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RESUMEN
Esta tesis desarrolla una propuesta de diseño 
para una línea de cerámica utilitaria,
fusionando lo tradicional con lo contempo-
ráneo. A partir del análisis del contexto ar-
tesanal de Cuenca y entrevistas con actores 
del sector, se identificaron limitaciones como 
la falta de innovación y baja competitividad 
frente a la cerámica industrial. Mediante la 
metodología Design Thinking se definió un 
perfil de usuario y se generaron propuestas 
que integran criterios de forma y función. El 
resultado es una línea compuesta por una 
vajilla de cinco piezas, con una estética ac-
tual, pensada para responder a las exigen-
cias del mercado. La propuesta se desarrolló 
mediante la aplicación de esmaltes y pastas
cerámicas locales, lo que permitió explorar 
diferentes acabados y validar su coherencia
formal y funcional, tomando como referencia 
los conceptos que definen a la cerámica
contemporánea, innovación, y neo artesanía.

Palabras claves: Cerámica utilitaria, Innovación, Tradi-
ción, Cultura ancestral contemporaneo, Acabado cerá-
mico
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ABSTRACT
This thesis develops a design proposal for a 
utilitarian ceramic line, merging the traditional 
with the contemporary. Based on an analysis 
of the artisanal context in Cuenca and
interviews with industry stakeholders, limita-
tions such as a lack of innovation and low
competitiveness compared to industrial ce-
ramics were identified. Using the Design Thin-
king methodology, a user profile was defined, 
and proposals were generated that integrate
criteria of form and function. The result is a 
line composed of a five-piece dinnerware 
set, with a contemporary aesthetic, designed 
to respond to market demands. The proposal 
was developed through the application of lo-
cal glazes and ceramic pastes, which allowed 
for the exploration of different finishes and 
the validation of their formal and functional
coherence, taking as reference the concepts 
that define contemporary ceramics,
innovation, and neo-craftsmanship.

Keywords:Utilitarian ceramics,Innovation,Tra-
dition, Contemporary ancestral culture, Cera-
mic finish.
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INTRODUCCIÓN
En el contexto actual, la cerámica cuencana enfrenta retos que han afecta-
do su presencia en el mercado, como la pérdida de competitividad frente a 
productos industriales, la repetición de modelos tradicionales sin renovación 
formal y la creciente circulación de importaciones a bajo costo. Esta situa-
ción, evidenciada también a través de entrevistas realizadas a productores, 
diseñadores y comercializadores locales, ha reducido su valor como objeto 
funcional y debilitado su dimensión simbólica dentro de la vida cotidiana. 
 
Frente a este panorama, y desde el diseño de productos, se plan-
tea una propuesta que busca aportar a la innovación de la cerámi-
ca local mediante el desarrollo de una línea utilitaria que fusione la 
tradición artesanal con los lenguajes contemporáneos. Para ello, se 
aplicó la metodología Design Thinking, que permitió abordar el pro-
yecto desde una mirada empática, centrada en el usuario, en sus há-
bitos actuales y en la manera en que hoy se relaciona con los objetos. 
 
El proceso incluyó varias etapas de experimentación formal, técni-
ca y funcional, en las que se exploraron materiales, acabados, pro-
porciones y procesos de producción. Estas pruebas permitieron va-
lidar las decisiones proyectuales desde la coherencia estética y la 
viabilidad de fabricación, sin perder de vista la identidad cultural del oficio. 
 
El marco teórico se construyó a partir de los conceptos de cerámica, 
entendida como una práctica técnica y cultural viva; innovación, como 
transformación significativa del hacer artesanal; contemporaneidad, 
como respuesta crítica a las formas de habitar actuales; y neoartesanía, 
como un puente entre lo manual y lo digital, entre lo ancestral y lo actual. 
 
El resultado es una línea cerámica pensada para reconectar con nuevos 
públicos y escenarios, ofreciendo piezas funcionales y estéticamente inte-
gradas a los estilos de vida contemporáneos, sin desligarse de sus raíces. 
Este proyecto busca demostrar que la cerámica sigue siendo un lenguaje 
vigente, capaz de habitar el presente con sensibilidad, sentido y memoria.
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PROBLEMÁTICA
La OCDE (2005) define la innovación como la im-
plementación de algo nuevo o significativamente 
mejorado, que puede ser un producto, un proceso, 
una técnica de marketing o un sistema organizati-
vo, ya sea dentro de la empresa o en sus relaciones 
externas. En el sector de la cerámica artesanal, las 
empresas tienden a mejorar el diseño y la calidad 
de sus productos, optimizar sus procesos de ven-
ta, flexibilizar su organización y realizar pequeños 
ajustes en la producción. Estas innovaciones suelen 
basarse en la experimentación dentro de la pro-
pia empresa, adaptando las tecnologías ya dispo-
nibles, en lugar de aplicar los avances científicos o 
tecnológicos más recientes Mella (2012).
Meneses y Kukurelo (2020) señalan varios proble-
mas en la producción, como el uso de hornos in-
eficientes, una gestión deficiente de insumos y la 
falta de estandarización de procesos. Un proble-
ma crucial es la falta de innovación en el dise-
ño de productos que respondan a las demandas 
actuales del mercado. Esta carencia ha llevado a 
una disminución en los pedidos. Para revertir esta 
situación, es fundamental crear productos que no 
solo sean eficientes, sino que también se alineen 
con las expectativas del mercado. La calidad y 
el precio son determinantes en la competencia, 
como señala  Rabanal (2022) que identificó varias 
tendencias que influyen en los artesanos, como el 
crecimiento del mercado de accesorios para el 
hogar de gama alta, la competencia de produc-
tos masivos y económicos de países como China 
e India, y la preferencia por productos únicos que 
mezclen elementos étnicos con diseños modernos. 

También destacó la importancia de trabajar con 
compradores que busquen variedad, flexibilidad y 
confiabilidad. Para competir internacionalmente, se 
recomienda a los artesanos enfocarse en mercados 
de nicho de gama alta, desarrollar productos tanto 
funcionales como decorativos, mejorar las técnicas 
artesanales de manera continua y ofrecer productos 
únicos y de alta calidad.
Landy (2024), propietario de LandyCerámica, en-
frenta un problema similar: la falta de innovación en 
los productos cerámicos, tanto decorativos como 
utilitarios. Aunque muchos de sus clientes solicitan 
piezas repetitivas basadas en diseños antiguos, sus 
consumidores también demandan constantemente 
nuevos modelos basados en estos diseños tradicio-
nales. 
Por lo cual landy busca implementar procesos más 
rápidos e innovadores para aumentar la diversi-
dad de productos y renovar los diseños con toques 
modernos. Su objetivo es fusionar lo clásico con lo 
contemporáneo para expandir su empresa a otros 
ámbitos, como la producción de modelos exclusivos, 
y de sus productos por parte de otros emprendedo-
res, manteniendo así la identidad única de LandyCe-
rámica.
Por lo cual, desde el diseño de productos, se preten-
der aportar en la innovación de landycerámica para 
mejorar sus procesos de producción a partir del uso 
de nuevas tecnologías.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Aportar en la innovación de la cerámica mediante una línea de productos que 
explore la fusión del diseño contemporáneo y tradicional

Objetivos Específicos

• Analizar los procesos de manufactura y los diseños actuales de la cerámica 
cuencana.

• Definir criterios teóricos, formales, funcionales y tecnológicos con los que se 
va a abordar la propuesta de diseño.

• Diseñar una línea de productos cerámicos.
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La cerámica, como una de las manifestaciones culturales más 
antiguas de la humanidad, ha evolucionado a lo largo del tiem-
po, integrándose en las prácticas cotidianas y artísticas de 
diversas sociedades. Este capítulo explora los antecedentes 
históricos y contextuales de la cerámica, con un enfoque parti-
cular en su desarrollo en la ciudad de Cuenca, Ecuador. A tra-
vés de un recorrido por sus raíces tradicionales y los desafíos 
contemporáneos que enfrenta, se plantea la necesidad de re-
pensar su rol en el mercado global cada vez más competitivo.

Además, se analiza cómo las problemáticas que enfrenta la 
cerámica cuencana, tanto a nivel sectorial como empresarial, 
impactan su desarrollo. Entre estas dificultades se encuentran 
la falta de innovación, los cambios en las preferencias del mer-
cado y la presión de la producción industrial. En este contexto, 
se examina el caso de estudio de Landy Cerámica, empresa 
local que enfrenta el reto de diversificar su oferta sin perder su 
esencia artesanal, adaptándose a las demandas actuales.

El capítulo enfatiza la importancia del diseño como herramien-
ta clave para conectar la tradición con las exigencias contem-
poráneas, permitiendo que la cerámica cuencana siga siendo 
relevante en un entorno en constante cambio. Este análisis no 
solo contextualiza los retos del sector, sino que también sienta 
las bases para desarrollar propuestas que integren lo tradicio-
nal y lo contemporáneo, fortaleciendo tanto la identidad cultu-
ral como la competitividad empresari
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Según Sicer S.P.A. (2021), a cerámica, cuyos orí-
genes se remontan a tiempos prehistóricos, ha 
acompañado a la humanidad a lo largo de su 
historia por su carácter funcional y adaptable. 
El término proviene del griego kéramos, que 
se traduce como “arte de trabajar la arcilla”, y 
alude tanto al material en sí de naturaleza inor-
gánica, no metálica y moldeable antes de ser 
cocido como a los objetos elaborados a partir 
de este. A lo largo del tiempo, la cerámica ha 
cumplido una doble función: como soporte para 
la creación de utensilios utilitarios y como vehí-
culo de expresión artística.

Por lo tanto, según Guinaroan (2023), un con-
cepto fundamental en el proceso cerámico es 
el “bizcocho”, término que se refiere a la prime-
ra cocción de la arcilla a baja temperatura. Esta 
etapa intermedia, también conocida como ce-
rámica “bisque” o “biscuit”, resulta esencial para 
consolidar una estructura porosa que permite la 
aplicación uniforme del esmalte. Además, el biz-
cocho previene deformaciones durante el hor-
neado final, garantizando la resistencia estruc-
tural y una calidad estética superior en la pieza 
terminada.

La producción de cerámica no se limita a un solo método, sino que incluye diversas técnicas que permiten obtener 
resultados únicos y adaptados a diferentes necesidades.
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TÉCNICAS
 Según Cerámica Tres Piedras (2025), la técnica del torneado se distingue 
por brindar un alto nivel de control y precisión, lo cual permite modelar 
formas simétricas con facilidad. Este método resulta especialmente ade-
cuado para la creación de piezas utilitarias como tazas, platos y jarrones, 
ya que posibilita obtener objetos funcionales con acabados pulidos, pro-
porcionales y uniformes, mejorando tanto su estética como su ergonomía.
.

 Según Consell 81 (2023), la técnica del modelado manual ofrece una li-
bertad creativa superior, ya que permite explorar formas más expresivas 
y menos estandarizadas. Este enfoque es especialmente valorado para la 
elaboración de piezas únicas y personalizadas, mediante métodos como 
el pellizco, el enrollado y el modelado a mano alzada. La coexistencia de 
estas técnicas evidencia la dualidad de la cerámica: una disciplina que 
transita entre lo funcional y lo artístico, donde conviven la precisión del 
torno con la espontaneidad del trabajo manual

Según Ayala Esparza, Molina-Alarcón y Gallardo Carrillo (2022), las téc-
nicas cerámicas ancestrales no han sido desplazadas por completo por 
los métodos industriales modernos; por el contrario, han demostrado su 
capacidad de integrarse activamente en enfoques contemporáneos de 
diseño y creación. Prácticas como el uso de placas, el cordel perdido o la 
cocción en hornos abiertos continúan vigentes, especialmente en comu-
nidades indígenas, y han sido revalorizadas dentro del ámbito artístico y 
académico. Su aplicación en procesos experimentales no solo enriquece 
la dimensión estética y funcional de las piezas, sino que también impulsa 
dinámicas colaborativas entre artesanos y diseñadores, convirtiéndose en 
un referente clave para el arte cerámico contemporáneo.

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 3
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La artística

La utilitaria

Según ArteOlogic (s.f.), la cerámica ar-
tística se distingue por centrarse en la 
expresión creativa, donde la experi-
mentación formal y el valor estético 
prevalecen sobre la funcionalidad. Este 
enfoque se desarrolla principalmente 
en contextos que valoran el arte como 
medio de comunicación simbólica, 
destacando la identidad del autor, así 
como la exploración técnica y concep-
tual como ejes fundamentales del pro-
ceso creativo

Según El Arte Hoy (2024), la cerámica uti-
litaria contemporánea ha trascendido su 
función doméstica tradicional para con-
vertirse en una práctica que articula lo 
funcional con lo simbólico. Actualmente, 
diseñadores y ceramistas integran valores 
culturales, narrativas personales y explo-
raciones estéticas en objetos de uso coti-
diano. Esta fusión permite que cada pieza 
no solo cumpla una necesidad práctica, 
sino que también dialogue con el entorno 
y el usuario desde un enfoque artístico y 
cultural.

La cerámica puede 
clasificarse en dos 
grandes categorías: la 
artística y la utilitaria.

Imagen 6

Imagen 7

CLASIFICACIÓN
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Según el Centro Interamericano de Artesanías 
y Artes Populares (CIDAP, 2022), la cerámica 
tradicional en Cuenca constituye una manifesta-
ción viva de su herencia cultural, cuyas raíces se 
remontan a civilizaciones precolombinas como la 
Narrío, Cashaloma y Challuabamba. Estas cultu-
ras ya dominaban técnicas de modelado ma-
nual, como el uso del golpeador, que permitían 
dar forma a recipientes y figuras. Con la llegada 
de influencias externas, como los incas y los 
colonizadores españoles, se introdujeron herra-
mientas como el torno y técnicas de cocción a 
altas temperaturas, que ampliaron las posibilida-
des del oficio cerámico. Hoy en día, esta tradición 
continúa vigente en comunidades como El Tejar 
y Convención del 45, donde los talleres combinan 
prácticas ancestrales . Esta continuidad repre-
senta una conexión profunda entre identidad 
local, saberes artesanales y expresión creativa.

La 
cer

ám
ica

 en
 el

 co
nte

xto
 cu

enc
ano

Por lo cual  el CIDAP (2022), la cerámica en 
Cuenca representa una de las expresiones arte-
sanales más arraigadas en la historia local, con 
una presencia que se remonta a tiempos pre-
colombinos. Desde entonces, ha formado parte 
integral de la vida cotidiana, ritual y simbólica de 
las culturas andinas asentadas en la región. Esta 
continuidad evidencia no solo la permanencia 
de sus técnicas, sino también un fuerte vínculo 
con la identidad y el territorio. En la actualidad, 
el oficio cerámico no solo conserva su valor 
patrimonial, sino que también se ha convertido 
en un elemento clave en la proyección cultural y 
turística de la ciudad.  En esta misma línea, según 
GoRaymi (s.f.) sostiene que la cerámica ha tras-
cendido su función utilitaria para convertirse en 
un canal de expresión artística, en el que convi-
ven técnicas tradicionales y propuestas estéticas 
contemporáneas. 

Imagen 8

Imagen 9
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Esta dualidad permite que el saber ancestral 
dialogue con el presente, generando conexio-
nes entre identidad cultural, diseño y turismo. En 
este contexto, Cuenca ha desarrollado espacios 
dedicados a la valorización de esta práctica, 
siendo el Museo de las Artes del Fuego donde 
fue uno de los más representativos. Ubicado en 
la casona de Chaguarchimbana, en el barrio de 
Las Herrerías, el museo que fue inspirado en el 
legado del ceramista Eduardo Vega presenta 
una visión del desarrollo cerámico en el Ecuador, 
integrando su historia, diversidad técnica y rol 
como patrimonio vivo. Esta iniciativa institucional 
proyecta a la cerámica como un eje cultural cla-
ve para la ciudad, reforzando su valor simbólico 
y su potencial como motor de desarrollo turístico 
y educativo.

Complementando esta perspectiva, Beltrán 
(2012), observa que en el tradicional barrio Con-
vención del 45 de la ciudad de Cuenca aún se 
preservan prácticas cerámicas ancestrales que 
dan vida a piezas utilitarias y decorativas. Estas 
se elaboran mediante técnicas tradicionales 
heredadas generacionalmente, como es el caso 
de la cerámica negra de cocina, cuya cocción 
controlada le otorga resistencia térmica y un va-
lor funcional duradero. Beltrán, (2012), esta forma 
de producción integra elementos tradicionales 
con propuestas actuales, manteniendo un senti-
do identitario que conserva su dimensión simbó-
lica. Paralelamente, la cerámica semiindustrial ha 
logrado posicionarse como una alternativa viable 
que conserva rasgos estéticos tradicionales, pero 
incorpora diseños modernos y propuestas orien-
tadas al mercado global. 

Imagen 10

Imagen 11
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Esta convergencia de lo artesanal y lo con-
temporáneo refuerza el papel de Cuenca 
como un referente en el ámbito cerámico, 
tanto a nivel nacional como internacional
Por lo cual se piensa que la coexistencia de 
técnicas tradicionales y modernas en el tra-
bajo cerámico de Cuenca no solo garantiza 
la preservación del patrimonio cultural tan-
gible e intangible, sino que también abre po-
sibilidades para una evolución formal y fun-
cional de las piezas. Esta interacción entre el 
pasado y el presente resulta esencial para 
comprender cómo la cerámica ha logrado 
mantenerse vigente, dialogando con las de-
mandas estéticas y funcionales del mundo 
contemporáneo. Más allá de su utilidad, la 
cerámica encierra una relación directa con la 
identidad, el oficio y la manera de habitar el 
territorio. Reconocer este vínculo permite va-
lorar el proceso artesanal como una práctica 
viva, que continúa adaptándose sin renun-
ciar a su profundidad histórica.

Imagen 12
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En el ámbito de la cerámica artesanal, la innovación se configura como 
una herramienta esencial para asegurar la permanencia, evolución y 
competitividad del oficio en un entorno cada vez más globalizado. Frente 
al avance de la producción industrial y los cambios en los hábitos de con-
sumo, los talleres cerámicos cuencanos enfrentan el desafío de repensar 
no solo sus productos, sino también sus procesos, estrategias de comer-
cialización y formas de organización. En este contexto, la innovación no 
se limita únicamente a la incorporación de nuevas tecnologías, sino que 
también abarca la integración de mejoras sostenibles y significativas que 
fortalezcan tanto la calidad de las piezas como la experiencia del usuario, 
sin perder la esencia del trabajo artesanal.

Por lo cual , según la OCDE (2005) define la innovación como la incorporación de productos, procesos, técnicas de comer-
cialización o modelos organizativos nuevos o significativamente mejorados, ya sea dentro de la empresa o en sus relaciones 
externas. Esta concepción más amplia permite entender que muchos de los avances en el sector artesanal no provienen 
necesariamente de la investigación científica o del uso de tecnologías complejas, sino de la experimentación práctica, el re-
diseño de objetos, la reinterpretación de referentes culturales y la adaptación a las exigencias del consumidor actual.

En este caso, según la OCDE y Eurostat (2005), en la cerámica cuencana la innovación no siempre implica cambios radicales, 
sino más bien pequeñas transformaciones que permiten revitalizar el oficio sin romper con su esencia. Estas transformacio-
nes se evidencian en la creación de formas utilitarias con cualidades estéticas, en el uso, la aplicación, y experimentación de 
esmaltes y pastas, en el uso de herramientas digitales para mostrar los procesos de elaboración, y en las colaboraciones 
entre diseñadores y artesanos que combinan tradición y funcionalidad. Aunque estas acciones se desarrollan en escalas 
reducidas, representan un camino factible hacia un desarrollo simbólico, comercial y sostenible.

Imagen 13

Imagen 15
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En consecuencia, el sector de la cerámica artesanal atra-
viesa diversas limitaciones estructurales que dificultan su 
competitividad en el mercado actual. Entre los principales 
desafíos se encuentran el uso de hornos poco eficientes, 
una gestión deficiente de los insumos, la falta de estanda-
rización en los procesos productivos y la inconsistencia en 
la calidad de las piezas terminadas. Estos problemas, junto 
con la escasa incorporación de innovación en el diseño, han 
provocado una disminución notable en la demanda, incluso 
en espacios vinculados al comercio justo. Según Mene-
ses y Kukurelo (2020), esta situación también se refleja en 
organizaciones artesanales peruanas como Ichimay Wari 
y Tawaq, donde la ausencia de estrategias orientadas al 
mercado contemporáneo ha afectado directamente su 
sostenibilidad y crecimiento.
De acuerdo con Meneses y Kukurelo (2020), para superar 
las limitaciones del sector cerámico artesanal es necesario 
implementar un modelo de innovación integral que no se 
limite al producto final, sino que abarque todas las etapas 
del proceso. Esta estrategia incluye la experimentación con 
pastas y esmaltes formulados a partir de insumos locales, 
el rediseño de hornos eléctricos más eficientes, y el fortale-
cimiento de las relaciones comerciales con los clientes.

Este enfoque fue aplicado en el Laboratorio de Innovación 
Artesanal (LA), un espacio donde se desarrollaron prototi-
pos y se llevaron a cabo talleres de cocreación entre arte-
sanos, diseñadores y técnicos especializados. La propuesta 
demuestra que innovar en cerámica artesanal no implica 
abandonar la tradición, sino transformarla mediante meto-
dologías participativas centradas en la identidad culturaly 
el diseño estratégico. En el contexto cuencano, la adop-
ción de laboratorios experimentales y redes colaborativas 
podría representar una oportunidad clave para revitalizar 
el oficio, integrando conocimientos ancestrales con herra-
mientas contemporáneas.
La calidad y el precio son factores determinantes en la 
competitividad del sector artesanal. En este sentido, Ra-
banal (2022) identifica diversas tendencias que afectan 
directamente a los artesanos: por un lado, el crecimiento 
del mercado de accesorios para el hogar de gama alta; 
por otro, la presión ejercida por productos masivos y de 
bajo costo provenientes de países como China e India. A 
esto se suma una creciente preferencia de los consumido-
res por objetos únicos que integren elementos étnicos con 
propuestas de diseño contemporáneo.
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Asimismo, se resalta la importancia de trabajar 
con compradores que valoren la variedad, la fle-
xibilidad y la confiabilidad. Para lograr una presen-
cia efectiva en mercados internacionales, se reco-
mienda a los artesanos orientarse hacia nichos de 
gama alta, desarrollando piezas tanto funcionales 
como decorativas. Es clave, además, perfeccionar 
continuamente las técnicas artesanales y garan-
tizar productos auténticos, innovadores y de alta 
calidad.
Según Rabanal (2022), ante los retos que enfren-
ta la cerámica artesanal, la incorporación de tec-
nologías digitales y la experimentación con nuevos 
materiales representan una vía prometedora para 
fortalecer el sector. La impresión 3D, por ejemplo, 
permite crear moldes y prototipos con mayor rapi-
dez y precisión, lo que facilita el desarrollo de piezas 
que combinan la estética contemporánea con las 
técnicas tradicionales. Paralelamente, el creciente 
interés por el consumo responsable impulsa el uso 
de materiales sostenibles, alineando la producción 
cerámica con las exigencias de un mercado más 
consciente del impacto ambiental de sus decisio-
nes de compra.
La colaboración entre ceramistas, diseñadores y 
artistas de otras disciplinas se configura como una 
estrategia clave para dinamizar el proceso creati-
vo, enriquecer las propuestas formales y abrir nue-
vas posibilidades en la creación de productos ce-
rámicos. Estas sinergias permiten concebir piezas 
que no solo responden a criterios funcionales, sino 
que integran valores estéticos y culturales que for-
talecen su presencia tanto en mercados nacionales 
como internacionales. 
En este sentido, el diseño cumple un rol esencial 
como articulador entre tradición e innovación.
Como señalan Cuestas, Marmolejo y Muñoz 
(2022/2023), el proceso creativo dentro de la arte-
sanía debe abordarse como una experiencia inte-
gral, en la que convergen el creador, el objeto y el 
entorno cultural y digital que lo rodea. Desde esta 
perspectiva, el diseño no actúa como un elemento 
añadido, sino como un componente esencial que 
amplifica el valor simbólico de la pieza artesanal 
y la posiciona en contextos contemporáneos, am-
pliando sus posibilidades de interacción, circulación 
y apropiación por parte de nuevos públicos.

Y se sigue pensando, según Cuestas, Marmolejo y Muñoz 
(2022/2023), la cerámica cuencana ha sido históricamente 
reconocida por su utilidad en la vida diaria, sin embargo, su 
uso ha disminuido con la llegada de nuevos materiales como 
el plástico, el metal o el cemento, así como con el crecimien-
to de la producción industrial. Esto ha obligado a los arte-
sanos a transformar su enfoque, pasando de la producción 
de objetos funcionales de uso cotidiano a la elaboración de 
piezas decorativas, exclusivas y de autor. En este proceso de 
adaptación, el diseño juega un papel fundamental, ya que 
permite encontrar nuevas formas de expresión que respetan 
la esencia artesanal, pero al mismo tiempo conectan con las 
preferencias actuales del público. Por lo tanto, la innovación 
en el diseño cerámico se convierte en una estrategia clave 
para recuperar la visibilidad del oficio, competir en mercados 
locales e internacionales y mantener vivo un legado cultural 
que necesita evolucionar sin perder su identidad.
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Sin embargo según Malo (s.f., p. 3), “el principal pro-
blema de la cerámica cuencana radica en su des-
plazamiento como producto utilitario debido a los 
avances tecnológicos y la introducción de materia-
les más prácticos y económicos, como el plástico, 
el metal y el cemento. Este cambio ha reducido 
significativamente la demanda de productos tra-
dicionales como ollas de barro, tinajas, ladrillos y 
tejas.  Esta situación limita su accesibilidad y deja 
a los ceramistas con menos opciones, obligándolos 
a enfocarse en piezas decorativas y artísticas para 
sobrevivir en un mercado que privilegia la funciona-
lidad y el precio sobre la tradición.”
Esta reorientación del diseño no solo facilita la res-
puesta a las exigencias del mercado actual, sino 
que también posibilita el desarrollo de propuestas 
que articulen innovación con elementos tradiciona-
les, fortaleciendo así la proyección y permanencia 
de la cerámica cuencana en escenarios comercia-
les altamente competitivos a nivel internacional.

Imagen 18

Imagen 20

Imagen 19
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En este contexto según L. Landy, comunicación personal, 15 de 
noviembre de 2024, propietario de Landy Cerámica, enfrenta un 
desafío importante: la falta de innovación en los productos cerámi-
cos decorativos y utilitarios. Si bien muchos clientes solicitan piezas 
basadas en diseños tradicionales, existe una creciente demanda 
de modelos que combinen elementos clásicos con propuestas más 
modernas. Este contexto impulsa a Landy Cerámica a explorar 
nuevas formas de diversificar su oferta sin perder su esencia ar-
tesanal.
En Cuenca, donde la tradición cerámica tiene un fuerte arraigo 
cultural, la empresa busca desarrollar una línea de productos que 
fusione lo tradicional con lo contemporáneo. Este enfoque permi-
tirá atender tanto las expectativas de consumidores locales como 
las de un público más amplio, incluyendo el mercado turístico. Con 
esta propuesta, la empresa no solo responde a las demandas ac-
tuales, sino que también fortalece la identidad cultural de la cerá-
mica cuencana.
Para lograrlo, Landy Cerámica planea incorporar tecnologías como 
la impresión 3D en la creación de moldes, facilitando la producción 
de piezas con mayor diversidad y funcionalidad. La línea de pro-
ductos se centrará en objetos utilitarios que integren los conceptos 
principales de tradición y contemporaneidad. Este proyecto per-
mitirá a la empresa adaptarse a las exigencias del mercado mo-
derno, manteniendo su compromiso con la calidad y uso.

Imagen 21



33



estados    de arte

34



estados    de arte

35



36

Im
ag

en
 2

2

Según la Asociación Española de Ciudades de 
la Cerámica (AeCC, 2023), el desarrollo recien-
te de la cerámica artística en Bilbao ha estado 
fuertemente influenciado por el papel de insti-
tuciones educativas como la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad del País Vasco, así como 
por el uso de redes sociales como herramienta 
de difusión. El estudio señala que esta disciplina 
ha evolucionado gracias a la consolidación de 
espacios de formación, la participación activa 
de artistas jóvenes, y la integración de factores 
globales como la digitalización y la influencia del 
Plan Bolonia, lo que ha transformado la práctica 
y enseñanza de la cerámica. Esta dinámica ha 
permitido no solo fortalecer su presencia en el 
ámbito artístico, sino también generar nuevas 
estrategias para conectar con el público y res-
ponder a las exigencias de mercados contem-
poráneos.

Este análisis resulta especialmente útil para 
proyectos que, como esta tesis, buscan diseñar 
líneas de cerámica utilitaria que integren tradi-
ción e innovación. Al igual que ocurre en Bilbao, 
en el contexto cuencano también es posible 
reinterpretar técnicas artesanales, incorporar 
tecnologías como la impresión 3D y aprovechar 
herramientas digitales para visibilizar el trabajo 
cerámico y ampliar su alcance sin perder auten-
ticidad. Este enfoque, basado en el diálogo entre 
pasado y presente, permite crear objetos que 
respondan a los gustos actuales sin renunciar al 
valor simbólico y cultural del oficio cerámico.
Ademas nos demuestra cono estas obras de 
arte buscan cnoectar con el publico contempo-
ráneo  y transmitir signifacados, hiatorias,etc.

1. La cerámica artística en Bilbao. Una mirada 
hacia la actualidad
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Según Ferro (2017), las artesanías 
constituyen una expresión cultural viva 
que, además de reflejar la identidad 
de los pueblos, pueden convertirse en 
un camino viable hacia el desarrollo 
sustentable cuando se articulan con 
procesos de innovación responsables. 
En su propuesta, la autora plantea un 
modelo que integra la identidad cul-
tural con el diseño y la sostenibilidad, 
abordando la creación artesanal des-
de un enfoque interdisciplinario que 
incorpora a diseñadores, biólogos, an-
tropólogos y expertos en comerciali-
zación. Este modelo contempla seis 
etapas fundamentales: investigación 
y planeación, exploración de mate-
riales, conceptualización del producto, 
producción, promoción y evaluación, 
entendidas como parte de un ciclo 
creativo y productivo respetuoso con 
los valores sociales, culturales y am-
bientales de las comunidades.

Lejos de promover una ruptura con la 
tradición, el modelo plantea una resig-
nificación del oficio artesanal, en el que 
los saberes ancestrales son actualiza-
dos para responder a las necesida-
des y sensibilidades del presente. Se 
propone, además, que los artesanos 
participen activamente como actores 
clave en todo el proceso, fortalecien-
do su autoestima, su autonomía eco-
nómica y su rol como guardianes del 
patrimonio inmaterial. En este sentido, 
la artesanía no es únicamente una es-
trategia productiva, sino también una 
herramienta para preservar el víncu-
lo entre las personas, su territorio y la 
naturaleza, en línea con los principios 
del Buen Vivir.

2. Identidad, cultura e innovación en las artesa-
nías: |un camino para el desarrollo sustentable y 

el Buen Vivir
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En Cuenca, la cerámica artesanal no 
solo conserva técnicas tradicionales, sino 
también valores simbólicos que pueden 
actualizarse a través del diseño contem-
poráneo. Incorporar esta metodología 
permitiría desarrollar productos cerámi-
cos que combinen funcionalidad, estética 
y narrativas culturales, utilizando mate-
riales sostenibles y canales contemporá-
neos de promoción, como redes sociales 
o plataformas digitales. De esta forma, 
la cerámica no solo conserva su esencia, 
sino que se posiciona de manera estraté-
gica en mercados conscientes, donde se 
valora la autenticidad, la trazabilidad y el 
impacto positivo del objeto.
El artículo subraya la importancia de unir 
identidad cultural, innovación y desarrollo 
sustentable en la creación de artesanías, 
lo que ofrece un marco valioso para dise-
ñar una línea de productos cerámicos. Se 
puede aplicar este enfoque trabajando 
en el rescate de técnicas tradicionales y 
fusionándolas con un diseño contempo-
ráneo que hable de las raíces culturales 
mientras responde a necesidades mo-
dernas. Además, el uso de materiales 
sostenibles y procesos respetuosos con 
el medio ambiente permite no solo man-
tener la conexión con la naturaleza, como 
sugiere la filosofía del Buen Vivir, sino tam-
bién atraer a un público consciente. Este 
modelo no solo realza el valor simbólico y 
funcional de los productos, sino que tam-
bién asegura que los artesanos sean par-
te fundamental del proceso, respetando 
y fortaleciendo su rol como guardianes 
de una herencia viva.
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Se identificaron los principales factores de inno-
vación que influyen en los negocios de artesanía 
en México, con un enfoque en cómo estos pue-
den orientar la toma de decisiones en contextos 
globalizados. El estudio analizó variables como 
diferenciación del producto, manejo del negocio 
y del proceso, conocimientos administrativos 
formales, así como el crecimiento percibido por 
los propios artesanos.
A partir de una muestra de ocho estados del 
país, se utilizó un modelo causal construido con 
depuración estadística y análisis factorial, per-
mitiendo identificar los componentes de inno-
vación en producto, proceso y organización. Las 
encuestas aplicadas evidenciaron la importan-
cia de integrar estrategias que mejoren la es-
tructura interna del negocio artesanal, combi-
nando creatividad con herramientas de gestión. 
Esto permite a los artesanos adaptarse mejor a 
los mercados contemporáneos, responder a los 
cambios tecnológicos y alinearse con las prefe-
rencias actuales de los consumidores.

El objetivo fue comprender cómo estos facto-
res impactan directamente en la capacidad de 
innovación y entregar herramientas prácticas 
para fortalecer la competitividad del sector. Los 
resultados indicaron que la diferenciación del 
producto y el conocimiento en el manejo del ne-
gocio son fundamentales para sostener proce-
sos innovadores. También se destacó la impor-
tancia de compartir con los clientes el proceso 
de creación y el significado del producto, lo cual 
añade valor, genera autenticidad y fomenta la 
mejora continua.

3. Factores de innovación en negocios de 
artesanía de México
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Este enfoque nos ofrece una guía valiosa para diseñar una línea de pro-
ductos cerámicos que una lo mejor de nuestras raíces con el potencial de 
la innovación. Resalta que es clave crear piezas únicas, donde cada diseño 
narre una historia y exprese identidad cultural, pero también responda a 
los gustos del presente. Además, subraya que saber gestionar un negocio 
es tan importante como crear, porque permite planear estrategias que 
posicionen nuestras obras. Finalmente, destaca que compartir con el pú-
blico cómo se elabora cada pieza crea vínculos emocionales genuinos, que 
fortalecen la tradición y le permiten evolucionar.
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Según Pacheco Paredes (2019), es po-
sible establecer un diálogo entre la 
cerámica ancestral y la contempo-
ránea mediante procesos creativos 
que resignifican objetos tradicionales 
desde un enfoque artístico y crítico. 
En su estudio, se diseñaron tres obras 
de cerámica artística contemporánea 
inspiradas en las botellas silbato de la 
cultura Chorrera. Estas piezas, deno-
minadas “neobotellas silbato”, com-
binan elementos estéticos y técnicos 
tradicionales con objetos cotidianos 
actuales, generando esculturas so-
noras que aluden al consumismo mo-
derno a través de formas industriales 
recontextualizadas.

El proceso de creación incluyó un 
análisis arqueológico de las formas y 
técnicas constructivas de las botellas 
silbato, la identificación de su valor ri-
tual y estético, y la reinterpretación de 
estas piezas desde una mirada con-
ceptual influida por discursos como 
la estética caníbal y la crítica antro-
pofágica. Así, se generaron obras con 
nuevas morfologías coffemorfas, ta-
rrinomorfas y gatorademorfas que, 
aunque referenciadas a envases in-
dustriales, mantienen el legado sim-
bólico y funcional del objeto cerámi-
co original. El autor sostiene que este 
tipo de propuestas no solo permiten 
rescatar la memoria material de las 
culturas precolombinas, sino también 
replantear el papel del arte en la críti-
ca social contemporánea.

4. Tres ejemplos de producción cerámica 
contemporánea desde la ancestralidad de la 

 cultura Chorrera
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Este enfoque resulta sumamente 
pertinente para el contexto cuen-
cano, ya que evidencia cómo el di-
seño cerámico puede actuar como 
un puente entre la tradición y la in-
novación, mediante un lenguaje vi-
sual que conecta con la identidad, 
el simbolismo y la conciencia crítica. 
Las neobotellas silbato demuestran 
que es posible crear objetos cerá-
micos que trasciendan lo decora-
tivo o funcional, convirtiéndose en 
narrativas materiales que cuestio-
nan, reflexionan y revalorizan nues-
tras raíces culturales.
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Según el estudio realizado en la parroquia El 
Sagrario, barrio Alambuela, en el cantón Co-
tacachi, se desarrolló una propuesta de diseño 
centrada en mejorar la producción cerámica lo-
cal a través del rescate de saberes ancestrales 
y su articulación con metodologías contempo-
ráneas de diseño. El enfoque del proyecto fue 
eminentemente etnográfico y participativo, in-
volucrando activamente a un grupo de mujeres 
artesanas que, durante el proceso, compartie-
ron sus técnicas y conocimientos tradicionales 
mediante talleres, entrevistas y visitas de cam-
po. Esta interacción permitió no solo el levanta-
miento de información técnica, sino también un 
acercamiento profundo a la dimensión cultural 
de su práctica.

La propuesta integró herramientas de diseño 
para crear prototipos cerámicos que respon-
dieran tanto a criterios estéticos como funcio-
nales. El objetivo fue diversificar la oferta de 
productos, fortalecer la identidad cultural del 
barrio y posicionar las piezas en mercados lo-
cales e internacionales, reconociendo a las ar-
tesanas como portadoras de un legado inva-
luable. El resultado del proceso colaborativo fue 
una colección cerámica que equilibra tradición 
y actualidad, dirigida a consumidores contem-
poráneos sin perder la esencia artesanal.

5. Desarrollo de una propuesta en diseño para la 
mejora de los objetos cerámicos en la parroquia 

el sagrario barrio de alambuela 
cantón cotacachi
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Más allá de los resultados materiales, el proyecto visibilizó el rol protagóni-
co de las mujeres en la transmisión del conocimiento cerámico ancestral, 
y potenció su empoderamiento económico y social. Este caso confirma 
que el diseño, cuando se plantea con un enfoque sensible y colaborativo, 
puede ser una herramienta poderosa para revitalizar prácticas culturales 
y promover el desarrollo sostenible en las comunidades artesanales. Esta 
experiencia resulta inspiradora para el diseño de nuevas líneas cerámicas 
cuencanas, en las que la tradición no sea desplazada por la innovación, 
sino transformada por ella.
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Según Loja (2012), el diseño puede convertirse en una herramienta clave 
para revitalizar oficios tradicionales como la cerámica artesanal, siempre 
que se aplique desde una comprensión profunda del contexto local. Su 
proyecto, desarrollado en la comunidad de San Marcos, parroquia Luis 
Cordero (Azogues), tuvo como eje la revalorización de las técnicas al-
fareras ancestrales mediante un trabajo directo con los artesanos de la 
zona, utilizando materiales nativos como el caolín y técnicas tradicionales 
como el paleteado, el vaciado y el uso del torno. El enfoque del proyecto 
combinó metodologías de diseño contemporáneo con un proceso parti-
cipativo, orientado a fortalecer las capacidades técnicas, productivas y 
organizativas del taller comunitario.

El proceso se estructuró en tres etapas: diagnóstico, programación y pro-
puesta. Se realizó una exploración técnica y cultural de la cerámica pro-
ducida por los artesanos, complementada con investigación de mercado, 
análisis formal y desarrollo conceptual. Como resultado, se generó una 
línea de objetos utilitarios para la gastronomía popular que incluye jarra, 
bandeja, contenedores y platos, todos con una estética minimalista que 
respeta la geometría básica y la materialidad del barro local. 

Esta propuesta no solo logró elevar el valor estético y funcional de las 
piezas, sino también evidenció el potencial del diseño como estrategia 
para el fortalecimiento económico, cultural y simbólico de las comunida-
des artesanales.

Además, el proyecto subraya la importancia de preservar los saberes lo-
cales en contextos donde la producción industrial ha desplazado progre-
sivamente los oficios manuales. En este sentido, el trabajo realizado con 
los artesanos de San Marcos demuestra que es posible crear productos 
competitivos y con identidad, integrando diseño, técnica y sostenibilidad. 
Este caso ofrece un modelo replicable que permite pensar el diseño como 
un puente entre pasado, presente y futuro.

6. La innovación en el sector de la Cerámica 
Artística
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A partir del análisis de los antecedentes y del estado del arte, 
se concluye que ambos apartados cumplen un papel funda-
mental en la contextualización de los retos actuales que en-
frenta la cerámica artesanal, particularmente en la ciudad de 
Cuenca. El capítulo 1 permitió identificar problemas estructura-
les como la falta de contemporaneidad en el diseño, la gestión 
ineficiente de procesos productivos y la creciente competencia 
internacional derivada de la estandarización y abaratamiento 
de la producción industrial. Estos desafíos exigen una reflexión 
crítica sobre el oficio cerámico y, al mismo tiempo, abren una 
oportunidad para replantear su futuro desde el diseño y la in-
novación.
Por lo cual, el estado del arte permitió visibilizar múltiples ex-
periencias y casos exitosos en los que el rescate de técnicas 
tradicionales ha sido articulado con enfoques contemporá-
neos, dando lugar a productos culturalmente relevantes y co-
mercialmente viables. Proyectos desarrollados en comunida-
des de México, Ecuador y España evidencian que la artesanía 
puede fortalecerse cuando se incorporan elementos como la 
diferenciación del producto, el relato simbólico de las piezas, el 
uso de materiales locales y la integración de tecnologías emer-
gentes como la impresión 3D. Estas experiencias demuestran 
que el diseño no solo puede actuar como puente entre pasado 
y presente, sino también como motor de desarrollo cultural y 
económico.
En este sentido, el análisis realizado no solo valida la pertinen-
cia de una propuesta de diseño que priorice la contemporanei-
dad sin desligarse de la tradición, sino que también establece 
las bases conceptuales y metodológicas para su desarrollo. 
Esta visión apuesta por una línea de productos cerámicos que 
combine lo utilitario con lo simbólico, y que esté orientada tan-
to a mercados nacionales como internacionales. Finalmente, se 
concluye que la clave está en entender al diseño como una he-
rramienta que conecta identidades, resignifica saberes y ofre-
ce soluciones sostenibles para preservar y proyectar el legado 
cultural de la cerámica cuencana en el siglo XXI.
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El estudio de la cerámica representa una 
exploración profunda de un material que 
ha acompañado a la humanidad desde sus 
orígenes, adaptándose a las necesidades 
funcionales y expresivas de cada época. 
Este capítulo se centra en comprender la 
cerámica como una manifestación cultu-
ral y técnica, analizando su evolución des-
de lo tradicional hacia enfoques contem-
poráneos. En este contexto, se abordan 
conceptos clave como la neo-artesanía, 
la contemporaneidad y la innovación, que 
convergen para redefinir el rol de la cerá-
mica en un mundo globalizado. Estos ele-
mentos no solo permiten contextualizar 
los desafíos actuales del sector artesanal, 
sino que también sientan las bases para 
desarrollar soluciones creativas que inte-
gren tradición y contemporaneidad. Esta 
discusión teórica busca vincular el pasado 
y el presente para proponer estrategias 
que fortalezcan y la competitividad de la 
cerámica cuencana, tanto en mercados 
locales como internacionales.



Síntesis entre Agua, Tierra y Fuego
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CERÁMICA
La cerámica es una disciplina milenaria que ha acompañado el desarrollo 
de las civilizaciones a lo largo de la historia. No solo ha cumplido funciones 
prácticas, sino que ha sido un medio para la expresión simbólica, espiritual 
y artística de los pueblos. Según Pleguezuelo Hernández (2003), la cerá-
mica representa una síntesis entre agua, tierra y fuego, cuya combinación 
no ocurre espontáneamente en la naturaleza, sino que es producto de la 
acción humana intencionada. Esta unión genera objetos que condensan 
conocimientos técnicos y valores culturales, vinculando su materialidad 
con los imaginarios sociales que los producen.

 The Craft and Art of Clay de 
Susan Peterson

Desde una perspectiva técnica, Peterson y Peterson (2003) definen la ce-
rámica como un material inorgánico, no metálico, moldeable en estado 
húmedo, que se endurece de forma irreversible al ser sometido a altas 
temperaturas. Para los autores, esta transformación permite obtener pie-
zas con cualidades estructurales únicas, adaptables a múltiples usos, des-
de lo utilitario hasta lo decorativo. Además, resaltan el vínculo entre la téc-
nica manual, la simplicidad de los materiales y la complejidad del proceso, 
como una constante en las distintas culturas que la han desarrollado.

Ceramic, Art and CivilisationPeterson
Recalca  Greenhalgh (2020) sostiene que la cerámica es una disciplina en 
la que se cruzan el arte, la historia y la civilización. Considera que el fuego 
no solo es un medio técnico para estabilizar la arcilla, sino un agente que 
transforma la superficie, aporta textura, color y significado. En su visión, el 
objeto cerámico no puede entenderse únicamente por su función,
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Imagen 37

Comprender la cerámica desde lo técnico, lo simbólico y lo cultural 
permite fundamentar propuestas de diseño contemporáneo que 
no pierdan de vista su origen. Esto resulta clave en contextos como 
el de Cuenca, donde la tradición ceramista puede ser resignificada 
desde nuevas prácticas de creación, articulando lo ancestral con lo 

innovador.



 Neo-Artesanía en la Cultura Maker
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NEO-ARTESANÍA
Según Rivera-Ramos (2014), la neoartesanía representa una transforma-
ción en la manera de concebir la práctica artesanal, influida por la lla-
mada cultura Maker. En este nuevo paradigma, cualquier persona puede 
desarrollar un objeto o idea desde su propio hogar gracias al acceso a 
tecnologías como el diseño digital, la impresión 3D y el prototipado rápido. 
Para el autor, este proceso no sustituye la tradición, sino que potencia las 
capacidades creativas del artesano contemporáneo, ampliando sus he-
rramientas expresivas y marcando una nueva etapa en la evolución de 
prácticas como la cerámica, el textil o la madera.

Imagen 4

Imagen 3Neoartesanía: diálogo entre tradición, téc-
nica y contemporaneidad

Desde una perspectiva más conceptual, Vega (2013) plantea que la neoar-
tesanía debe abordarse desde un enfoque distinto al tradicional. Según 
este autor, no se trata únicamente de reproducir técnicas heredadas, sino 
de reinterpretarlas desde una visión abstracta, donde el creador combina 
lo conceptual con lo práctico, integrando funcionalidad, estética y discur-
so contemporáneo. Así, cada pieza no solo responde a un fin utilitario o 
decorativo, sino que se convierte en una representación simbólica de la 
modernidad.

Como potencializarse con la identidad 
Caribeña.

En una línea más integradora, Andrade y Narváez (2022) definen la neoar-
tesanía como una síntesis entre lo técnico y lo formal, que incorpora sabe-
res de distintos contextos socioculturales y niveles tecnoeconómicos. Para 
estos autores, el diálogo entre tradición y modernidad se materializa en 
objetos que reflejan tanto identidad como innovación. Las herramientas 
digitales, los materiales contemporáneos y los modelos de difusión global 
no reemplazan al artesano, sino que lo sitúan como un actor activo en la 
redefinición de su oficio. De este modo, la neoartesanía se consolida como 
una forma de creación que mantiene su esencia manual mientras dialoga 
con los desafíos y posibilidades del presente.
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Imagen 38

La neoartesanía surge como una respuesta a las nuevas dinámicas 
sociales, culturales y tecnológicas que redefinen la creación manual 
en el siglo XXI. En lugar de entenderse como una ruptura con la tra-
dición, representa una evolución que articula el saber ancestral con 
los lenguajes contemporáneos del diseño, la tecnología y la produc-

ción distribuida.



 Hello World: Where Design Meets 

52

CONTEMPORÁNEO
Rawsthorn (2014) define la contemporaneidad en el diseño como una respuesta activa y conscien-
te a los desafíos del mundo moderno. En este marco, el diseño trasciende su propósito tradicional 
de crear objetos bellos o funcionales para abordar problemas actuales, como el cambio climático, 
las desigualdades sociales o la sostenibilidad. Este autor resalta que el diseño contemporáneo ya 
no se limita a un solo ámbito, sino que abarca una amplia gama de disciplinas que van desde la 
tecnología hasta la educación y la salud. Según Rawsthorn, la contemporaneidad en el diseño es 
una invitación constante a reflexionar sobre cómo las soluciones creativas pueden impactar posi-
tivamente la vida cotidiana y las dinámicas globales, manteniendo siempre un enfoque innovador 
y multidimensional.

Contemporary Art: World Currents
Smith (2011) aborda la contemporaneidad desde una perspectiva más filosófica, argumentando que lo 
contemporáneo no puede definirse de manera lineal, ya que es un estado en el que coexisten múltiples 
temporalidades. 
Este concepto está profundamente influenciado por la globalización, que ha permitido una conexión sin 
precedentes entre culturas, ideas y tradiciones de todo el mundo. Smith señala que el arte contemporá-
neo es, en esencia, una respuesta a esta condición globalizada, reflejando las tensiones y los desafíos de 
un mundo interconectado. En este contexto, la contemporaneidad no se limita a una era específica, sino 
que es un diálogo continuo entre el pasado, el presente y el futuro, en el que el arte y el diseño se convier-
ten en medios para explorar y cuestionar las dinámicas sociales, culturales y económicas.

Design, When Everybody Designs: An Intro-
duction to Design for Social Innovation

Por su parte, Manzini (2015) presenta la contemporaneidad en el diseño como un pe-ríodo mar-
cado por la inclusión y la adaptabilidad. Según este autor, el diseño ha deja-do de ser una activi-
dad exclusiva de especialistas para convertirse en un proceso en el que cualquier persona puede 
participar activamente.
 En la contemporaneidad, el cam-bio constante exige que el diseño sea flexible, resiliente y capaz 
de evolucionar con el tiempo. Para Manzini (2015), también enfatiza la importancia de diseñar 
sistemas y productos que no solo respondan a necesidades actuales, sino que puedan adaptarse 
a circunstancias futuras, incorporando nuevas tecnologías y abordando problemas emer-gentes. 
Este enfoque dinámico permite que el diseño contemporáneo sea un motor de innovación social 
y tecnológica, siempre en sintonía con las transformaciones globa-les.
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Imagen 39

La contemporaneidad en el diseño se caracteriza por su capacidad 
de adaptarse y responder a los desafíos del mundo actual. Va más 
allá de lo estético o funcional, abarcando dimensiones sociales, tec-
nológicas y ambientales. En lugar de ser lineal, articula pasado, pre-
sente y futuro, promoviendo un diseño flexible, inclusivo y orientado 
al cambio. Además, impulsa la participación activa de las personas 
como agentes creativos, convirtiéndose en una herramienta clave 

para imaginar y construir soluciones sostenibles y significativas.



The Psychology of Everyday Things
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INNOVACIÓN
Según Norman (1998), la innovación en el diseño se centra en mejorar la 
experiencia del usuario, asegurando que los objetos sean comprensibles y 
utilizables, eliminando frustraciones y creando un vínculo emocional positi-
vo. Para Norman, la clave de la innovación radica en combinar tecnología, 
estética y funcionalidad, logrando que los objetos no solo cumplan su pro-
pósito, sino que también enriquezcan la vida diaria de las personas.

The Art of Innovation
Por su parte, Kelley (2007) define la innovación como el proceso de gene-
rar soluciones nuevas y útiles que respondan a necesidades no satisfechas. 
Destaca que la innovación no se limita a la invención de productos, sino 
que también involucra una mentalidad creativa que enfatiza la empatía, 
la colaboración y la experimentación. Kelley resalta que la verdadera inno-
vación surge cuando equipos multidisciplinarios trabajan juntos, exploran 
nuevas ideas sin temor al fracaso y se mantienen abiertos a diversas pers-
pectivas, lo que les permite encontrar soluciones únicas que transformen 
tanto el mercado como la experiencia del usuario.

Contemporary Studio Porcelain 
En el ámbito de la cerámica, Twomey (s.f.) considera la innovación como la ca-
pacidad de transformar y reinterpretar las tradiciones del oficio mediante la ex-
perimentación con nuevos procesos, técnicas y materiales, así como la incorpo-
ración de nuevas perspectivas y enfoques en la creación de piezas cerámicas. 
Para Twomey, la innovación no se trata solo de crear productos nuevos, sino de 
repensar la relación entre el objeto cerámico, su contexto cultural y la experiencia 
del espectador. En sus proyectos, explora cómo la cerámica puede ser una forma 
de arte interactiva, donde la tecnología, la participación del público y la perfor-
mance se convierten en elementos fundamentales para redefinir este medio.
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Imagen 40

Complementando estas perspectivas, Para Manzini (2015) introduce 
el concepto de diseño para la innovación social, donde la innovación 
se entiende como un proceso colaborativo que busca soluciones 
sostenibles y centradas en las personas.  enfatiza la importancia de 
involucrar a las comunidades en el proceso de diseño, promoviendo 
la co-creación y el empoderamiento de los usuarios para generar 

cambios significativos en la sociedad.
La innovación en el diseño no se limita a la creación de objetos no-
vedosos; implica una comprensión profunda de las necesidades 
humanas y una respuesta creativa a los desafíos cotidianos. Este 
enfoque ha sido explorado por diversos autores que destacan la 
importancia de la empatía, la funcionalidad y la interacción en el 

proceso de diseño.



56

El análisis de los conceptos presentados en este capítulo su-
braya la relevancia de cada palabra dentro del marco teórico 
para cimentar una propuesta coherente y fundamentada. La 
cerámica, como elemento cultural y técnico, trasciende su fun-
cionalidad básica para convertirse en un puente entre la tra-
dición y la innovación. La neo-artesanía, al reinterpretar téc-
nicas ancestrales mediante herramientas modernas, permite 
la creación de piezas únicas que responden a las demandas 
actuales, manteniendo su esencia. Por su parte, la contempo-
raneidad en el diseño ofrece un marco dinámico para integrar 
identidad y adaptabilidad, mientras que la innovación redefine 
la relación entre el objeto, el usuario y su contexto.
Este análisis confirma que los conceptos explorados no solo 
son fundamentales para entender la transformación de la 
cerámica artesanal, sino que también ofrecen herramientas 
clave para desarrollar una línea de productos que conecte lo 
tradicional con lo contemporáneo. Así, cada término ayuda a 
estructurar una visión estratégica que responde a los retos del 
mercado global sin sacrificar la riqueza cultural de la cerámica 
cuencana.
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En el presente capítulo se desarrollará el 
brief de diseño que orientará la construc-
ción de una línea de productos cerámicos 
utilitarios, integrando elementos tradi-
cionales y enfoques contemporáneos. El 
objetivo es responder a necesidades ac-
tuales del usuario y contribuir a mejorar 
la competitividad de la cerámica cuen-
cana en el mercado. Para ello, se definirá 
un perfil de usuario que será la base del 
proceso proyectual, el cual incluirá una 
investigación aplicada mediante entre-
vistas, análisis de referentes homólogos 
y la implementación del enfoque Design 
Thinking.
Este proceso permitirá generar propues-
tas iniciales a través de bocetos con-
ceptuales, los cuales serán evaluados, 
ajustados y validados. Finalmente, se se-
leccionará una propuesta integral que 
incluirá la definición de sus componentes 
formales, funcionales y tecnológicos, es-
tableciendo así una base sólida para su 
desarrollo futuro.
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BRIEF 
El Brief de Diseño establece las bases para desarrollar una línea de 
productos cerámicos que combine elementos tradicionales y con-
temporáneos, alineándose con las necesidades del mercado actual. 
Su objetivo es definir un perfil de usuario que guíe el diseño de estos 
productos, asegurando su relevancia y competitividad. Se parte de 
la problemática de la falta de innovación en la cerámica cuencana, 
lo que ha generado una desconexión con las preferencias del con-
sumidor. Para superar este desafío, es clave identificar los intereses 
y valores de los usuarios potenciales, quienes van desde adultos jó-
venes hasta mayores (25-60 años), interesados en decoración, pro-
ductos utilitarios y artesanales innovadores.

METODOLOGÍA
La metodología para este análisis incluirá 
entrevistas con diseñadores y empresas 
de cerámica del medio local, además de 
la observación del comportamiento en 
tiendas como sukasa y artesa. También 
se realizará un análisis de mercado para 
comparar productos cerámicos tradicio-
nales y contemporáneos, identificando 
tendencias actuales. Con ello, se espera 
reconocer patrones de consumo, enten-
der la percepción de valor en los produc-
tos cerámicos y recopilar información 
clave para diseñar una línea que conec-
te la tradición con la contemporaneidad, 
aportando a la identidad y competitivi-
dad del caso de estudio Landy Cerámica.

NECESIDADES
Las necesidades iniciales identificadas en esta 
investigación se organizaron en tres ejes funda-
mentales: el mercado, el usuario y el proceso de 
diseño. Estos elementos se analizaron no como 
puntos aislados, sino como partes interdepen-
dientes de un sistema que exige soluciones in-
tegradas. Desde el punto de vista del mercado, 
se detectó la urgencia de crear productos cerá-
micos que combinen lo tradicional con lo con-
temporáneo, diferenciándose de la cerámica 
convencional a través de propuestas funciona-
les, visualmente atractivas y coherentes con las 
tendencias actuales. En cuanto al usuario, se evi-
denció una demanda por objetos con valor esté-
tico, identidad cultural y posibilidad de persona-
lización, lo cual revela una necesidad emocional 
más allá de lo utilitario. Finalmente, el proceso 
de diseño exige una metodología que articule 
estas demandas. Por ello, se aplicó Design Thin-
king, permitiendo comprender las expectativas 
reales del entorno mediante un enfoque empá-
tico, iterativo y centrado en las personas.
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DESARROLLO
El desarrollo de esta línea de productos cerá-
micos constituye el resultado directo del pro-
ceso investigativo y proyectual de esta tesis. No 
se trata de una propuesta diseñada para una 
marca existente, sino de una colección concep-
tual creada desde los objetivos y hallazgos del 
estudio. Landy Cerámica se utilizó únicamente 
como caso de referencia para observar dinámi-
cas reales de producción y mercado; sin embar-
go, la línea propuesta tiene una identidad propia, 
autónoma, que busca proyectar nuevas posibi-
lidades para la cerámica cuencana. Es una res-
puesta concreta al reto de fusionar tradición e 
innovación a través del diseño, planteando una 
narrativa visual y funcional capaz de integrarse 
al mercado sin renunciar a sus raíces culturales.
Estas necesidades iniciales servirán como pun-
to de partida para estructurar la investigación 
y definir el perfil del usuario, asegurando que la 
propuesta de diseño responda a las expectati-
vas del sector y contribuya a la innovación en la 
cerámica cuencana.

Esta línea, por tanto, no solo busca 
responder a una necesidad estéti-
ca o funcional, sino que se construye 
como un manifiesto material de lo in-
vestigado: una síntesis tangible entre 
saberes ancestrales y herramientas 
contemporáneas. Lejos de imitar fór-
mulas existentes, propone una nueva 
forma de concebir la cerámica des-
de el diseño, donde cada forma, pro-
porción y acabado responde a una 
intención previamente definida. Es el 
resultado de un proceso que no par-
tió del objeto, sino del contexto, del 
usuario y de una voluntad clara de 
aportar a la reactivación del valor 
simbólico y comercial de la cerámica 
local fusionando lo tradicional con lo 
contemporáneo.

PROPUESTA
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Entrevista a Landy Cerámica

Según M. Landy (comunicación per-
sonal, 2024), la cerámica artesanal 
va más allá del ornamento: busca 
emocionar, servir y conectar. Su pro-
ducción se ha centrado en réplicas 
de figurillas con fines comerciales y 
no siempre ha integrado el diseño 
como un eje fundamental, aunque 
ha sabido adaptarse a las nuevas 
sensibilidades del mercado global.

1. Visión de la cerámica artesanal 

En el contexto de la manufactura, 
la cerámica se comunica como una 
pieza de arcilla que se transforma 
con el fuego. Su enfoque evolucio-
na con las generaciones, propo-
niendo objetos que no solo deco-
ran, sino que viven con el usuario. 
 

 2. Evolución y significado del    

objeto cerámico 

Uno de los principales desafíos de 
la marca es mantenerse competi-
tiva, equilibrando calidad y precio 
sin sacrificar autenticidad. Para 
ello, apuesta por diseños exclusi-
vos que capturen el gusto contem-
poráneo, alejándose de productos 
comunes como alcancías o mace-
tas. Su público objetivo incluye jó-
venes, instituciones educativas, mi-
croemprendedores y un segmento 
mayor de 45 años, que constituye 
su mayor base de consumidores. 
 

 3. Desafíos y públicos objetivo 

En este contexto, la innovación es 
clave. Herramientas como la impre-
sión 3D actúan como puente entre la 
tradición manual y la precisión digi-
tal. Esta tecnología podría permitir-
nos desarrollar modelos más com-
plejos, precisos y diferenciadores, 
ampliando las posibilidades expre-
sivas sin perder la esencia artesanal. 
 

 4. Innovación y tecnología 

A corto plazo, Landy Cerámica se 
enfoca en la renovación constante 
de su catálogo. A largo plazo, bus-
ca posicionarse como referente de 
vanguardia dentro del sector ce-
rámico local, incorporando acaba-
dos experimentales y reforzando el 
valor utilitario de cada pieza, como 
si cada objeto pudiera narrar su 
propio futuro y expresar un diálo-
go con la identidad del consumidor. 
 

5. Proyecciones y aspiraciones 
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El aporte de esta entrevista a la presen-
te investigación es clave, ya que revela 
cómo la innovación aplicada no es una 
opción, sino una necesidad para sostener 
la competitividad del sector. La incorpo-
ración de tecnologías emergentes como 
la impresión 3D se alinea con el objetivo 
de esta tesis: fusionar lo tradicional con lo 
contemporáneo desde el diseño. Asimis-
mo, pone en evidencia la importancia de 
analizar las preferencias del usuario y las 
tendencias del mercado como base para 
desarrollar propuestas cerámicas que no 
solo respondan a una función, sino que lo-
gren generar conexión, deseo y perma-
nencia en el entorno cotidiano. En definiti-
va, este testimonio reafirma la relevancia 
de diseñar desde el entendimiento del 
contexto, no solo desde la forma.



Entrevista a Artesa

Para K. Riera, comunicación personal, 
2024, la cerámica cuencana, símbo-
lo tangible de la identidad local, ha lo-
grado mantenerse vigente en los mer-
cados local, nacional e internacional 
gracias a su fuerte carga cultural y al 
valor del trabajo artesanal. En un esce-
nario donde el consumidor valora cada 
vez más lo hecho a mano, la cerámica 
pintada a mano ha recobrado prota-
gonismo, ocupando un espacio emo-
cional y simbólico en la vida cotidiana. 
 

1. Identidad y valor 

Sin embargo, se da un renacimien-
to evidente: mientras algunos clien-
tes buscan preservar la estética 
tradicional, otros se inclinan por 
propuestas más audaces en tér-
minos de forma, color y diseño, lo 
que quieres decir más minimalis-
ta, más simple pero que tenga un 
significado dentro. Este contraste 
plantea un desafío para los pro-
ductores: conservar la esencia sin 
quedar atrapados en el pasado, y 
al mismo tiempo innovar sin rom-
per la esencia de la tradición. 
 

2. Tradición vs. cambio 

En respuesta, Artesa en la inno-
vación del diseño cerámico se 
ha enfocado en la multifuncio-
nalidad, el uso de texturas ex-
perimentales y la incorporación 
de tendencias globales, sin sa-
crificar la autenticidad local. 
 

3. Propuesta de Artesa 

Frente a la estandarización de la 
producción industrial, la cerámica 
artesanal ofrece exclusividad, de-
talle y carácter. Cada pieza es una 
historia única moldeada a mano se-
gún nos comenta Kevin Riera, y en 
esa singularidad reside su ventaja 
competitiva. Para potenciar ese va-
lor, los productores han adoptado 
estrategias como la personaliza-
ción y la visibilización del proceso 
artesanal en redes sociales, herra-
mientas que no solo generan inte-
rés, sino también confianza y cone-
xión emocional con el consumidor. 
 

4. Valor artesanal 

Adaptar la tradición a las demandas 
actuales se ha vuelto imperativo: la 
cerámica ya no puede permane-
cer como pieza de museo, sino que 
debe integrarse, sin perder su alma, 
a los lenguajes visuales del presen-
te y eso es lo que han hecho con la 
línea de Vega no obstante resal-
tan que por una parte desean salir 
de esa línea un poco y empezar a 
proponer nuevas propuestas al pú-
blico un poco más simples pero sin 
perder todo lo que han trabajado 
en años para lograr posicionarse 
como una de las empresas pioneras 
en el mercado cuenca y en el Ecua-
dor en el campo de la cerámica. 
 

5. Nuevas direcciones 
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La entrevista a Artesa aporta una mira-
da clara sobre la necesidad de evolución 
consciente dentro del ámbito cerámico 
cuencano. Refuerza la premisa central de 
esta tesis: que tradición e innovación no 
deben entenderse como opuestos, sino 
como aliados en el diseño. Señala con cla-
ridad que la permanencia de la cerámica 
en el mercado depende de su capacidad 
para adaptarse visual y funcionalmente 
sin diluir su herencia. Este testimonio su-
braya además la importancia de estra-
tegias como la personalización, el desa-
rrollo de acabados contemporáneos y 
la narración visual del proceso artesanal 
como caminos viables para fortalecer la 
propuesta de una línea cerámica que co-
necte con nuevas generaciones. En con-
junto, esta perspectiva valida el enfoque 
proyectual adoptado y proporciona ar-
gumentos sólidos para diseñar productos 
que respeten la historia, pero hablen el 
lenguaje del ahora.
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Entrevista a Martina Vega

Según Martina Vega (comunicación 
personal, 2024), el valor de la cerá-
mica radica en la libertad que per-
miten las técnicas de construcción 
manual, entendidas no solo como 
métodos de producción, sino como 
lenguajes creativos que otorgan a 
cada pieza una identidad única. Es-
tas técnicas, lejos de ser obsoletas, 
representan un campo fértil para 
la exploración estética y expresiva. 
 

1. Técnicas como lenguaje 

Si bien la artista reconoce la uti-
lidad de las herramientas digita-
les para acceder a información y 
expandir conocimientos, subraya 
que la esencia del oficio sigue es-
tando en el contacto directo con 
el material. En su caso, la natura-
leza actúa como fuente de inspi-
ración primaria, influyendo en la 
elección de formas, texturas y co-
lores que dialogan en cada obra. 
 

2. Esencia del oficio 

A pesar de su preferencia por 
materiales locales, reconoce que 
la disponibilidad en Ecuador es 
limitada, lo que representa una 
barrera importante para la ex-
perimentación y la innovación. 
 

3. Limitaciones materiales 

Uno de los desafíos más recurren-
tes que identifica en su práctica es 
la comercialización del producto 
cerámico. Como en una paradoja 
cotidiana, el valor simbólico de lo 
hecho a mano no siempre se tra-
duce en valor económico. El pú-
blico, en muchas ocasiones, des-
conoce el proceso detrás de la 
pieza y tiende a subestimar su precio. 
 

4. Dificultades de comercialización 

Ante ello, Vega apuesta por la per-
sonalización como una herramien-
ta poderosa para generar conexión 
emocional y justificar el carácter 
irrepetible de cada objeto. Consi-
dera que los productos con función 
práctica, pero con una carga esté-
tica y artística fuerte, tienen mayor 
viabilidad en el mercado actual. 
En el desarrollo de sus propuestas, 
se guía por los principios del diseño: 
forma, función, proporción, equili-
brio visual, asegurando que cada 
creación sea no solo utilitaria, sino 
también sensorial y significativa. 
 
 

5. Personalización y propuesta de 

valor 
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Imagen 43

La entrevista con Martina Vega refuerza 
la idea de que la diferenciación en la ce-
rámica artesanal no se limita a la técnica, 
sino que reside en la capacidad de con-
ceptualizar objetos que integren función, 
estética y narrativa. Su visión pone en evi-
dencia la importancia de la personaliza-
ción como estrategia de valor agregado 
y como respuesta a un mercado que aún 
no ha aprendido a valorar el trabajo ar-
tesanal en toda su dimensión. Esta reali-
dad reafirma la necesidad de desarrollar 
estrategias comunicacionales y comer-
ciales que visibilicen los procesos detrás 
de cada pieza, otorgando mayor peso 
al relato que las acompaña. Además, la 
escasez de materiales locales expone 
un obstáculo importante para la innova-
ción, abriendo un campo de oportunidad 
para la exploración de nuevas fuentes de 
materia prima o procesos alternativos. 
Finalmente, su reflexión sobre el rol de la 
tecnología reafirma uno de los pilares de 
esta tesis: que la evolución de la cerámica 
puede y debe construirse desde la inte-
gración entre tradición y contemporanei-
dad, sin que una anule a la otra.
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 Entrevista a Cerámica Alfarero

L. Saldaña, comunicación personal, 
2024, nos ha comentado que la ce-
rámica cuencana ha atravesado en 
los últimos años un proceso de re-
cuperación simbólica y comercial, 
tras una etapa de declive marca-
da por la irrupción de productos 
importados a bajo costo. Aunque 
el mercado sigue dominado por lí-
neas seriadas e industrializadas, 
el valor de la cerámica pintada a 
mano ha crecido gracias a un con-
sumidor que empieza a recono-
cer no solo su exclusividad, sino la 
historia y el vínculo emocional que 
transmite cada pieza según Luis. 
 

1. Recuperación y valor emocional 

Sin embargo, en este nuevo escenario 
de la empresa “El Alfarero” también 
emergen desafíos: vender cerámica 
en entornos digitales supone una ba-
rrera de percepción, ya que muchos 
consumidores dudan en realizar una 
primera compra sin haber tocado, sen-
tido o visto la pieza directamente, no 
obstante comentó que esta opción que 
han optado les ha ido excelente para 
posicionarse en el mercado. Además, 
el mercado enfrenta un fenómeno pre-
ocupante: la comercialización de cerá-
mica importada como si fuera cuenca-
na, lo que diluye su identidad y complica 
el posicionamiento del producto local. 
 

2. Venta digital y competencia 

En respuesta, algunas empresas 
han optado por revalorizar el uso 
de materiales nacionales y re-
forzar los procesos tradicionales 
como estrategia de autenticidad.
Por lo cual Cerámica Alfare-
ro    emplea materias primas na-
cionales obtenidas de sus propias 
minas con sus propias formulas.  
Tales como pastas y esmaltes. 

3. Estrategias de autenticidad 

En términos de diseño, la funcio-
nalidad y la multifuncionalidad 
ha resaltado Luis Saldaña se han 
consolidado como criterios cla-
ve para la innovación cerámica. 
Mientras las líneas seriadas adop-
tan rápidamente influencias de 
tendencias globales, la cerámica 
artesanal mantiene su arraigo cul-
tural, incorporando ligeros ajustes 
en forma y color para responder 
al gusto de nuevas generaciones. 
 

4. Funcionalidad y diseño 

Sin embargo, persiste una tensión: lo-
grar piezas accesibles para públicos 
jóvenes con menor poder adquisitivo, 
sin sacrificar calidad ni sentido arte-
sanal. Para enfrentar este dilema, la 
estrategia de producción se funda-
menta en la investigación de mer-
cado que realizan en la empresa 
exhaustivamente, el desarrollo con-
ceptual, la evaluación de capacidades 
productivas y la etapa de prototipa-
do, buscando coherencia en el dise-
ño y adaptación real a la demanda. 
 

5. Accesibilidad y estrategia  
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Imagen 44

Esta entrevista confirma que la clave 
para diferenciarse en el mercado cerá-
mico actual reside en el equilibrio entre el 
respeto por la tradición y la capacidad de 
adaptación a nuevos lenguajes visuales y 
comerciales. La creciente revalorización 
de la cerámica pintada a mano respalda 
la importancia de resaltar su identidad 
como atributo distintivo frente a la ofer-
ta industrial. Asimismo, pone en evidencia 
la necesidad de explorar estrategias que 
mejoren la experiencia de compra en ca-
nales digitales, sin perder el carácter tan-
gible y emocional del producto. Finalmen-
te, destaca los desafíos estructurales que 
enfrentan los productores locales, desde 
la disponibilidad de materiales hasta la 
educación del consumidor sobre el ver-
dadero valor del trabajo artesanal. Este 
testimonio respalda la propuesta de inte-
grar procesos innovadores que optimicen 
la producción sin desvirtuar su esencia, 
garantizando una cerámica que sea, al 
mismo tiempo, competitiva, auténtica y 
emocionalmente significativa.
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Las entrevistas realizadas a productores, diseñadores y 
actores vinculados al sector cerámico cuencano coinci-
den en un punto esencial: el futuro de la cerámica arte-
sanal dependerá de su capacidad para equilibrar tra-
dición e innovación. La permanencia de este oficio no 
reside en preservar estáticamente sus formas, sino en 
reinterpretarlas desde nuevas herramientas y contex-
tos. La incorporación de tecnologías como la impresión 
3D, lejos de desplazar lo manual, se presenta como una 
aliada para potenciar la precisión, la exploración formal 
y la diferenciación de las piezas. Asimismo, adaptar los 
diseños a los lenguajes visuales contemporáneos y a las 
preferencias del consumidor actual se configura como 
una estrategia imprescindible para sostener la competi-
tividad en un mercado saturado por lo industrial.
Otro aspecto que emerge con fuerza es la necesidad 
de reforzar las estrategias de comercialización digital y 
de educar al consumidor sobre el verdadero valor del 
trabajo artesanal. En un entorno donde los objetos seria-
dos dominan por precio y accesibilidad, la exclusividad, 
el relato y la autenticidad de lo hecho a mano se vuelven 
elementos diferenciadores clave. Esta visión colectiva no 
solo valida los objetivos de esta tesis, sino que refuerza la 
urgencia de desarrollar una línea de productos cerámi-
cos con un enfoque proyectual innovador que dialogue 
con el presente sin renunciar a sus raíces. Las entrevistas, 
por tanto, no actúan como evidencia aislada, sino como 
una voz que confirma que el diseño puede ser el puente 
entre lo tradicional y lo contemporáneo.
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Cuadro Comparativo de Necesidades

EMPRESA/ENTREVISTADO NECESIDADES IDENTIFICADAS

LANDY CERÁMICA

ARTESA

MARTINA VEGA

EL ALFARERO

Desarrollar productos innovadores con 
valor artesanal. Incorporar tecnolo-
gías como la impresión 3D. Optimizar 
pro-ducción sin perder identidad.

Mantener la esencia tradicional incor-
po-rando elementos de diseño con-
temporá-neo. Mejorar visibilidad digi-
tal y estrate-gias de personalización.

Visibilizar el proceso artesanal para 
edu-car al consumidor. Explorar ma-
teriales locales. Fortalecer la persona-
lización y el diseño emocional.

Resaltar la identidad cuencana frente 
a productos importados. Mejorar la ex-
pe-riencia de compra online. Asegurar 
equi-librio entre funcionalidad, calidad 
y pre-cio.
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A partir de las entrevistas realizadas, se evidencian necesida-
des comunes entre los actores del sector cerámico: integrar la 
tradición con propuestas actuales de diseño, utilizar tecnolo-
gías accesibles sin comprometer el trabajo manual, explorar 
mas el campo de materiales primarios como pastas y esmal-
tes locales que logren calzar y tener buenos acabados, por úl-
timo, fortalecer el vínculo emocional con el usuario mediante la 
personalización. Además, se destaca la urgencia de revalorizar 
la cerámica artesanal frente a la competencia industrial, a tra-
vés de estrategias que comuniquen su proceso, autenticidad y 
aporte cultural.
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PERFIL
DE USUARIO

Elian Landy Reinoso

Elian comercializa actualmente sus productos como figuri-
llas con propósitos tales como alcancías, macetas, porta lapice-
ros, etc. Más allá de estos usos, se ha notado que la producción y 
comercialización de objetos decorativos exclusivamente ha dis-
minuido, siendo cada vez menos consumidos por los usuarios. 
 
No obstante, todos sus productos cerámicos se han comercializado 
en mercados locales y nacionales, donde ha identificado una crecien-
te demanda por cerámica que no solo conserve su autenticidad, sino 
que también se adapte a las nuevas formas de habitar y consumir. Las 
limitaciones de acceso a materiales y la competencia con productos 
importados de bajo costo han impulsado su interés en desarrollar una 
línea más competitiva. Su objetivo es ofrecer una colección que man-
tenga el carácter artesanal, pero que también dialogue con los lengua-
jes visuales actuales, conectando con públicos que valoran tanto la tra-
dición como el diseño innovador.

Comercialización actual 

La empresa ha identificado la necesidad de fortalecer su identidad 
de marca mediante el diseño de productos cerámicos propios, con 
el objetivo de diferenciarse de propuestas genéricas o imitaciones 
basadas en figuras animadas u otras. Esta estrategia busca consoli-
dar una línea distintiva que refleje los valores de la empresa, resalte 
su autenticidad y potencie su posicionamiento en el mercado local. 
 

Identidad de marca 
Imagen 45
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Nombre: Elian Landy Reinoso
Edad: 35 años
Profesión: Artesano ceramista
Ubicación: Cuenca – Ecuador

Elian es un artesano ceramista especializado en la elaboración de pie-
zas decorativas trabajadas completamente a mano. Su producción 
está enfocada en mantener la esencia de la cerámica cuencana tradi-
cional, integrando elementos que reflejen la identidad de su taller. Sus 
piezas, si bien se basan en técnicas heredadas, buscan responder a las 
exigencias estéticas del presente. Este equilibrio entre lo tradicional y 
lo contemporáneo define su propuesta de valor frente a la producción 
industrial.



Necesidades y problemas 

Elian requiere una línea que combine técnicas tradicionales con una 
propuesta formal actualizada, donde el diseño permita que el pro-
ducto se perciba como contemporáneo sin perder su raíz artesanal. 
 

Necesidad de producto 

Busca un producto que sintetice tradición y contemporaneidad 
en su forma, función y acabado. Esta solución debe ser adapta-
ble a distintas ocasiones de uso y transmitir autenticidad sin pare-
cer tan literal, logrando así una mejor inserción en el mercado actual. 

Solución proyectual 

Elian Landy Reinoso enfrenta varios desafíos dentro de su ofi-
cio como ceramista. Entre los principales problemas se encuen-
tra la dificultad de diferenciar su producción en un mercado sa-
turado de imitaciones decorativas, así como la reducción en la 
demanda de objetos exclusivamente ornamentales. A esto se suman 
limitaciones en el acceso a materiales locales de calidad y la constan-
te competencia con productos cerámicos industriales de bajo costo. 
 
Ante este panorama, surge la necesidad de desarrollar una línea de pro-
ductos que tengan una identidad propia, que combinen funcionalidad con 
una propuesta estética contemporánea y que recuperen el valor cultural 
de la cerámica cuencana. Esta nueva línea no solo busca responder a las 
exigencias actuales del mercado, sino también posicionar su marca en tor-
no a una cerámica auténtica, útil y en diálogo con las raíces del territorio. 

Imagen 46
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HOM
OLO

GÓS
Forma

Diseño basado en 
geo-metrías simples 
con én-fasis en la ver-
ticalidad. Predomina el 
cilindro y el prisma con 
bordes suavizados.

Función
Piezas utilitarias como 
tazas y jarras. Cada 
elemento cumple su 
función doméstica con 
comodidad ergonómi-
ca.

Tecnología
Producido median-
te colado en molde 
y esmaltado. Uso de 
pigmentos cerámicos 
aplicados por inmer-
sión o cafetera.

Expresivo 
Transmiten suavidad, 
ligereza y calidez vi-
sual gracias a la pa-
leta de colores pas-
tel. El lenguaje formal 
es contemporáneo y 
amigable.

Forma
Formas tradicionales 
de vajilla, redondea-
das y de proporciones 
estandarizadas.

Función
Orientada al servicio 
de bebidas y comidas. 
La forma sigue formas 
clásicas tradicionales 
que priorizan la fun-
cio-nalidad y tradición 
so-bre la innovación.

Tecnología
Decoración transfe-
rida mediante calcas 
cerámicas, calcoma-
nías, o serigrafía sobre 
esmalte. Aplicación 
manual o semiauto-
mática.

Expresivo 
Estilo ornamental y 
nostálgico. La de-
coración floral y los 
contrastes intensos 
evocan elegancia y 
tradición cultural.

Imagen 49

Imagen 50
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Imagen 51

Imagen 5

Forma
Diseño basado en 
geo-metrías simples 
con én-fasis en la ver-
ticalidad. Predomina el 
cilindro y el prisma con 
bordes suavizados.

Función
Diseño funcional como 
tetera, aunque el tra-
ta-miento escultóri-
co de los accesorios 
aporta también una 
dimensión estética.

Tecnología
Montaje mixto: tor-
no, moldes de yeso o 
impresión 3D para los 
componentes geomé-
tricos.

Expresivo 
Propuesta lúdica, casi 
abstracta. Refleja di-
namismo, sorpresa 
visual y ruptura de lo 
convencional sin per-
der coherencia funcio-
nal.

Forma
Volúmenes cilíndri-
cos puros con detalles 
cuadrados que con-
trastan. Composición 
clara y modular.

Función
Tazas, jarras y 
com-plementos orien-
tados a uso domés-
tico. El dise-ño busca 
interacción visual en-
tre piezas.

Tecnología
Producido industrial-
mente con moldes. 
Decoración con engo-
bes o esmaltes sólidos 
aplicados por zonas.

Expresivo 
El uso de bloques de 
color primario gene-
ra un lenguaje visual 
influenciado por la 
Bauhaus. Transmite 
modernidad, orden y 
estructura visual.

HOM
OLO

GÓS
81



Forma
Diseño basado en for-
mas simples y robustas. 
Predomina la geome-
tría circular y los volú-
me-nes bajos. Bordes 
le-vemente redondea-
dos que refuerzan su 
carác-ter funcional.

Función
Conjunto de uso 
do-méstico compuesto 
por dos platos, un bowl, 
una taza y un plato base. 
Pensado para servicio 
de mesa com-pleto con 
enfoque práctico y coti-
diano.

Tecnología
Se interpreta la ela-bora-
ción con torno cerámico. 
Termina-ción con esmaltes 
aplicados manual-mente. 
Cocción de alta tempe-
ratura. El acabado rústico 
su-giere procesos arte-sa-
nales y controla-dos.

Expresivo 
El contraste de tonos tie-
rra con verde suave evoca 
naturalidad y calidez. La 
pieza comunica sencillez, 
estabilidad visual y cone-
xión con lo artesanal. Su 
lenguaje formal es hones-
to y funcional.Imagen 53
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1. Empatizar

2. Definir

3. Idear

85

En esta etapa se realiza una observación del contexto artesanal cuenca-
no, con énfasis en la realidad de los artesanos y consumidores locales. El 
objetivo es comprender sus necesidades, limitaciones y aspiraciones en 
relación con la cerámica. Para ello, se aplican entrevistas semiestructura-
das, análisis de referencias culturales y revisión de tendencias actuales. Se 
busca conectar con la experiencia del usuario final sin perder la esencia 
del oficio cerámico. Esta fase permite reconocer el valor simbólico de la 
tradición y los puntos de fricción al momento de introducir cambios en 
diseño o funcionalidad..

A partir de los resultados obtenidos, se propone que: los artesanos enfren-
tan el desafío de innovar sin comprometer su identidad artesanal, mientras 
que los consumidores exigen productos que fusionen tradición con diseño 
contemporáneo. La problemática se concreta en la necesidad de desa-
rrollar una línea cerámica que conserve técnicas tradicionales pero que se 
diferencie por su propuesta formal, funcional y material. Se identifican cri-
terios clave para la solución: incorporar nuevas formas, tecnologías accesi-
bles como la impresión 3D, búsqueda de pastas, esmaltes, bajos cubiertas, 
etc.  Y mejorar la percepción de valor frente a la competencia industrial.

Durante esta fase se generan propuestas de diseño que integran referen-
cias culturales locales como la cerámica tradicional cuencana con enfo-
ques contemporáneos de diseño. Se exploraron alternativas que fusionen 
lo simbólico y lo funcional, priorizando el uso de materiales disponibles en 
la región y el desarrollo de piezas personalizables. Las ideas consideran 
formas innovadoras, acabados modernos y narrativas visuales que man-
tengan la conexión con el usuario sin perder el vínculo con el origen artesa-
nal. Se proponen varias propuestas conceptuales que equilibran estética, 
identidad y respuesta al mercado.

Imagen 5



86

4. Prototipar

5. Testear

Las propuestas seleccionadas se materializan a través de prototipos cerá-
micos que permiten validar tanto la viabilidad técnica como la percepción 
del usuario. Se elaboran piezas utilizando técnicas manuales tradicionales 
complementadas con herramientas digitales como el modelado en 3D y 
la experimentación con nuevas pastas y esmaltes. Los prototipos permi-
ten ajustar proporciones, explorar combinaciones de acabado y proponer 
varias graficas proponiendo que se adapten a la contemporaneidad sin 
perder la tradición que lleva dentro de la narrativa en la línea de cerámica.

Finalmente, los prototipos son evaluados a través de observación directa, 
retroalimentación de usuarios potenciales y revisión de criterios definidos 
en etapas anteriores. Esta fase permite validar la respuesta emocional, 
funcional y simbólica del usuario frente a la pieza, y refinar detalles antes 
de la propuesta final. La retroalimentación obtenida contribuye a mejorar 
el diseño, asegurando que la solución cumpla con los objetivos del proyec-
to: fusionar tradición e innovación en una línea cerámica contemporánea 
con fuerte identidad cultural.
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Ideación

Idea 1

o Inspiración en los vitrales y rosetones de la 
Catedral de Cuenca.
o Formas curvas y continuas que unen los ele-
mentos del set (vasos, platos, bowl y jarra).
o Relieves radiales en las superficies como gui-
ño al vitral gótico.
o Aplicación de esmaltes translúcidos para re-
flejar la luz.
o Diseño pensado para lograr una estética si-
métrica y elegante.
o Las piezas funcionan tanto como utilitarias 
como decorativas.
o Coherencia visual en todos los elementos de 
la vajilla.

Idea 2
o Inspiración en formas cerámicas precolombinas de 
la cultura Cashaloma.
o Volúmenes básicos: cilindros y óvalos con curvaturas 
pronunciadas y proporciones contenidas.
o Eliminación de todo elemento decorativo superficial; 
se trabaja solo con forma y acabado.
o Acabados en tonos neutros mates o inspirados en 
corrientes modernistas
o Las piezas (jarra, bowl, vasos y plato base) se rela-
cionan por proporción y ritmo visual.
o Se busca equilibrio entre vacío y lleno, siguiendo 
principios de sobriedad y orden.
o Superficie lisa  con detalles funcionales (agarrade-
ras, labios o cortes) integrados al cuerpo.
o En conjunto, transmite calma, pureza formal y res-
peto por la cerámica como objeto esencial.

Idea 2.1

o Inspiración formal en la cerámica precolombina de la 
cultura Cashaloma en el estilo cerámico .
o Piezas simples: vasos, jarra, bowl y plato base, construi-
das con geometrías puras (óvalos, cilindros).
o Eliminación de ornamento superficial; se prioriza el volu-
men limpio y la proporción.
o Fabricadas en gres moca, una pasta local que aporta 
textura, color y resistencia natural.
o Acabado mate sin esmalte, resaltando el tono marrón 
terroso característico del gres.
o Detalles funcionales (agarres, labios, cortes) integrados 
al cuerpo sin sobresalir visualmente.
o Conjunto armónico que transmite equilibrio, honestidad 
material y estética atemporal.
o Ideal para un público que valora lo esencial, lo natural y 
el diseño silencioso.
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Ideación

Idea 3

o Inspiración en la vestimenta tradicional de la chola cuen-
cana, especialmente en los vuelos de los faldones y el tejido del 
sombrero de paja toquilla.
o Formas onduladas en platos y tazas que evocan el movi-
miento de la falda.
o Aplicación de relieves florales y ondulados que remiten al 
bordado artesanal.
o Paleta cromática basada en degradados vibrantes (ro-
sas, fucsias, verdes), inspirados en los colores textiles.
o Superficies curvas y líneas dinámicas que transmiten flui-
dez.
o Los elementos funcionales (como el asa de la taza) inte-
gran detalles inspirados en el tejido del sombrero.
o La composición de la vajilla remite a un lenguaje narrati-
vo: cada pieza representa una parte del atuendo tradicional.
o Equilibrio entre lo decorativo y lo utilitario, pensado para 
atraer a un público que valora lo cultural y lo estético

Idea 4

o Inspiración en la arquitectura de la Catedral de la 
Inmaculada de Cuenca, con énfasis en vitrales, cúpulas y 
detalles góticos.
o Formas circulares y patrones radiales aplicados en 
relieve, inspirados en los rosetones de las fachadas.
o Uso de materiales translúcidos que permiten el paso 
de la luz, evocando el efecto visual de los vitrales.
o Paleta cromática basada en tonos terracota, azules 
y blancos, en referencia a la cúpula y estructura de la cate-
dral.
o Asas y elementos funcionales con detalles inspira-
dos en molduras y marcos arquitectónicos.
o Composición de las piezas como homenaje al patri-
monio arquitectónico local desde una visión contemporá-
nea.
o Equilibrio entre lo simbólico y lo funcional, pensado 
para usuarios que valoran lo cultural y lo estético.
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bocetos
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Esta línea cerámica está compuesta por tetera, azucarero, taza, plato y soporte, y combina formas 
minimalistas con detalles inspirados en la tradición cuencana. Las piezas presentan líneas limpias 
y volúmenes simples, con relieves radiales que reinterpretan motivos históricos como los rosetones 
de la ciudad. Cada objeto conserva funcionalidad y armonía visual, transmitiendo identidad local 
desde un lenguaje contemporáneo, sin recurrir a representaciones literales. La colección busca co-
nectar lo cotidiano con lo simbólico de forma sutil y elegante., sin renunciar a al significado simbó-

lico y artesanal del oficio.

Imagen 57

Imagen 5

Imagen 59

Imagen 56 Imagen 55
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La forma final de esta línea cerámica parte de 
una reinterpretación de las siluetas utilizadas 
de estilo cerámico de la cultura Cashaloma, 
especialmente en sus piezas precolombinas y 
hachas. La curvatura de los objetos se inspira 
en los perfiles suaves y ondulados de esa ce-
rámica ancestral, mientras que el asa, pensada 
para la jarra y el vaso, toma como referencia 
elementos formales que sobresalen en las pie-
zas antropomorfas, como extensiones del ros-
tro, reinterpretadas aquí con una geometría so-

Imagen 60

Imagen 64

Imagen 63

Imagen 62

Imagen 61

bria y ergonómica. Cada forma ha sido depurada 
hasta alcanzar un lenguaje minimalista que co-
necta visualmente con el diseño contemporáneo, 
pero que guarda una narrativa oculta. A simple 
vista, las piezas lucen modernas y funcionales; sin 
embargo, en su esencia conservan gestos de un 
pasado cultural profundo. Este contraste entre lo 
evidente y lo simbólico permite que la colección 
articule lo tradicional y lo contemporáneo, gene-
rando una propuesta que no solo es utilitaria, sino 

también culturalmente significativa.
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Esta línea cerámica está compuesta por tetera, tazas, cuencos y un soporte, y toma como eje la 
reinterpretación de elementos arquitectónicos de la Catedral de la Inmaculada. Las formas son 
suaves y equilibradas, con volúmenes que remiten a la tradición utilitaria, mientras que los relieves 
circulares evocan los vitrales y rosetones de la fachada. La pieza central, la tetera, destaca por 
su frente decorado con un patrón radial que transmite la simbología de la luz y lo espiritual. Cada 
objeto mantiene un carácter funcional, sin renunciar al lenguaje artístico y simbólico. La colección 
conecta lo doméstico con el imaginario cultural cuencano, desde un enfoque contemporáneo, res-

petando la esencia artesanal del oficio cerámico.

Imagen 65
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Imagen 66

Imagen 6
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Esta línea cerámica, denominada Chola Set, está 
compuesta por plato, bowl, taza, base y florero, y 
reinterpreta elementos del vestuario y la estética 
popular cuencana desde una mirada contemporá-
nea. Las piezas presentan formas orgánicas y vo-
lúmenes generosos que evocan el movimiento de 
la falda tradicional, integrando relieves ondulados 
y acabados florales que recuerdan los bordados y 

texturas del traje típico.

Imagen 68

Imagen 63

Imagen 69

Imagen 70

Imagen 71

Cada objeto está cuidadosamente pensa-
do para mantener su funcionalidad, pero 
también para transmitir una narrativa visual 
ligada a la cultura local. Los detalles deco-
rativos como las cintas florales o los volan-
tes esmaltados no son imitaciones literales, 
sino traducciones formales que dialogan 
con la memoria colectiva. La colección pro-
pone una conexión entre el uso cotidiano y 
la identidad simbólica, honrando el trabajo 
artesanal con sensibilidad, respeto y diseño 

actual.
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Este capítulo se centra en el desarrollo 
proyectual de una línea de productos ce-
rámicos utilitarios, fundamentada en un 
enfoque que fusiona la tradición formal 
de la cultura Cashaloma con un lenguaje 
contemporáneo de carácter minimalista. 
La propuesta busca interpretar las formas 
ancestrales no desde lo figurativo, sino 
desde sus estructuras volumétricas y pro-
porciones, trasladándolas a una línea de 5 
piezas. Estas piezas han sido concebidas 
para responder tanto a criterios funcio-
nales como estéticos, priorizando la sen-
cillez, la claridad formal y la ergonomía.
Paralelamente, se han generado visua-
lizaciones mediante renders que permi-
ten apreciar el comportamiento visual de 
cada objeto, su proporción, su funcionali-
dad y su presencia en distintos entornos. 
Estas representaciones cumplen una fun-
ción comunicativa clave dentro del pro-
yecto, ya que ofrecen una visión clara del 
resultado final antes de su producción.
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DETALLE C-C
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MATRIZ CONJUNTO JARRA 

LINEA DE VAJILLA
DISEÑO DE PRODUCTOS J

LANDY M. PESÁNTEZ C. 6/6/2025 6/6/2025
ño  de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 8
Edición Hoja

FechaDise
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Edición Hoja
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MATRIZ PARTICULAR PORTA JARRO 
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PROCESO
D

E D
ISEÑ

O

1. Modelado digital del boceto 
en Fusion 360, cuidando proporcio-
nes y funcionalidad.

2. Impresión 3D de las matrices 
en resina de alta resolución.

3. Elaboración de moldes de 
yeso a partir de las matrices impre-
sas.

4. Alineado de las matrices so-
bre camas de arcilla para un vacia-
do estable.

5. Confección de la caja de 
contención, vertido de yeso y cura-
do mínimo de 30 días.

6. Se introduce la barbotina lo-
cal encontrada

Im
agen 80
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PROCESO
D

E D
ISEÑ

O

7. Colada en los moldes; repo-
so de 1–3 h, según humedad, hasta 
lograr el espesor deseado.

8. Vaciado del excedente y 
desmolde en estado de cuero.

9. Rebabeo y pulido manual 
con esponja y escofina.

10. Biscuit a 900 °C (cono 03). 11. Lijado en húmedo para uni-
formar superficies.

12. Selección de esmaltes loca-
les y pruebas cromáticas.
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13. Esmaltado por cafetera 14. Tercera cocción: algunas 
piezas presentaron contracción y 
fisuras.

15. Ensayo alternativo con pin-
tado en pincel sobre cubierta cruda.

16. Resultados óptimos; se es-
tandariza el método para las si-
guientes series.
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renders
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Esta propuesta utiliza una gráfica inspirada en la Bauhaus con colores primarios y formas 
geométricas. Responde al objetivo de integrar lo artesanal con un lenguaje visual con-
temporáneo, apelando a un público más joven que valora el diseño audaz y conceptual. 
La paleta cromática y las composiciones geométricas remiten a una estética funcional y 
artística que dialoga con la identidad cultural reinterpretada a través del diseño actual. 
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La línea en blanco y negro destaca la forma depurada de cada pieza, acentuan-
do la silueta y la ergonomía de los objetos. Este acabado busca reforzar la estética 
minimalista de la propuesta, alineándose con la búsqueda de una cerámica contem-
poránea sobria pero visualmente impactante. La ausencia de color permite valorar 
los detalles formales sin distracciones, priorizando la relación entre función y forma. 
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El uso de gres natural y tonos moca evidencia la intención de trabajar con materia-
les locales, como parte de la revalorización de los recursos del entorno. Esta pro-
puesta transmite calidez, rusticidad y honestidad material, cualidades que re-
fuerzan el carácter artesanal de las piezas. Representa una vuelta a lo esencial, 
donde la textura y el acabado hablan por sí solos del proceso y del territorio. 
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El capítulo 4 concreta el proceso proyectual mediante la defi-
nición, desarrollo y visualización de una línea cerámica utilita-
ria basada exclusivamente en la Idea 3, inspirada en la cultura 
precolombina Cashaloma. Esta propuesta traslada el legado 
formal de dicha cultura formas puras, proporciones conteni-
das y ausencia de ornamento a un lenguaje contemporáneo, 
sobrio y funcional. A través de cinco piezas, se logra una co-
lección coherente que transmite calma, honestidad material y 
una estética atemporal.

La decisión de trabajar con geometrías esenciales, acabados 
mates y el uso de gres moca como material base refuerza la 
intención de revalorar lo ancestral sin recurrir a lo figurativo. 
Esta síntesis entre pasado y presente se evidencia también en 
los detalles funcionales integrados al volumen, como cortes o 
agarres sutiles, que potencian la ergonomía sin afectar la pu-
reza formal del conjunto.

Las láminas técnicas y renders permiten evaluar no solo la fac-
tibilidad material de la propuesta, sino también su impacto 
visual y contextual. Estas representaciones anticipan el com-
portamiento del producto en escenarios reales, validan pro-
porciones, acabados y relaciones entre piezas, y consolidan el 
proyecto como una solución sólida a las demandas actuales 
del usuario. El enfoque minimalista, lejos de simplificar, resalta 
la carga simbólica del diseño, invitando al usuario a una expe-
riencia sensorial y reflexiva.

En conjunto, este capítulo demuestra que la cerámica puede 
ser pensada desde la esencialidad sin perder potencia expre-
siva, y que el diseño cuando nace desde el respeto al contexto 
y a la memoria puede construir objetos profundamente signifi-
cativos para la contemporaneidad del hoy.



El uso de gres natural y tonos moca evidencia la intención de trabajar con materia-
les locales, como parte de la revalorización de los recursos del entorno. Esta pro-
puesta transmite calidez, rusticidad y honestidad material, cualidades que re-
fuerzan el carácter artesanal de las piezas. Representa una vuelta a lo esencial, 
donde la textura y el acabado hablan por sí solos del proceso y del territorio. 
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La presente tesis constituye un ejercicio de diseño riguroso, crítico y 
profundamente conectado con la realidad local. A través de una mi-
rada sensible e informada, se ha logrado responder a una problemá-
tica clara: la desconexión entre la cerámica artesanal cuencana y las 
exigencias del mercado contemporáneo. El trabajo no solo se limitó a 
identificar esta brecha, sino que propuso una solución concreta y viable 
mediante el desarrollo de una línea de productos cerámicos utilitarios 
que fusionan tradición e innovación.

Los objetivos fueron cumplidos con coherencia: se analizó el contexto 
actual de la cerámica cuencana, se definieron criterios teóricos y for-
males que estructuraron la propuesta, y finalmente se diseñó una lí-
nea que materializa los hallazgos desde lo conceptual hasta lo técnico. 
Esta colección de vajilla representa una síntesis entre lo ancestral y lo 
moderno, donde cada forma, textura y acabado nace de un proceso 
proyectual reflexivo, validado por entrevistas, exploraciones materiales 
y fundamentos teóricos.

Uno de los mayores logros de esta investigación es haber demostrado 
que el diseño, lejos de ser un elemento accesorio, puede convertirse 
en una herramienta estratégica para fortalecer oficios tradicionales. 
Las entrevistas realizadas a actores clave del sector reafirmaron que 
la sostenibilidad de la cerámica artesanal depende de su capacidad 
de adaptación, sin perder su esencia. El uso de tecnologías como la 
impresión 3D, la exploración de nuevos esmaltes y la incorporación de 
criterios de diseño emocional y funcional se integraron de forma res-
petuosa y pertinente.

Más allá del producto final, el verdadero aporte de esta tesis está en 
el proceso: en cómo se construyó una propuesta con identidad propia, 
que responde tanto a las exigencias del presente como al legado de 
generaciones pasadas. Esta línea cerámica no busca competir con la 
industria, sino ofrecer una alternativa digna, simbólicamente rica y vi-
sualmente relevante, que pueda posicionarse tanto en mercados loca-
les como internacionales.

Se concluye que la innovación en el contexto artesanal no requiere rup-
tura, sino diálogo. Un diálogo entre el barro y la idea, entre el fuego y 
la intención, entre el pasado que permanece y el futuro que se diseña. 
Esta tesis demuestra que, desde el diseño, es posible recuperar valor, 
reactivar memorias y construir nuevos significados sin ser tan literales.
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