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INTRODUCCl6N. 

La Memoria de Experiencia Profesional constará de cuatro puntos. 
Uno es hablar de mi quehacer profesional; práctico, técnico y de metodologfa. 
Para llevar a cabo piezas en bidimensión y en volúmen, con el barro como material; y 
cómo se traduce éste, en mi enseilanm a los alumnos del taller de escultura en 
cerámica de la E.N.A.P. 

El glosario apoyará en gran medida ésta parte de la Memoria. 
Efectuado con información bibliográfica y de experiencia personal. 

En otro de los incisos hablaré de mi obra. 
Esto lo haré a partir de conceptos ó ideas propias y apoyándome en critica de prensa. 

En el último punto, aparecerán fotos representativas de mi obra. 



PROCESO Y METODOLOGÍA. 

Desde antes de entrar a la carrera y acentuado al entrar a ésta; aprendí de muchos 
materiales y técnicas, debido a que el curso de la enseñanza en la E.N.A.P., está 
dirigido a pasar por la mayoría de los talleres para reconocerse uno en el material. 
Así enriquecerse más y facilitar la decisión final de en cuál o cuáles de ellos 
profundizar. 

En mi caso, éste método me ayudó a meterme en el barro primordialmente y 
especializarme en éste, sin dejar de lado la curiosidad por otras técnicas en la 
búsqueda de otros materiales. 

Profesionalmente, siempre he jugado con la tridimensión y la bidimensión, 
paralelamente. 

La tridimensión esencialmente en barro sólo, o en ocasiones agregandole elementos 
en otros materiales. (Que siento para éstas piezas, han fortalecido y enriquecido mi 
d iscÜrso artfstico y docente). 

En cuanto a la bidimensión he trabajado además del barro, el dibujo y el esmalte 
sobre metal. 

Dentro de los barros, trabajo especlficamente con el de Zacatecas sólo o con un bajo 
porcentaje de barro de Oaxaca. Esta elección de materiales se da debido a las 
propiedades de cada uno de éstos. 

El barro de Zacatecas, es una arcilla pura singular, ya que tiene la suficiente 
plasticidad para hacer cualquier tipo de forma y construcción. Con un amplfsimo 
grado de cocción que va de los 900 a los 1300 gdos. centigrados aproximadamente, 
sin perder su forma original. Se puede trabajar en cualquier formato. Tiene textura 
por si mismo y color ( muy pálido normalmente). 

El barro de Oaxaca tiene mucha plasticidad, (ya que es una arcilla impura), lo que 
ayuda enormemente a que amasado junto con el de Zacatecas, facilite su 
construcción. Contiene hierro lo que le da un color rojo terroso que ayuda a 
enriquecer el tono pálido del de Zacatecas sólo. Facilita el acabado de la pieza si ésta 
se quiere menos texturizada o bruñida, y sin que al mezclarlos signifique que ésta 
textura se pierda. Unicamente la suaviza. 



(Este barro sólo, no lo utilizo ni en mi trabajo profesional, ni en el taller donde 
imparto clases, esencialmente por que tiene muy bajo punto de fusión, este es de 800 
gdos. aproximadamente. 
Si quemaramos a ésta temperatura, la pieza quedaría mucho más frágil de lo que 
queda a los 1000 ó 1100 gdos. que es a lo que generalmente quemamos, (ésta es 
temperatura media); otra razón esencial es que por ser tan plástico no soporta 
demasiado peso lo que imposibilita la técnica de construcción en hueco que es como 
trabajamos, mis alumnos y yo). 



El proceso de mi trabajo en bidimensión, con el barro como material: 

TRABAJO PERSONAL. DOCENCIA. 
1- Amasado del barro. !-Explicación sobre el barro y 

tecnisismos. 
Barbotina. 
Arcilla. 
Barro. 
!A-Amasado del barro. 
Asesoría. 
Indicar la humedad idónea del barro para 
el trabajo de mosaicos. 

2- Elección y preparación de la tabla 2- Elección y preparación de la tabla 
' donde se trabajará. donde se trabajará. 

Esta será de madera o potiétileno y 
deberá ser forrada con plástico. 

3- Elección de una idea con o sin boceto. 3- Ejercicio de texturas sobre un 
mosaico. 
Con el fin de que se familiaricen con el 
barro y conozcan la riqueza de 
posibilidades de dejar su huella, dibujar 
sobre él, imprimir, etc. 
Explicación teórico-práctica de la 
realización de una placa, con técnica de 
cuerda o churros unidos. 
•volteado de la placa. 
•cuidado del secado. 
•Resane en húmedo. 
•Resane en seco. 



TRABAJO PERSONAL. DOCENCIA. 

4- Realización de la o las placas a 4- Ejercicio de bajo-relieve. 
trabajar. Con un mínimo de tres niveles. 
Volteada de la o las mismas. El objetivo de éste ejercicio, es que 

conozcan distintos tipos de escarbado. 
Conocimiento del grosor de la placa, 
para realizar el ejercicio. 
Realización de la misma con técnica de 
rodillo . 
• 
• 
• 
• 

5- Dibujo o esgrafiado sobre las mismas. 5- Ejercicio de alto-relieve. 
Con mínimo de tres niveles. 
Con el objetivo de que empiecen a 
trabajar, de una manera sencilla, la 
construcción en hueco y el 
acostumbrarse a poner respiraderos, para 
que en la quema el aire caliente pueda 
salir sin causar daftos a la pieza. 
Conocimiento del grosor de la placa. 
Realización de la misma con técnica de 
placa cortada con hilo . 
• 
• 
• 
• 

6- Técnica de construcción. 6- Dar a conocer el muestrario de color 
(Esgrafiado, bajo relieve ó alto relieve) en existencia. 

Elección de los colores que utilizarán. 
Registro del mismo. 

7.Registro del color que se le aplicará. 7- Aplicación del mismo. 
Aplicación del mismo. Técnicas. 



DOCENCIA. 
1- Ejercicio de fonnas geométricas en volúmen. 
(Entre los ejercicios de relieve y el de levantar una pieza, viene 
éste. 
El objetivo de éste ejercicio, es que se familiaricen con la 
tridimensión; en hueco, con fonnato pequeño, para lograr una 
composición con esfera, pirámide y cubo; realizados con las 
técnicas antes aprendidas; placa y churro). 
-Parece ser que es el ejercicio más tedioso. 
En lo personal creo que no les aporta mucho. Es más creo que 
los limita para la siguiente etapa, que es levantar una pieza libre; 
por lo que creo se debería prescindir de él en lo futuro~ 

El proceso de mi trabajo en volúmen, con el barro como material es el siguiente: 
I 

TRABAJO PERSONAL. DOCENCIA. 
1- Amasado del barro. 1-Amasado del barro. 

Indicar la humedad idónea del barro para 
levantar una pieza. 

2- Elección de una idea con o sin boceto. 2- Elección de una idea. 
Con boceto siempre, para poder asesorar 
al alumno. 
Este será hecho, preferentemente en 
barro y sólido. 

3- Elección y preparación de la tabla 3- Elección y preparación de la tabla 
donde se trabajará. donde se trabajará. 

Esta será de madera ó poliétileno si no es 
una pieza pesada y deberá ser forrada 
con plástico. 



TRABAJO PERSONAL. DOCENCIA. 
4- Elaboración de la pieza. 4- Elaboración de la pieza. 

La construcción y elaboración de una 
pieza depende de muchos puntos: 
Fonnato y forma de la misma. 
Maneabilidad y transporte en crudo y en 
cocido. 
(Por ejemplo, si es de formato grande, 
relizarla seccionada para facilitar su 
manejo). 
Construcción externa. 
Construcción interna. 
Montaje final. 
Estar conciente de éste, para 
solucionarlo desde el comienzo de la 
construcción, si asl se requiere. 
Postes o soportes para detenerla. 
Si es una pieza cerrada, respiraderos. 
Cuidado de los extremos de la misma, en 
el transcurso de la perdida de humedad. 
Las grietas y su cuidado. 
Resane en barro húmedo. 
Acabado de la misma. 

5- Cuidado en el secado. 5- El secado. 
Las grietas y su cuidado. 
El resane en seco. 

6- Elección de los colores. 6- Teorla básica del color. 
6A- Elección de los colores 

y registro 



TRABAJO PERSONAL. DOCENCIA. 
7- Preparación de los mismos. 7- Preparación de los mismos. 

Asesoría en el uso de los materiales. (La 
mayoría, son materiales tóxicos). 
El uso de la balanza. 
Limpieza y exactitud en las 
proporciones. 

8- Aplicación del color. 8- Aplicación del color. 
Técnicas. 

9- Estiba ó carga del horno. 9- Los hornos. 
9A- Estiba o carga del horno. 9A- Estiba o carga del horno. 
Preparación de las placas refractarias. Preparación de las placas refractarias. 
Revisión de los quemadores. Revisión de los quemadores. 
Posición de los conos pirométricos. Posición de los conos pirométricos. 

!O-Quema. 10-Quema. 
Registro de la misma. Registro de la misma. 

! !-Registro fotográfico. 1 i¡Registro fotográfico. 
(Proponer que lo lleven). 

El método de calificar en el taller, es el siguiente: 
En la primera parte, la de los ejercicios hasta el geométrico, los presentan sin 
quemar, en grupos por cada alumno, sobre una mesa grande. 
Si se trata de la segunda etapa, (que será la del fin del allo escolar), estos estarán ya 
pintados y quemados. 

Se forma una mesa redonda, donde el alumno hablará de su experiencia personal y se 
procede a cuestionarlo sobre su obra. 
El alumno en cuestión se pondrá su calificación y los demás opinaremos sobre ésta, · 
llegando a un acuerdo. 

Si es en la primera etapa, después de decidir la calificación, él mismo, determinará 
con cuál ó cuales ejercicios trabajará en aplicar el color y posteriormente quem~1 
y cuáles regresará a la tina del barro. 



SOBRE MI ESCULTURA: 

Pequefto y mediano es el fonnato que utlizo. 
(Esto lo atribuyo al mio, o sea a mis proporciones flsicas). 
Las piezas más grandes que he hecho, las cuales no pasan del metro, me han costado 
mucho esfuerzo. No me siento tan cómoda como con las den1ás, desde el amasado 
hasta el transportarla. 
Aunque me gusta mucho más mi fonnato promedio de hoy en dla, que es de 
50 x 30 x 30cms. aproximadamente; que con el que empecé, que era de 
20 x 10 x lOcms. aproximadamente . 

Mi lenguaje es absolutamente figurativo. Con él represento animales y personas, 
esencialmente. 

Hablo de escenas de la vida cotidiana. O cuento historias lúdicas u onlricas. 

Lo que represento en mi obra, son como fotos o imágenes congeladas. 
Escenas que capto de algo común, para convertirlo en otra imágen. 
Es como si mi imaginación tomara fonna y la volviera sólida, tangible. 

Estos personajes que hago, son generalmente gordos o rellenos. De formas redondas. 
A veces con los miembros totalmente planos; pero siempre usando formas amables, 
curvas; para refoizar las escenas en donde mis personajes viven. 

Son más bien relajados, en ocasiones reflexivos. 
Creo que ésto se da en contra posición a lo que soy. 
Tengo 31 aftos, vivo en la cuidad más grande del mundo y soy mujer, mamá, 
escultora y maestra. 

Me imagino que influye el hecho de hacer estilo figurativo, el que me sienta un poco 
madre de todas y cada una de mis piezas. 
El hecho es que siempre me pasa que después de una inauguración donde he 
vendido, además de lo que implica exponer, entro en un estado de tristeza horrible, 
por saberme separada de mis ... pues si, de mis hijos. 



Como el barro es tan frágil, hay que tratarlo con cuidado en su manejo pues en 
cualquier momento se convierte, si no, en una obra efimera. 
El trato que le doy a una pieza de barro ya quemada, es como el manejo que le da 
una enfermera a un bebé recit!h nacido. Uno, como es el creador, sabe hasta dónde le 
pasa algo a la pieza. A los ojos de los demás quizá, sufre un trato un poco brusco, 
pero es que después de algunos ailos de experiencia uno conoce. 
Y luego cuando se sabe que por el manejo de otro, inepto en la materia, se le rompió 
la pieza es un poco frustrante. 
Inepto será todo el que no haya realizado esa pieza, por más escultor o ceramista que 
sea. 
El creador está conciente de su construcción, de las grietas y las partes vulnerables 
de la misma; nadie más que él. 

Hay un punto muy importante, a mi parecer, de interacción con la obra, (y ésto trato 
siempre de inculcarselo a mis alumnos), sentir si vale la pena o no esa pieza. 
Si ésta, por la razón o sentimiento que sea, no lo vale, habrá uno mismo, que tirarla. 
Es como un rito. 
Y si se siente que la pieza vale por sí misma, habrá que defenderla. Por ejemplo, hay 
veces que les fundamento a los alumnos que la pieza o sobre todo si es un ejercicio, 
lo tendrán que regresar a la tina del barro sin siquiera quemarlo y si éste alumno 
realmente no quiere, aunque sea más por un sentir que por un fundamento razonable; 
se llevará ésta pieza hasta finalizar su trabajo en ella. 

Hay pocas piezas que haya hecho, que no la tenga perfectamente visualizada antes de 
hacerla, aunque echando un vistazo tengo un buen ejemplo de una que no cumplió 
ésta regla. Esta es "La paciencia". 
Con La paciencia, (que no tenía nombre antes de hacerla), nada más tenía la idea de 
qué era lo que quería hacer. Una tortuga. Sin boceto, sin saber qué forma tendría, 
más que el tamailo aproximado. 
Para lo que hasta entónces había sido mi forma y mi construcción, me llevó un 
tiempo entender qué iba saliendo. Me dejé llevar por lo que de mis manos salía. 
Tardé un mes o un poco más en concluirla, (lo cual era una barbaridad, para el 
tiempo que normalmente tardo en una pieza como ésta, aparentemente sencilla). 
Quise tirarla por momentos, pero seguía trabajando y sobre todo esperando su 
conclusión, que tardeó temprano llegarla. 
Y así fue; después de una larga espera llegó. Es por ésto que la nombré así. 

9 



Para mi es muy importante tener una buena producción de obra para saber por dónde 
y cómo voy. 

_V 1:2 l~ieE15 !.!!di.Yl_dualm!l!!te~ro te!!l!Q.9.Ue mirarlas..!l_n S!!!ll!l.IL~dlli:a.._ _ 
Hay que aprender a escuchar al barro, a percibir su cansancio. 
Muchas veces uno está tan metido en la realimción de la piez.a, que pone y pone más 
barro para ver rápidamente cómo va y de repente; es como ese último trago que le 
das a la copa y ya no supiste qué pasó pero, ¡cómo te pusiste!. 
Esto es igual, cuando menos te lo esperas, la pieza se vino abajo. El peso y la 
humedad la vencen. 

Contaré una anécdota personal. 
En mi embariizo muchas veces, sobre todo el último trimestre, sentfa partes del 
cuerpo de Emilia, que "trataba de sacar'' de mi vientre por la falta de espacio; habla 
una parte de su cuerpo con la que empujaba más. Y yo la podfa casi que agarrar. 
Al nacer, me la dieron y (con los ojos cerrados), la acaricié y reconocf ese codito 
que tanto toqué sin saber a ciencia cierta qué era. 
Siento que eso es gracias al desarrollo que le dió la escultura a mi tacto. 

Para hacer escultura en barro, creo qud aparte del ojo, es imprescindible tener 
conciencia total del tacto. Hay que casi cerrar los ojos ó simplemente no mirar la 
pieza y sentir. 
Asf, el tocar y el sentir, nos da aviso de esa parte vulnerable, que casi siempre existe 
en la construcción de una obra. 
Los distintos grosores de las paredes, a veces el ojo no los capta; ó quizá si es en la 
construcción interna, que por falta de luz no podamos contar con la verificación de la 
mirada, para determinar éste tipo de fallas. Pero ahf están las manos, si sabemos 
usarlas para ver. 

10 
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SECCION 

a 
Dolo 1ala12 
lvnt• 20 de Didembte 

de IP93 

Retorna 
Elena 

Somonte 
a exponer 
Por CARMEN ROSAS 
.......... lllNVUIW. 

Todo cambia a trav6s del 
liempo, y esto es palpable 
•n la obra de Elona So· 
monla, quien Iras 4 anos 
de recoalmiento vuelve 
m4s fuerte con sus peno
=~ue la han dado a co-

[1!111lerla Kindonde 
Hprnenlalalnleresanle 
Hposiclón, en Ja que los 
muftecosdelaarllsla to· 
manvldaalrtPl'esenlarlas 
dllarentn achvldades del 
Mrhumano. 

Ahoral11rtislamuestra 
1u1 esculturas mis modet· 
011, mh 1randos y m&s 
profundas, y, 1obr11 lc>do, 
eUa1vanzóen1ut6tnlcay 
la 1nrlqueció1mpl111ndo 
al11cionesdamelalyes
mat11. 

P1raquienesc.onocendo 
arte.llesculloraubemuy 

=~~~ r~:,~~~0u0 o1bi111T~~~ 
p111 lransmlllr su cono· 
dnltnto y su sentir, 

Ella bu1c1 darla el &el· 
bl.do perfecto a cada una 
dti IUI piezas, por ello ID· 
dl111corrasponden y lo· 
aran una totalidad con· 
aruenl•'/COO.secuenle. 

'"SltU1dones"eseltrtulo 
del1e.po1lción,misma 
qu. ni.ti lnle¡rada de 24 
otwa1,l11cua1espresenlan 
upectoscarinososyama
bl11,queresu111nslmpA
ticm1>1raelobserv1dor. 

Tamb1•ndellr1bajod1 
ElanaHha dicho que es 
neomedcano. porque toma 
la tradidón ceramista pre
hlsp.lnica y lo combina con 
1at16cnicuavanzadas. 

1:.1 Un\vc.rso¡ 

So.b.~-Jn·<\o. 

Elena Somonte Realiza 
un Excelente y Original 

Diario de Barro 
MA•IAIDAUA 

Elena Somonte esculpe escenas de su vida cotld1unu, Algo asf como un dla.rio de 
bnrro, que puede leerse con deleite. . 

Porque la anista Jo preseniu con 1ngen10, con gracia, con pel'SONllldad. Por eso 
la Inauguración de su muestro "Besos y obesos" con 38 piez.as, resultó lodo un 

••111111111.A.•"°"'"'1111 

B11osytbeM11 



E»:ELSJOR lun01 20 de Diciembre de 1993 

Elena Somonte Realiza un Excelente y Original Diario de Barro· ........ ,........,,._ 
éxllo. En la galerfa Kln de 
San Angel, eslatdn expues
tas hasta finales del pre
sente mes. 

Ella pone su esencia en 
la obra, porque cada grupo 
escuJl6rfco narra lo que 
sucedla en su cfrculo faml
llar en detennlnada sltua· 
cfdn. Pero al mismo tiem
po, la artista evoluciona, 
e~rimenta, y logra.. F.n 
el fondo de su alma -que 
se lransparenla en la 
mues1ra-, hay alegria, 
hay pena, y hay Ja bellem 
de la creación. 

En tu actual exposlcJ6n, 
la artlsta esl4 me1lendo 
mucho color: "Antes res
petaba m4s la naturaler.a 
del barro, pero ahora re
sallo su textura a base de 
dfsttntas lonalldades", nos 
dice la Joven escullara. En 
su obra esl.A presehle lam· 
blén el buen humor, pues 
sus "Besos y obesos" son 
personajes en los que lo 
ovalado y Jo plano, se pre
sentan en ann6nlca. unión. 

La museografía, es es
pléndida. De Maria Maldo
nac!o, que lleva su buen 

gusto al arte cullnario, y 
cultiva sus propias hierbas 
oromdllcas, Maria se ha 
sfgnl(fcado por ldipulsar a 
nuevos valores en el mun
do de la plástica, y asl 
cuenla ya con lmpartnnle 

Amnesia y U lma,rnld6n 

carálogu de artlslas exclu
sivos. 

En esta ocasión, Ja 
muestra es: el resullado de 
rrcs aftos de 1robajo de Ja 
artista, que comelll.ó a In
teresarse en lo que hoy es 
su profesión, cwmdo asis
tió como oyente en San 
Carlos en Xochlmllco, en 
el taller de Gcrda Gruber. 
AIU esllS desde 1983, pues 
lennlnó la carrero, hizo su 
servicio social como ayu. 
danle, y ahora es profesora 
en el mlsmo slllo junlo con 
Fanny Moral, olro escul
tora. 

Su obra siempre ha sido 
flgumUva. Sus personajes, 
nonnalmcnle son gordos. 

-¿Porqué? 
-Me parece m4s amable 

Ja ronna redonda. Qult.4 
las historias que cuento no 
son nada agresivas; más 
bien son hlslorlas cotidia
nas, de animares, u onfrf. 
cas. LP redondez, es más 
armoniosa. 

En algunas de sus piezas, 
las piernas y Jos bru.os son 
101almenle bldlmenslona
Jes, mientras que el torso 
es muy gorda. Ella nunca 
se ha cuesllonado el por
qué de au ronna de expre
sión: "Simplemente, salie
ron a!f desde el principio". 

Quldi -agn;P-. es un 

escape de lo que resulta la 
vtda en esla ciudad: de 
1an10 estrés, de tanta neu
ra, de tanto ruido. Mls lmd
genes soo de Urta cotldlanl· 
dad mds tranqulla, que no 
et exactamente la vida que 
llevo; pero que qulz.d es el 
refiejo de fo que me gusta
da no sé si VfVfr -i>(>rque 
soy muy Inquieta-, pero sf 
por lo menos ver. 

Elena Somonte se des
cribe como muy observa· 
doro de esas pequel\as co
sas que capla como si 
ruernn tolos lnslanláneas: 
escenas de la calle, del 
catl!, de la casa: genle 
senlada, genle pensando, 
"genle disfrutando de ese 
tiempo que ya no hay", 

Los tres al\o:s de pausa 
en su obra, dieron por tt• 
sultado esa bella exposl· 
cl6n en la que esl4 presen
re Jo m4s Jmportanle de su 
vida: su propia rnaleml
dad, un poco lo que .sfgnl
rlca el nll'to en la pareja: 
unión y desunión. por las 
exigencias de la pequtl\a 
Emllla, de casi dos afm y 
medio. 

Creac16n en la exlslenc:la 
de Elena Somonte, lllnto 
en el sentido 11&tural de la 
Vfda, como sobre Ja tem
cota, que en sus manos se 
lransforma en arte. 
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Titulo: La Ola. 

Técnica: Barro de Zacatecas, 
pigmentos y esmaltes. 
Fecha: 1992. 

Medidas: 40130130 cm. 

Titulo: La Vanidad. 
Técnica: Barros de Zacatecas 
y Oaxaca con engobes, esmaltes 

y alambre. 
Fecha: 1990. 

Medidas: 20x30d5 cm. 





Título: Paisaje urbano. 
Técnica: Mosaico de alto relieve 
con barros de Zacatecas y Oaxaca, 
engobes y vidrio. 
Fecha: 1989. 
Medidas: 30x25 cm. 

Título: Así te poseo. 
Técnica: Mosaico esgrafiado de 

barro de Zacatecas con pigmen
tos. Madera y milagros. 

Fecha: 1989. 
Medidas: 30x25 cm. 





Título: Besos y Obesos. 
Técnica: Barros de Zacatecas y 
Ouaca, engobes, pigmentos y vi
dño. 
Fecha: 1993 
Medidas: 70x43x43 cm. 

Título: La Paciencia. 
Técnica: Barros de Zacatecas y 

Ouaca, engobes y esmaltes. 
Fecha: 1990. 
~edidas: 40x35x30 cm. 





CONCLUSIÓN. 

La conclusión de ésta Memoria, es la relación que existe entre mi método de 
producir y mi pensar, traducido a la docencia en el taller de escultura en 
cerámica, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, U.N.A.M. 



GLOSARIO. 

1-Arcillas. 
Estas se forman por la acción del agua ácida que reposa en rocas que contienen 
feldespato, con el paso de millones de allos, éste agua descompone el mineral 
formandose asl las arcillas. Contienen silicatos de aluminio. 
Se dividen en dos, Arcillas Puras e Impuras. Ambas tienen como base el caolfn, en 
distintas cantidades. 
Las Puras, residuales o magras; son más blancas por su bajo contenido en óxidos 
colorantes, tienen grano más grande lo que le da menos plasticidad y por su alto 
contenido en silicatos de aluminio, logra un alto punto de fusión. 
Las Impuras o sedimentaria; su impureza se debe a que son arrastradas por el agua, 
conteniendo asl minerales y materiales coloidales adicionales y más agua de 
constitución, que junto con el arrastre hace que el grano se desgaste y se vuelva más 
fino, lo que las hace muy plásticas. 
Las impurezas determinan tambien el color y su bajo punto de fusión. 

2- Atmósferas. 
Existen tres tipos de atmósferas en las quemas: reductora, oxidante y neutral. 
La atmósfera reductora se puede exaltar, entre otros métodos, cerrando el tiro del 
horno en los momentos adecuados. Nunca antes de que llegue a los 800' C. Otra es 
poniendo dentro del horno un pedazo de metal. Esta se consigue fácilmente en los 
hornos de gas. 
La atmósfera reductora logra colores, tonos y texturas que nada más con ésto se 
pueden lograr. 
La atmósfera oxidante es inherente al horno eléctrico, ya que éste no produce 
combustión. 
La atmósfera neutral, pertenece al horno de leila. 

3- Barbotlna. 
Barro mojado, muy suave, el cual se encuentra en una gran tina de cemento en el 
taller. 
Para lograr la barbotina; se vaclan los costales necesarios de arcilla en la tina,( con 
mascarilla para no aspirarlo), se le agrega sificiente agua para que rebase el polvo. Se 
mezcla con un palo y se agrega más agua hasta cubrir la pasta. 
Se deja reposar. (Entre más reposada mejor, ya que se va descomponiendo y ésto 
logra más plasticidad en el barro). 



4-Barro. 
Sus propiedades. Plasticidad, dureza, resistencia al choque térmico, porosidad y 
color, segun su composición qufmica. 
Se consigue amasando la arcilla seca con la barbotina, o secando la barbotina en 
planchas de cemento hasta que pierda el agua necesaria para lograr la humedad 
idónea segun el trabajo que se requiera. 

- Barro de Zacatecas o Arcilla Refractaria. 
Viene presentada en costales de 50 Kgs., en grano y poi vo. 
Es una mezcla de arcilla refractaria y chamota. De grano grueso. Está dentro de las 
arcillas plásticas. (Sin que sea muy maleable y plástico lo que hace que tarden los 
alumnos en familiarii.arse, ya que normalmente han trabajado el barro de Oaxaca 
só14 
Se usa sobre todo para construcción escultórica, no para tornear. 

- Barro de Oaxaca, Terracota o Barro Rojo. 
Viene presentado en bloques secos 6 húmedos, a partir de un kilo. 
En el taller de la E.N.A.P., lo tenemos en una tina de cemento a la que le agregamos 
agua para poderlo trabajar; ailadiendoselo al de Zacatecas en una baja proporción. 
Es muy plástico. (Esta característica hace que los alumnos que han trabajado el barro 
de Oaxaca sólo, tarden en familiarizarse con el de Zacatecas, por lo poco plástico 
que es éste, comparado con el de Oaxaca). 
De baja temperatura y no aguanta el peso de grandes construcciones. 

-Amasado del barro. Proceso. 
Se pone en la mesa de amasado, la cual está cubierta con tela de manta para que 
absorba la humedad, una cama de arcilla. Sobre ésta se vierte la barbotina de 
Zacatecas y de Oaxaca, (si es que lleva será un máximo de 40% de éste), y 
nuevamente arcilla sobre la mezcla. Se amasa con las palmas, de manera que se logre 
una masa homogénea, agregando las veces necesarias de arcilla. 
El siguiente paso es aventar con fuerza la "bola" contra la mesa para sacar las 
burbujas de aire que haya. 
Y mantener el barro bien tapado con plásticos, para que no pierda la humedad. 

5-Cbamota. 
Arcilla quemada y molida. 

2 



6-Color. 
En el taller, utilizamos sobre todo los engobes, que son pastas hechas con distintos 
materiales y que contienen óxidos minerales para dar el color. Según la temperatura 
y el tono, serán los materiales y las proporciones. A diferencia de los esmaltes ó 
vidriados éstos no llegan a fundir, lo que les da una textura y un color especial. 
Tambien usamos pigmentos industriales, con los que constantemente hacemos 
pruebas para obtener distintas recetas de colores. Estos son menos tóxicos que los 
engobes que aqui hacemos. Y tienen una interesante y amplia gama de colores. 
Los colores refractarios, son el resultado de la alteración por la mezcla de distintos 
elementos y por la exposición a ciertas temperaturas. Esto hace que sean, 
normalmente, muy distintos en crudo y en cocido. 
El color variará tambien, según la atmósfera de la quema. 

- Aplicación del color. Técnicas. 
Al color en polvo se le ai\ade el agua suficiente, como para que al mezclarla tenga la 
apariencia de un atole ligero ó de leche. 
Siempre habrá que mezclarlo bien antes de aplicarlo. 
Para lograr una capa de color que cubra bien, se mojará el pincel y se aplicará en 
goteo sobre la pieza. 
Para lograr transparencias, se dejará reposar el color y se pintará con el agua que 
queda en la superficie. Así dará un tono ligero que dejará salir el color de abajo. 
La marca que deje el pincel ó la brocha sobre la pieza, permanecerá asi. 
Se puede aplicar tambien el color con pincel de aire 6 con aspersor. Con estopa ó 
esponja para dar texturas,etc. 

- Registro del color. 
Esto es, deberán apuntar todos los colores que aplicarán y en qué ubicación de la 
pieza, para que una vez quemada la misma, sirva de estudio y conocimiento sobre los 
materiales cerámicos y los cambios que sufren con la quema los colores refractarios, 
entre otras cosas. 

7- Conos pirométricos. 
Método para medir la temperatura de la quema. 
Estos son unas pequei\as pirámides de cerámica que al llegar a la temperatura que 
indica inscrito en ellos, a base de una numeración especial, comienzan a doblarse 
hasta casi fundirse 6 fundirse totalmente si sigue aumentando la temperatura. A este 
momento se le llama, "caída del cono". 
Para tener un control mayor se coloca más de un cono en el interior del horno, asi 
nos ayudará a saber qué tal va subiendo la temperatura. 
Poner varios conos en distintos lugares del interior del horno nos ayudará a conocer 
las distintas temperaturas existentes en el horno, en una misma quema. 



8- Encogimiento. 
Es Ja caracteristica de Ja perdida de agua en Ja arcilla. Esta al mojarse se dilata y se 
contrae al perderla, en dos momentos esencialmente; al secarse y al ser quemada. 

9- Hornos. 
Tipos de hornos: de gas, eléctrico y de leila. 
En el taller hemos tenido de los tres tipos, pero el que más se usa es el de gas, sobre 
todo por su capacidad. Una de las particularidades del horno de gas es que en él se 
pueden lograr atmósferas reductora, que es la que da de por si ya que el gas carece 
de oxigeno, y la oxidante. 

- Carga del horno ó estiba. 
Para fa carga del horno se necesitan: tabiques refractarios, placas refractarias y la 
obra, 
los tabiques soportarán las placas y formarán los pilares. Sobre las placas irán fas 
piezas. 
La estiba dependerá del formato, equilibrio y peso de la obra, forma de la misma y 
material colorante. 

10- Lúdico. 
Referente al juego. 

11- Onlrico. 
Relativo ó referente a los suei'ios. 

12- Pla•ticidad. 
Capacidad de la masa para ser modelada. 
Existen dos tipos de agua en las arcillas: El agua de constitución y el de absorción. 
Este último es el que agregamos para amasar. Entre más agua de constitución 
contenga al arcilla en sus moléculas planas, mejor se deslizarán unas sobre otras y 
más plástica y maleable será. 
El agua de absorción se pierde en Jos 125° C, pero si se volviera a mojar recuperarla 
la plasticidad, ya que el agua de constitución aún no se ha evaporado, ésto sucederá a 
Jos 500° C. aproximadamente y en éste momento Ja perdida de plasticidad es 
irreversible. 
Materiales plásticos son todos los caolines y todas las arcillas. 



13- Placas ó mosaicos. Grosor. 
Los mosaicos, no importa la técnica utilimda para su realización, deberán tener un 
mlnimo y un máximo de grosor, según el trabajo que se haga. 
Si es un bajo relieve, el rango será de 1 cm. a 1.5 cm., para que con los niveles de 
escarbado, no se adelgace de tal manera que se pudiera romper. 
En cambio un alto relieve, podrá tenerlo entre .5 cm. y 1 cm., ya que el primer nivel 
será sólido y engrosará el espesor del barro sin que afecte la cocción del mismo. 

14- Placas refractarias. Su preparación. 
Las placas se usarán en la carga del horno y en la quema. Sobre ellas se pondrán las 
piezas, por lo que normalmente se preparan con una mezcla de alúmina y agua, 
aplicada con brocha para que con la temperatura las piezas no se peguen a la placa, 
sobre todo si éstas llevan esmalte. 

15- Proceso de secado de la pieza. Sus cuidados. 
Revisar minuciosamente, en el transcurso de éste y en el encogimiento, las posibles 
grietas que puedan aparecer. 
Y siempre mantenerla tapada con plásticos. 
En los extremos de la pieza, hay que tener más cuidados. Habrá que protegerla 
doblemente con plásticos, ya que secarán antes y pueden agrietarse ó fracturarse con 
más facilidad que otras partes de la pieza misma. 

16- La quema. 
Dependiendo del tamaño y tipo de horno, será la duración de una quema. 
En los hornos del taller, el de gas por ejemplo tarda un promedio de 6 ó 7 horas. 
El eléctrico, entre 3 y 5 horas. 
Para sacar las piezas del horno hay que esperar con un dla de intermedio entre la 
quema y la sacada. Si no se espera por lo menos éste tiempo, las piezas muy 
problablemente se rajarán ó romperán debido al choque térmico tan drástico que 
sufrirán. (Y aún asl salen calientes ó templadas). 

- Registro de la quema. 
Apuntando: cantidad de gas al empezar, clima, hora, presión, conos, subidas de 
temperatura, observaciones, caida de los conos, gasto de gas, tiempo de la quema. 

17- Registro fotogrAfico. 
Sacar fotos ó transparencias de la obra. 
Esto siempre sirve para ensenar la obra, sin tener que desplazar la misma o por si ya 
no existe ó no se tiene en determinado momento. 
Para ir haciendo un archivo de obra, etc. 



18- Resane en húmedo. 
Se esgrafiarán los bordes de la grieta o rotura con un punzón o cuchillo, para que 
penetre la barbotina, que se usará sola o con vinagre. Si es necesario se agregará 
barro en el hueco uniendolo bien para que no se note. 

19- Resane en seco. 
Se humedecerán los bordes y al rededor de la grieta y se procederá con los pasos del 
resane en húmedo. 

20- Tl!cnlca de cuerda o de churros. 
Entre las palmas de las manos se pone un pedazo de barro, que con el movimiento y 
presion unifonne de las mismas lograremos una forma de cilindro o churro. La 
técnica consiste en rayar las juntas con una herramienta y agregando barbotina para 
superponer, sucesivamente éstas cuerdas, presiondolas uniformemente una con la 
anterior. Los espacios de las juntas se rellenan de churros más finos y se alisa la 
superficie. 

21-Tl!cnica de placa cortada. 
La bola de barro ya amasado, se golpea suavemente sobre una mesa, para darle forma 
de cubo ó rectángulo. 
Con un hilo cortador se marca el grosor deseado. Se sujeta firmemente uno de los 
dos extremos del hilo y del otro se jalará finnemente hasta cortar la placa. 
Si se necesitó más de una placa para lograr el tamaño deseado del mosaico, éstas se 
unirán sobreponiendo los bordes y aplanandolos de manera que pareciera una sóla 
placa. 

22- Tl!cnica de rodillo. 
Se pone suficiente barro sobre la tabla donde se trabajará, presionando 
uniformemente con las palmas, se cubre con una tela de manta y se le pasa el rodillo 
hasta lograr el grosor idóneo de la placa, segun el ejercicio. 
Con un cuchillo se corta a la forma y tamaf\o deseados. 

23- Volteado de la placa. 
Todas las placas ó mosaicos que se realicen, sean con la técnica que sean, deberán 
trabajarse sobre una tela de manta. 
Una vez terminado el mosaico, se deberá tomar uno de los extremos de la manta y se 
apoyará uno de los bordes del mismo sobre la tabla donde se trabajará. Se dejará caer 
el mosaico, sujetando finnemente la manta. 
Esta deberá ser una acción rápida y segura, ya que la placa estará casi vertical y • 
cualquier movimiento en falso la deformará ó romperá. 
Se proc~derA con el s~llado de las juntas en ese otro lado del mosaico también 
y se dará el acabado deseado al mismo. Si no se sellaran las juntas, de ambos 
lados del mosaico, muy probablemente se romperian con la pérdida de agua. 
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