
sabre ceramica del 

Carmen. 

Formaci6n de biblio

teca ceramica. 

HUMAfWS 

Equipo interdis

ciplinario. 

Trabaj o social 

Promoter 

Medico salubrista 

Comun i cador 

TECNICOS 

Artecol 

Caja Agraria 

Cornare 

Arteco l 

Desarrollo de ld 

Comunidad. 

Curnare 

S.S.S.A. 

I.C.S.S.

Corna re 

( Surameri cana 

de Seguros, 

Pilsen, Posto

b6n, etc.) 

U. de A.



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 Camara de Comercio y 1 ibros de contabilidad 

organizados, lo que los hace poco accesibles a los artesa

no s. 

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) Informacion 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 intermediaria 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 aportaci6n que el socio tenga en la Cooperativa y 

el promedio de ahorros en los Oltimos 3 meses. 

El tope maximo es de 1 mill6n de pesos. 

Para cada l1nea de credito existen determinadas condicio

nes de pago, intereses y plazos. Monto: Para la pequeHa 

industria se presta seis (6) veces lo que la persona tenga 

en certificados de aportaci6n mas dos (2) veces el promedio 

de los ultimas 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 valor de 30 mil pesos para com

pra de materia prima. 

Esta entidad ocupa el 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 las 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 

par$ 200 mil para un trabajador de la ceramica. 

Plaza : 24 meses 

Iritereses: 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 .£1 n a n p a r a c a p i t a l ct e t r a b a j o , y c o m p r a d e m a -

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 razon de ello, reside 

en que dichos creditos no son rentables para las inversio

nes de artesanos quienes no estan en condiciones economicas 

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 situacion 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 encontro 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 los 

resultados serian nulos; pasando por el asombro, porque ya 

se habian realizado muchos estudios sobre 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 realizacion 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 como entidad co -

mercializadora, de credito para artesanos y promotra de la 

artesania local no ha cumplido su papel. Ha dejado un vacio. 

La primera referencia que se tuvo sobre el tema fue una in

formaci6n de caracter secundario: 

"Esta entidad (Artesanias de Colombia) se dedica exclusiva

mente a la comercializaci6n y mercadeo de productos arte

sanales. Su administraci6n esta centralizada en Bogota; 

es alli donde se hacen todas las compras y exportaciones; 

Medellin 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-

t r i a 1 11 ( 1 7)

(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 unica conocida Artesanias de Colombia 

que por su forma de funcionamiento no ha tenido ningun efec-

to en la zona 11
• 

(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 utilizaci6n de sistemas de mercadeo desfavorables

para el productor es un factor que continua siendo

mencionado como expresi6n de descontento hacia la em

presa, aun cuando esta no realiza compras desde hace

varios anos. Para los artesanos la politica de com

pras en consignaci6n no los beneficiaba en absoluto.

Al respecto se dice:

-
-----------

(18) Ibid. Pag. 112
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11Mientras Artesanias de Colombia no cambie las poli'ticas de recibir 

me r c a n c i a s a 6 0 6 9 0 d i a s no v a a · s e r v i r 1 e a 1 o s a r t e s a n o s '1 • 

2. El sostenimiento de comunicaciones y suministro de in

formaci6n relativa a ferias o un solo artesano desco

nociendo canales gremiales es otro de los factores

que contrib uyen a deteriorar la imagen de Artesanias

de Colombia.

Otros miembros de la Asociaci6n y miembros de la Junta Di

rectiva ignoran la forrna 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: 

1
1 M e  da desconsuelo cuando hablan de Artesanias de Colombia 

pues a ellos solo les interesan los empresarios, nunca los 

ta 1 1 ere s art es an a 1 es 11 
• 

11 Los unicos que han tenido acceso a eso son los grandes 11

11 C re o q u e 1 a a y u d a ha v e n i do , p e r o no 1 a he rn o s v i s to .•• 11 
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1
1 La Asociaci6n no me interesa porque alli solo unos pocos 

se benefician". 

1
1 Aqui uno se vuelve incredulo 11

• 

Es decir, el manejo privado de la informaci6n con Artesanias 

de Colombia ha contribuido a agudizar las dificiles relacio

nes internas del gremio, lo cual esta en estrecha relaci6n 

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 1
1esa empresa no sirve11 dijo. Dos 

anos atras le habian incumplido una promesa de Credito luego de 

intenso papeleo. 
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Promesas de creditos que nunca se cumplieron y en los 

casos excepcionales en que se concedieron contribuye

ron a reforzar la idea de preferencias y discrimina

ci6n. 

Estudios e investigaciones anteriores creando expecta

tivas entre la gente par las proyectos y programas que 

se prometi6 adelantar (planta Porcesadora de Pasta, 

asesor,a 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 Asociacion de Artesa

nos del Carmen de Viboral, la cual fue fundada en 1942 par 

las Artesanos Pedro Bello, Samuel Pareja, Alfredo Idarraga, 

Abel Garcia y Joaquin Arbelaez. 

La coyuntura para su formacion 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 realize. Los artesa

nos protagonistas de la historia aducen coma motives para 

su fracaso: 

a. El que las artesanos asociados deberian hacer presta

mos e hipotecar sus talleres lo que atemorizo 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 vinculaci6n de 

15 socios. El numero de socios aument6 posteriormente 

(1978) a 40 socios yen la actualidad cuenta con 36, de 

los cuales s6lo se consideran actives los cinco (5) miem

bros de la Junta Directiva. 

Cada ano se lleva a efecto la elecci6n de nueva junta di

rectiva. La que esta 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) Cav-1 os 1-\Q.l"'l"ao . 

Guillermo Rodas 

Jc,v-o 2::/ere,.

La Asociaci6n cuenta con personeria juridica. 

De acuerdo con testimonios variados y conversaciones reali

zadas durante la permanencia en terreno fue posible conocer 

el memento critico de dispersi6n y desmotivaci6n por el 
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cual atraviesa la Asociaci6n. Para los dirigentes gremiales, 

estas se expresan de manera inmediata en el desinteres ge -

neral de las asociados por participar en las reuniones que 

se citan y en el incumplimiento de los minimos 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 Asociacion no cumplia 

la funcion para ellos, y es que no la esta cumpliendo, ni 

el socio le funciona a la Asociacion. Es un circulo 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 Asociacion. La verdadera fun

cion de una asociacion, cual es ? ..• Servirle al socio" 

( 2 ) 

En opinion de otro de los miembros de la Junta, Carlos Henao, 

propietario de Ceramicas El Jarron: "La Asociacion siempre 

ha funcionado mal, desde un principio. Siempre ha existido 

el ..• come le dijera yo, el personalismo, gente muy 

( 2) Informacion 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 estado 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 por una profunda 

crisis econ6mica. Ante tal situaci6n cada artesano propie

tario de taller redobla los esfuerzos por solucionar su pro

blema de manera particular y aislada, se exacerban los re-

c el o s y l a mental i dad i n di vi dual i st a de l '' s al v es e qui en p u e -

da" y los rudimentos de conciencia gremial que pudieran 

existir, desaparecen. Las cosas se tornas mas dif,ciles 

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 ha llegado a constitu,r 

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 as, 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. Como 

es bien sabido, la presidencia de la Asociaci6n�a estado 

durante anos ligada al nombre de un artesano, quien solo se 

ha vista desplazado de dicho cargo en dos ocasiones (la ac

tual com posici6n 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 Asociacion, el control personal 

(4). lnformaci6n de Campo. Carmen de Viboral. Febrero / 87 

214 



de la informacion, 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 Carmen 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 

palabras y a  la practica no se ha llevado nada, no tiene 

confianza, esta desanimada. 

Siquiatra, ja. ji, ja '. II 

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 cosai 

(5) Informacion de Campo. Carmen de Viboral Febrero / 87
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bien hechas y trabajar con nuevo estilo para sacar adelan

te la organizaci6n. 

11 Hemos loyrat.lo 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 relaci6n con organismos internacionales 

( ... ) Hemos tenido contactos con: 1 ° Alcald1a Municipal 

y se nos abrieron las primeras puertas. Con ellas se nos 

abrieron las del Concejo Municipal y los organismos c1vicos. 

Tenemos organismos departamentales ubicados en el munici-

pio, secretar1a 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 n o  recuerdo porque no estaba, pero s1 tengo conocimiento 

com a empezaron una cantidad de empresas ( ... ) E mpezaron con 

una 6 dos personas y haciend a una act ividad artesanal. El 

pueblo antioqueno ha tenido una tradici6n de empuje, de be

rraquera digamoslo en plata blanca, y ha hecho e mpresas en 

Antioquia y p ar todo el pa1s. ( ... ) 11 ( 5)

Ademas del nuevo esp,ritu de la mayor1a de la Junta O irec

tiva de la Asociaci6n, otro de las aspectos favorables de 

la coyuntura actual es la presencia de CORNARE en la region, 

la cual ha desatado grandes expectativas en todos las sec

to res . Ya se escuchan entre las artesanos expresiones 

coma: 11 Estamos m uy entusiasmados con CORNARE 11

• (7) 

Tales si tuaciones pueden ser aprovechadas para actuar posi

tiva mente en favor de las artesanos. 

(6) Informe sabre la situaci6n de las artesanos del Carmen en el En

cuentro de Artesanos del Oriente Antioqueno. El Penal. 

Oiciembre / 87. 

(7) Informaci6n de Campo. Carmen de Viboral. Febrero / 87
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VI. PROBLEMAS Y NECESIDADES

La gravedad, seriedad y dimensiones de la crisis que padece 

hace anos la producci on 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 memento la instalacion 

de la Central Porcesadora de Pastas ( ), asociada a otras 

acciones de fomento, e sta hubiera sido un valioso detenedor 

(1 ) Ver Anexo 1. CODESARROLLO. Proyecto para el Montaje de la 

Central de Pastas. Estudio tecnico y economico. Medell1n 

1.972. 

218 



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

publica 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 por 

media de conversaciones de"altisimo nivel" 

De tal modo, las propuestas y posibles soluciones a los 

problemas de la produccion 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 por 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 pequeAos talleres emplean sobre todo arcillas que 

en la actual idad provienen de minas de Llano Grande, 

las cuales son de muy variadas calidades y composicio

nes. Esta situaci6n obliga a los 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 quimicos son muy reducidos y 

tampoco se dispone de una asesoria en esta materia para 

facil itar la preparaci6n. 
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Los precios de las arcillas son muy altos para el pre

supuesto y la inversi6n de las pequenos talleres y al 

parecer, sufren constantes reajustes. Ademas no se 

dan facilidades para el pago de estas, las 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 sabre 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 las 

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 los artesanos. Sin embargo, colorantes y esmaltes 

son producidos en la actualidad por grandes industrias 

como Corona que podrian poner una parte a su disposicion 

a precios mas bajos que los importados. 

Otra posibilidad a mediano plazo seria la importacion di

recta de tales productos por 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 Produccion

Con relacion a estos, el principal problema son tambien 

los altos costos tanto del carbon coma de la energia elec

trica. 

Como se dijo atras, los artesanos estan interesados en que 

la Empresa Antioquena de Energia Electrica (EADE) les ayu

de realmente reduciendo la tarifa par concepto de demanda 

y se fije un precio especial del kilowatio par hara 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 as, 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 fabricaci6n de un horno 

de gas que sirva de modelo demostrativo de las v entajas 

que tendria su introducci6n 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 relaci6n a 

los hornos de carbon. 

C. PRO�ESO DE PRODUCCION

1. Preparaci6n 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

paraci6n 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 preparaci6n de la pasta, arriesgandose a obtener gran

des perdidas por rajaduras 6 quebraduras. 

En lo primero que habria que pensar seria en la centrali

zaci6n de la preparacion de los 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 soluci6n 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. ( familia 

Betancur) para que esta vendiera a los artesanos la pasta. 

Posiblemente no se muestren muy dispuestos a ello porque 

les implicaria una ampliaci6n 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 realidad 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 situaci6n de estancamiento 

tanto en la producci6n de nuevas formas y modelos como en 
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la decoracion 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

dellfn piezas en bizcocho que son reproducciones de moldes 

importados (norteamericanos). No existe creatividad con 

respecto a las formas. 

Con relacion a la decoraci6n, 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, Gnicos 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

lizacion 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 permitan obtener bajos costos de producci6n y bue

nos precios de manera que la relaci6n entre unos y otros 

les sea favorable, para luego capacitarlos y asesorarlos 

en la preparaci6n y uso de esmaltes {que muchos descono

cen por complete), 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 Medell1n. 

D. COMERCIALIZACION

En este sentido, los problemas princ ipales son el estrecho 

mercado que tienen los productos, los bajos precios y el 

sistema de intermediaries. 

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 los pro -

ductos y su diversificacion. 

Con relacion a esto, se presenta una dificultad: La men

talidad competitiva que los 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 los 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 los artesanos 

con relacion a sus potenciales compradores. 

Tambien se necesitan estudios de costos de los productos 

actuales y de los mejorados, antes de iniciar cualquier 

proyecto de produccion o comercializacion. 

Los talleres requieren de un metodo simple de contabilidad 

para conocer los costos de los productos. Sin embargo, la 
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dificultad mayor para adelantar capacitaci6n y asesorias 

en este sentido es que no existe conciencia de la necesi

dad de ello y asi cualquier programa que se adelante caeria 

en el vacio. 

Como posibilidad de comercializaci6n directa a corto y me

diano plazo estaria la creaci6n de sociedades entre varies 

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 plazo estaria la creaci6n de una cooperativa de co

mercializaci6n. 

Es necesario promocionar y public itar al Carmen de Viboral, 

como localidad artesanal utilizando diversos medics de co

municaci6n y de variadas formas: vallas, murales, avisos 

radial es, prensa, etc., inicialmente en el ambito regional 

del oriente. En caso de que esto pudiera llevarse a cabo 

a corto 6 media no plazo, la publ icidad deberia tomar la 

forma de campana institucional aleGtando a la comunidad 

sobre la crisis en que se encuentra la artesania del Carmen, 

la perdida que representaria para nuestra identidad regio

nal la desaparici6n de este producto cultural y la necesi

dad de brindarle apoyo a los artesanos. 
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E. CREDITO Y FINANCIACION

A pesar de que existen varias instituciones de cfedito 

en la localidad, las posibilidades reales de acceso de los 

artesanos al credito es muy escasa, por la poca rentabi-

1 idad de su producci6n 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 sobre saldos y no 

nominalmente, que se amplien los plazos y se den plazos 

por muertos (como ocurre en la agricultura) y finalmente 

que se amplie el monto de los 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 como cen

tre de capacitaci6n. Para ello es importante que la Aso -

ciaci6n de Artesanos del Carmen de Viboral participe en su 

organizaci6n y fiscalice el cumplimiento de los 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

ci6n: principiantes, iniciados y artesanos. 

Para llevar a cabo lo anterior, se necesitaria que el ITI 

y la Asociaci6n de Artesanos comenzaran a establecer las 

contactos necesarios con la Facultad de Artes de la Uni -

versidad de Antioquia para firmar un convenio de colabora

ci6n. 

G. ORGANIZACION

Se necesita la vinculaci6n al proyecto de un profesional 

del area social, preferiblemente Trabajador Social con ex

periencia en organizacion comunitaria, para que adelante 

un estudio sabre causas de las dificultades de la organi -

zacion gremial en el Carmen de Viboral, sus posibilidades 

de reorganizaci6n y afianzamiento, adelante programas en 

ese sentido, lo mismo que en crear sociedades econ6micas 

de artesanos y grupos cooperativos de artesanos, de jubila

dos de las empresas de ceramica y de decoradoras. 
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VlI. 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 por el color que 

adquieren las piezas dentro del horno. 

Bizcocho: Nombre que recibe la pieza de ceramica despues 

de la primera quema 6 cocci6n. 

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) sobre la pieza en bizcocho. El calificativo 

hace referencia a una marca comercial de pinturas. 

Crudo : Calificativo dado a la pieza que no ha sido some

tida a la acci6n del calor. 
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Cubas: Conjunto de tanques y canales de cementa a traves 

de los 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

mados tambien tanques de decantacion 6 decantadoras. 

Carbonillas: Residuos de carbon que quedan luego de la que

ma de las piezas en la parte inferior de los fogones del 

horno. 

Oescarbonillar: Quitar la carbonilla que se deposita en 

la parte inferior de los fogones del horno luego de la 

quema. 

Estuches: Recipientes huecos de barro 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 nichos para depositar 

el carbon. 

Material: Nombre dado a las materias primas. 
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Mufla: Horno electrico. 

Olla: Parte del horno de carb6n. Orificio central de 20 

a 25 ems. de diametro por donde sale el calor 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. 
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