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El maque es una de las artesanías que, a pesar
del paso del tiempo, se siguen haciendo en Uruapan;
por eso, en las siguientes páginas se hablará de cómo
es que ha perdurado por mas de cinco siglos.

El trabajo del maque incrustado se realiza en
Uruapan, ciudad que se encuentra en el estado de Mi-
choacán, uno de los más grandes de la República Mexi-
cana. Es la segunda ciudad más importante de la entidad
y cuenta con una gran cantidad de artesanías.

El maque incrustado, valga la redundancia, per-
tenece a la clasificación de los maques, ya que existen
localidades como Pátzcuaro, en Michoacán; Olinalá y
Acapetlahuaya, en Guerrero; Chiapa de Corzo en Chia-
pas, que realizan otros tipos de maqueo.

El origen de la palabra maque, proviene de laca,
la cual, a su vez, proviene del vocablo persa lak; su
equivalente en árabe es el vocablo summac, que significa
encarnado, aludiendo al color del fruto del árbol  que
produce la resina con la cual se laquea. Esta última
palabra, castellanizada, se convirtió en zumaque y, más
tarde fue acortada y utilizada como maque.

     INTRODUCCIÓN
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El maque es una técnica artística
y artesanal que se conoce en México des-
de los tiempos precolombinos. Básica-
mente consiste en un barniz que se aplica
a la madera o a las cortezas de calabazas
y guajes. Estos materiales se cubren con
superficie dura y brillante, cuyo colorido
y decoración cambia según la región y a
través del tiempo.

El fenómeno del bello arte del
maque ha ocupado el interés de
historiadores, investigadores, científicos
y aficionados durante siglos. Con esta
investigación se pretende documentar la
historia y desarrollo, desde sus inicios
hasta nuestros días, del maque incrustado
de la ciudad de Uruapan apoyándome en
los artesanos que lo realizan, a través de
sus conocimientos, de su trabajo,
proceso de elaboración, materiales,
trabajos y sobre todo la experiencia con
la que cuentan.

Actualmente el maque es
realizado por un grupo pequeño de
personas; es por esto es necesario que
no se permita la desaparición de esta
manifestación, ya que ello sería renunciar
a un patrimonio que ha sobrevivido por
mucho tiempo.  Hay que abrir camino para
que su origen e historia sean conocidos
en la sociedad.

F. 1 8



Al investigar, recolectar la
información visual y documental se podrá
conocer un poco más de este arte. Se
creará un documento en el cual se hable
de su evolución, para que así más
personas tengan este conocimiento.

Investigar, recolectar y analizar
la información que se obtenga acerca del
entorno donde surgió este arte nos
ayudará a entender mejor por qué es tan
importante. Se procurará conocer la
ubicación, historia y el desarrollo de la
ciudad de Uruapan; así mismo conocer
qué es la artesanía, su clasificación y su
historia en México, Michoacán y
Uruapan.

Saber quién fue el precursor de
la artesanía en Uruapan, documentar qué
es el maque incrustado, su origen, su de-
sarrollo, el proceso y cómo se encuentra
actualmente.

Otro punto a tratar y que es im-
portante  debido a que nos ayudará  a
reolver el problema por el cual atraviesa
el maque incrustado, es conocer el medio
por el cual vamos a desarrollar nuestra
aportación, que es el diseño y comu-
nicación visual. Su historia y desarrollo,
áreas del diseño que nos ayudarán como
el diseño editorial, la fotografía y el diseño
publicitario.

Además de conocer de qué
manera se podría resolver analizando
proyectos similares al problema, y así
darnos una idea de lo que se puede llegar
a hacer. Una vez terminado esto, se
comenzará con el proceso se solución,
en el cual se abarcará la investigación de
campo y las posibilidades de solución.

El planteamiento de la solución,
el brief, el proceso de bocetaje, la pro-
puesta y la aportación.

9



El conocer el arte del maque al realizar el
proyecto, abre la posibilidad de que más personas lo
conozcan y, así mismo, de que traspase el tiempo.

El interactuar con personas que no se había
convivido  te ayuda a que el proyecto se enriquezca ya
que muestra otra forma de ver el mundo el que ellos
han vivido y del que han vivido.

Realizar este proyecto muestra que el arte
popular es y será siempre parte de nuestra sociedad y
que sólo es necesario voltear un momento y darse
cuenta que vale la pena conocerlo y sobre todo valorarlo
como parte de nosotros mismos y no como algo
hermoso que sólo recuerdas cuando se gana o se
reconoce a nivel nacional o internacional.

10



El maque incrustado es una de
las técnicas artesanales decorativas más
antiguas de Uruapan; actualmente es rea-
lizado por un selecto grupo de personas,
quienes conocen esta técnica por tradi-
ción, heredada de generación en gene-
ración.

En la actualidad, algunas de estas
personas realizan diseños innovadores
que antes no se hacían; de hecho, ha habi-
do una evolución en los diseños del maque
incrustado. Por eso es necesario conocer
la historia y evolución de la técnica y sus
productos, para así tener un punto de
comparación del maque de nuestros an-
tepasados y el que se hace en la actua-
lidad. Asimismo, para hacer constar que,
por más de cinco siglos, ha perdurado
esta técnica.

Justamente al conocer esta evo-
lución, los artesanos, diseñadores, o
simplemente personas interesadas
podrán tener la oportunidad de explotar
al maque, para tener una buena pieza
artesanal, única e irrepetible, lo cual la
convierte en una verdadera pieza de arte.
Así pues se vería al maque ya no sólo

como una artesanía más, sino como un
verdadero arte.

Algunos de los trabajos que se
han hecho es retomar la técnica del ma-
que para aplicar diseños en bateas, vaji-
llas, etc. Además, algunas instancias ofre-
cen cursos a personas interesadas en
conocer un poco de esta técnica.

Es importante que se pueda tener
una constancia de la evolución que ha
tenido el maque, ya que en estos tiempos
las artes y artesanías han tenido una evo-
lución e innovación, lo mismo en técnica
y diseño. Así mismo, conocer cómo es el
proceso de maqueado, el tiempo que
requiere y, por último, el significado que
tienen sus diseños.

    PROBLEMA
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El maque incrustado es una de
las técnicas artesanales más antiguas que
se hacen en Uruapan. Esta técnica ha te-
nido una evolución, la cual no ha sido bien
identificada. Por lo tanto es importante
darle al maque la oportunidad de que se
conozca su historia, evolución y, sobre
todo, la importancia que tiene en esta ciu-
dad, que ha hecho conocer a Uruapan co-
mo “la verdadera cuna del maque”.

Además, es necesario conocer si
los diseños e imágenes que se colocan en
el maque tienen alguna significación im-
portante, o si simplemente se les coloca
por estética, y si en algún momento se
utilizó al maque como portador de algún
mensaje, ya sea de la persona que lo rea-
liza o de alguna otra. De ser así, se podría
decir que, en este aspecto, ha habido una
evolución en la utilización del maque.

PLANTEAMIENTO

F. 2
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OBJETIVO

Objetivos específicos

* Recolectar información docu-
mental y visual para poder conocer cuál
ha sido la evolución que ha tenido el ma-
que incrustado en Uruapan.

* Investigar qué es una artesanía
y los tipos de artesanía que se manu-
facturan en Michoacán.

* Investigar quiénes realizan el
maque en Uruapan, cuál es su forma de
trabajo y lo que plasman en los trabajos
que realizan. También, quiénes adquieren
piezas de maque incrustado.

* Recolectar información visual
de los trabajos realizados en maque.

* Obtener información sobre có-
mo cuidar una pieza de maque, para que
pueda conservarse en óptimas condi-
ciones por mucho tiempo.

Crear  un instrumento en el cual
se documente la evolución del maque, así
como los cuidados que se le deben  dar,

F.3  Piezas de maque incrustado, parte
importante del arte popular de Uruapan.

a las artesanías hechas mediante esta
técnica. Así, muchas personas tendrán
un mejor conocimiento.
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El Estado de Michoacán de Ocampo es una de
las provincias más grandes de nuestro país. Su extensión
territorial de 59,928 kilómetros cuadrados es mucho
más extensa que la de más de 50 países de todo el
mundo, y representa el 3.04 % de la superficie mexicana.

Por su extensión, ocupa el número 16 en la lista
decreciente de las entidades del país. Su perímetro
abarca 2,777.5 kilómetros. La entidad se encuentra
situada en la región Centro-Occidente del país, con lito-
ral hacia el Océano Pacífico. Esta situación le permite
que los climas tropical, templado cálido y frío se regis-
tren a cortas distancias. Michoacán colinda por el este

con los estados de México
y Querétaro; por el oeste,
con Jalisco y Colima; por
el norte, con Guanajuato y
Jalisco; por el sur, con el
estado de Guerrero y el
Océano Pacífico.

En cuanto a comu-
nicaciones se refiere, el
estado cuenta con una am-
plia red de carreteras que
lo comunican a lo largo y
ancho de esta tierra mexi-
cana. En los últimos  años
se incrementaron al máxi-
mo los caminos y vías de
comunicación.

MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACÁN

F.4   Localización de
Michoacán en la
República Mexicana.
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Dentro de estas vías se encuen-
tran la «Autopista de Occidente» que
cruza por la parte norte del estado, así
como las autopistas «Morelia-Pátzcuaro»
y «Siglo XXI». Michoacán tiene una ex-
tensión de 1,275 kilómetros en vías
férreas, que conectan con el Distrito Fe-
deral a las ciudades de Apatzingán, Urua-
pan y Morelia, ofreciendo principalmente
servicios de carga.

 URUAPAN DEL PROGRESO

La ciudad de Uruapan del Pro-
greso es la segunda más poblada del
territorio michoacano. Se localiza al su-
reste del estado. Sus colindancias son: al
norte, con los municipios de Los Reyes,
Charapan, Paracho y Nahuatzen; al este,
con Nahuatzen, Ziracuaretiro, Taretan y
Gabriel Zamora (Lombardía); al sur, con
Grabriel Zamora, Parácuaro y Tancítaro
y, al oeste, con Nuevo Parangaricutiro,
Tancítaro, Peribán y Los Reyes.

Se encuentra rodeado por varios
cerros; por el norte, el de la Charanda y
el de la Cruz; al oriente el del Candelero
y el Colorado; así también se pueden
mencionar el Metate y el de Angahuan.

Las coordenadas geográficas
extremas del municipio son: al norte, 19°
38", al sur, 19° 12" de latitud norte; al
este, 105° 56" y al oeste, 102° 22" de
longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich, Inglaterra. Representa el
1.46% de la  superficie estatal.

Su ubicación geográfica lo sitúa
aproximadamente a 1615 metros sobre
el nivel del mar (msnm). Está rodeado de
una gran cantidad de picos volcánicos,
de los que se calculan unos 260 cráteres

F.5
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inactivos, a excepción del
Volcán Paricutín, que se
encuentra semiactivo. Por
esta situación, tiene una
marcada inclinación de
suelo y por lo tanto es co-
mún el constante subir y
bajar de las calles y de sus
terrenos circundantes.

Su extensión geo-
gráfica alcanza una super-
ficie de 1,286 kilómetros
cuadrados. Predomina el
clima templado húmedo,
teniendo temperaturas
medias que oscilan entre
los 18° y 26° C durante el
año. Son comunes las llu-
vias en casi todo el verano,
siendo los meses de junio
a octubre los más lluvio-
sos.  Los vientos son muy
variables, predominando
los del sur todo el año.

El subsuelo se
caracteriza por la fluidez de
corriente de abundante
agua que brota en casi toda

la superficie terrenal, lo que favorece  el que la región
del Cupatitzio sea rica en agricultura, fruticultura y
horticultura.

Existen tres tipos de suelos característicos de
la Meseta Tarasca: amarillo-café de las altas montañas;
el Tupuri (marga arenosa fina), de los valles y laderas;
y el rojo arcilloso, llamado charanda, de los declives de
la zona periférica de la ciudad.

El ser Uruapan zona de transición de la tierra
caliente y fría lo hace ser una zona donde se pueden
encontrar tejones, coyotes, venados, gran variedad de
pájaros y, en cuanto aumenta la temperatura en verano,
pueden haber  chancharras, luciérnagas, niguas y goru-

F. 6
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pos. Uruapan se ubica sólo a 60 Km. de
Pátzcuaro, 120 Km. de Morelia, (capital
del estado),  328 Km. de Guadalajara y
387 Km. del Distrito Federal. Además,
se comunica con Zamora por el camino a
Carapan a través de la Carretera Federal
No. 15, estando a 105 Km. de distancia;
de ahí, el conductor puede ingresar a la
Autopista de Occidente México-
Guadalajara.

Recientemente se creó a la salida
oriente de la Ciudad, rumbo a la comuni-
dad de Caltzontzin, una pequeña autopista
de cuota que acorta la distancia acos-
tumbrada que se tiene de Uruapan a Mo-
relia, haciendo un tiempo aproximado de
una hora diez minutos.

En materia de comunicaciones
aéreas, dadas las condiciones de ruta
aérea óptima y regular, el municipio
cuenta con el Aeropuerto «Hermanos
López Rayón» que facilita al visitante su
desplazamiento más rápido cuando así se
amerite.

Hace poco que la ciudad de Urua-
pan cuenta con la Autopista Morelia-
Lázaro Cárdenas, llamada «Siglo XXI».
Por esta vía se pueden acortar distancias
hacia varios puntos de la zona costera
michoacana. Se estima que de Morelia al
Valle de Apatzingán se reducen 45
minutos del recorrido normal. De esta
forma, ingresando al tramo Uruapan-
Nueva Italia, la Perla del Cupatitzio, se
comunica más rápidamente con varias
ciudades de tierra caliente y la costa
michoacana.

F.7  Volcán Paricutin.
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Uruapan se ha venido colocando
como la segunda ciudad más importante
en la economía del estado, sólo detrás de
Morelia.

Gracias a su localización terri-
torial ha fungido durante mucho tiempo
como un centro comercial, rector impor-
tante de toda la región circunvecina a éste
ya que, para poder desplazarse de
comunidades y municipios vecinos hacia
la capital, tierra caliente o la meseta
tarasca, se debe llegar a Uruapan.

Se considera centro de acopio y
punto intermedio de la salida y entrada
de productos de procedencia nacional y
de exportación, además de una gran can-
tidad de insumos industriales para la
agricultura comercial, así como de bienes
y servicios que la región no produce y
necesita. En Uruapan comercio y turismo
marcan la pauta en su desarrollo eco-
nómico.

La Perla del Cupatitzio es cuna
de grandes artistas artesanales que le han
dado fama imperecedera por la
fabricación de las tradicionales «lacas de
Uruapan», las cuales están decoradas con
gran habilidad mediante procedimientos
tradicionales, cuyo secreto es transmitido
de generación tras generación, conser-
vando aún las características de ese arte
que casi llega a la perfección.

F.8 La Parroquia de San Francisco se
encuentra en el centro de la Cd. de Uruapan.
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«Es el conjunto de las artes rea-
lizadas total o parcialmente a mano, que
requiere destreza manual y artística para
realizar objetos funcionales o deco-
rativos.»                  El Arte Mexicano.

Arte Contemporáneo I

La artesanía es tan antigua como
la humanidad. Si bien en un principio tenía
fines utilitarios, hoy busca la producción
de objetos estéticamente agradables en

LA ARTESANÍA

un mundo dominado por la mecanización
y la uniformidad. Entre las técnicas
artesanales más antiguas figuran la
cestería, el tejido, el trabajo en madera y
la cerámica. Casi todas las técnicas
artesanales que hoy se practican tienen
cientos o miles de años de antigüedad.

Los artesanos contemporáneos
aprenden a través del estudio de técnicas
y diseños primitivos, así como del trabajo
de otros profesionales. También se
imparten cursos en colegios, facultades,
escuelas de artes y oficios, grupos
artesanales y otras instituciones.

En el siglo XXI todavía predomina
el taller familiar, la producción individual,
el aislamiento del artesano y la falta de
apoyos técnicos, artísticos y económicos.

Sin embargo, se ha postulado la
necesidad de promover la organización
de los artesanos, pues es obvio que los
problemas de la actividad, cualquiera que
sea su naturaleza, resultan más fáciles

F.9
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de resolver a través de algún tipo de
asociación.

Dentro de los numerosos esfuer-
zos del sector público a favor del arte
popular debe destacarse la creación y
operación del Fondo Nacional para las
Artesanías (FONART), cuya  ambiciosa
meta es dar la pauta para la solución
integral de los problemas del arte popular.
Se dice dar la pauta porque los produc-
tores son tan numerosos y están tan
dispersos, que ninguna cantidad de
recursos-humanos y materiales- por
elevada que sea, sería bastante para una
solución total.

Por otra parte, el objetivo final
de este programa es lograr que el artesano
sea autosuficiente.

Esto ha favorecido la creación de
talleres colectivos, cuyo antecedente es
el obraje. Pero la producción individual
subsiste y aún dentro de ella hoy se ha
destacado la del artesano-artista, en la
que un productor particularmente dotado
y con alto grado de creatividad elabora
hermosos objetos arraigados en el arte
popular, en los que la expresión artística
y la alta técnica son predominantes.

F. 10

F. 11
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   La artesanía se ocupa princi-
palmente de la elaboración de textiles,
cerámica, ebanistería, metalistería,
maques y vidrio.

  Clasificación General

Bordado
Labor de embellecimiento de una

tela mediante dibujos realizados con hilos
y una aguja. La palabra bordado deriva
del francés medieval borde.

Textiles

Alfombras
Tejido grueso, normalmente de

lana, con que se cubren los suelos. El
término alfombra proviene del árabe al-
jumra, que significaba ‘esterilla’.

F. 12

F.13
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Cerámica

Vasijas y otros objetos hechos
de arcilla endurecida por cocimiento en
horno. La naturaleza y el tipo de la cerá-
mica están determinados por la compo-
sición de la arcilla, el método de su pre-
paración, la temperatura a la que se ha
cocido y los barnices que se han utilizado.
Se distingue de la porcelana por ser poro-
sa y opaca. Como se cuece a temperatura
más baja que ésta, no llega a vitrificar.

Ebanistería

Técnicas de trabajar y dar forma
a la madera para crear, restaurar o repa-
rar objetos funcionales o decorativos. La
carpintería y la ebanistería son oficios
especializados que proporcionan una
amplia variedad de objetos, desde
estructuras de madera a muebles y
juguetes.

F. 14

F. 15
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Metalistería

Nombre dado en el
campo de las bellas artes
y las artes decorativas al
trabajo de objetos de valor
artístico, decorativo o uti-
litario, realizado con base
en uno o varios tipos de
metal (incluidos los precio-
sos) por fundido, marti-
llado, soldadura o combi-
nación de esas técnicas.

Maques

La pintura del aje (o axe) es arte antiguo que se
practica en todo el territorio de Mesoamérica, según lo
demuestran las exploraciones arqueológicas que han
arrojado fragmentos de cerámica decorados al maque,
(laca, como se dice impropiamente).

En la actualidad, sólo quedan unos cuantos
centros productores. En Michoacán hay dos, Pátzcuaro
y Uruapan, pues Quiroga dejó de serlo hace pocos años;
en Guerrero, Olinalá y otras pequeñas localidades como
Acapetlahuaya; y en Chiapas, Chiapa de Corzo.

Los dos centros michoacanos mencionados,
comparten la técnica básica, que consiste en recubrir
las piezas con una capa de pasta hecha con aceite de
chicalote o chía, axe y tierras.

F. 16

F. 17
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En Uruapan se usa la incrusta-
ción, para la cual se dibuja el diseño deco-
rativo y se vacía hasta dejar al descu-
bierto la madera; en estos huecos se
incrustan pastas hechas básicamente
como la primera, pero con diversos co-
lores, con lo cual se concluye la deco-
ración y la pieza.

Vidrio

Cuerpo sólido, transparente y
frágil que proviene de la fusión a 1.200°C
de una arena silícea mezclada con potasa
o sosa. A temperatura ordinaria cons-
tituye una masa amorfa, dura, frágil y
sonora. Por lo general es transparente,
aunque también puede ser incoloro u opa-
co, y su color varía según los ingredientes
de la hornada.

Para el trabajo del vidrio en su
estado plástico se emplean cinco métodos
básicos que producen una variedad ilimi-
tada de formas y son: el colado, el sopla-
do, el prensado, el estirado y el laminado.

F. 18
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Varios estudios han mostrado que, alrededor
del año 900 antes de Cristo, el metal ya estaba siendo
trabajado sobre el territorio mexicano, en la región
correspondiente al área Maya (Yucatán, Quintana Roo
y Campeche).

En la antigüedad, un privilegio del grupo
predominante religioso o político era el de  poseer
objetos metálicos,  principalmente ornamentos y joyería.
Estos eran también objetos ofrecidos a los dioses o a
los muertos. En algunos casos, los objetos producidos
también eran usados para el trabajo diario. Entre las
piezas fabricadas destacan : agujas, cables, alfileres,

Artesanía en México

toques(anillos), anzuelos,
cintas, azadas, postes or-
namentales, los toques
(anillos) especiales que
fueron diseñados para ser
llevados en el labio inferior,
pulseras, pequeñas cam-
panas, guardias de oído,
tenazas, perforadoras, tu-
bos y bolos. Estos objetos
podían ser hechos en oro
o en cobre.

Entre las técnicas
dominadas por nuestros
antepasados están el mar-
tillado, o martillo de metal,
la capa de metal, el bastidor
de metal con moldes (mon-
tillas) abiertos y cerrados;
otro ejemplo es «la cera
perdida». Para el trabajo
metálico, así como las téc-
nicas para otra artesanía,
requirieron a especialistas
de tiempo completo. Antes
de la colonización, la gente
fue agrupada según su
campo principal de maes-
tría.

Además de meta-
les, las plumas también
fueron consideradas obje-
tos valiosos en el territorio
mexicano. Los artefactos
creados de plumas fueron
diseñados para los dioses,
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sacerdotes y líderes polí-
ticos, ya que las plumas
eran un signo de poder y
dignidad.

El arte de pluma
era también una actividad
realizada por especialistas,
que llamaron izquarecu-
cha en la lengua materna
de la gente de Michoacán.
Con plumas de diferentes
pájaros hicieron cabos,
mantas, ropa, hebillas,

ornamentos que usan los penachos de plumas y banderas
que cuelgan de bastones largos.

Tales artesanos cortaban las plumas en peque-
ños pedazos y luego combinaban diferentes colores para
delimitar sus diseños, que fueron hechos con varias
técnicas, según el objeto a ser creado.

Entre los diferentes grupos de artesanos que
existieron antes de la colonización, los que se
especializaron en la metalurgia y el arte de pluma fueron
considerados los verdaderos artistas y, lo más
importante, dentro del grupo más grande de artesanos.
Sin embargo, otras técnicas también fueron reconocidas
por la alta calidad de los productos creados, como el
tejido, la cerámica y la artesanía tallada en piedra. Al
parecer, el valor de estos artistas estaba previsto más
al papel que jugaban como
símbolos de estados eco-
nómicos o religiosos.

Ya para el siglo IX
de nuestra era, los mixte-
cas se establecieron en la
ciudad de Monte Albán
(Oaxaca) y utilizaron para
los enterramientos las
tumbas zapotecas que allí
encontraron. En la número

F. 20

F. 21   Arte
Mixteca
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7, destinada a un jefe, se ha encontrado un inapreciable
tesoro de orfebrería. Sólo en el Nuevo Imperio maya se
emplearon  oro y cobre, pero no bronce, que todavía
no se conocía. Los mixtecas introdujeron el arte de
orfebrería, fabricaron collares, pulseras, pendientes,
diademas, pinzas depilatorias y adornos diversos, y
utilizaron la chapa de oro para recubrir otros materiales.

El mosaico, empleado anteriormente en alguna
arquitectura o escultura, sirvió a los mixtecas para la
decoración de pequeños objetos preciosos, máscaras
funerarias que se adornan con cuadritos de turquesa,
nácar y conchas sonrosadas, cuchillos de ceremonias y
otros objetos.

La cerámica ya ocupaba un lugar importante en
el arte del antiguo México. En Teotihuacan, durante el
período clásico, se elaboraron recipientes de tres patas,
de tierra cocida y policromada, urnas funerarias y cala-
veras. Pero los mejores ceramistas fueron los zapotecas.
Éstos realizaban urnas funerarias de tierra cocida para
los muertos, que ponían luego en sepulcros de piedra
(Monte Albán).

A la civilización totonaca pertenecen las cabezas
sonrientes, de tierra cocida, y algunas estatuas de per-
sonajes sentados en un taburete o en el suelo. Los
recipientes de cerámica maya de finas paredes y líneas
sobrias, llevan una decoración dibujada semejante a la

F. 22

F. 23  Arte
Zapoteca
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Toltecade los códices, con per-
sonajes muy estilizados de
tonos como las descubier-
tas en la Isla de Jaina
(Campeche), que repre-
sentaban guerreros de pie,
sacerdotes, mujeres ancia-
nas o diversos personajes.

Los toltecas  de-
jaron escasa cerámica, los
mixtecas, amantes de lo
brillante y coloreado, lleva-
ron a cabo algunas intere-
santes obras de este arte
y los aztecas ejecutaron
figuras de tierra cocida. Es
importante también la ce-
rámica de los pueblos que
habitaron al Occidente de
México (Estados de Jalisco,
Nayarit, Colima y Michoa-
cán), especialmente en lo
que respecta a la elabo-
ración de vasijas de figuras
zoomorfas.

Así pues, ahora los productos manufacturados
constituyen un creciente porcentaje de la economía
mexicana. Aunque México ha aumentado su producción
industrial desde la década de 1940, ha hecho especial
hincapié en la conservación y difusión de sus artesanías.

F. 24
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Cada país posee una gran tradi-
ción cultural, además de un conjunto de
valores que se deben al espíritu creativo
de sus habitantes. Uno de estos valo-
res es el arte popular, el cual se manifiesta
de diferentes maneras  pero siempre sur-
ge como fruto obligado de esa tradición.

México es considerado uno de los
países propietarios de una maravillosa
creatividad artística de carácter popular;
esto es comprobable en las obras mismas,
obras de un arte popular, enraizado en
las partes más profundas del ser  que
les da origen.

Es por esto que el arte popular
mexicano es una de las facetas de nuestra
cultura con mayores significados de
identidad, además de motivo de orgullo
para la mayoría de los mexicanos y del
que también nos sentimos satisfechos al
compararlo con los que se hacen otros
países. Estas obras, o mejor dicho, ma-
nifestaciones de arte popular, son resul-
tado de una producción tipo artesanal no
masiva, ya que un factor importante es

La Importancia del Arte Popular Mexicano

que en ello se encuentra la presencia
directa de la mano del hombre; «... Manos
sabias y creativas de luz y mente y arte,
hacedoras de vida y en la inmensa
superficie de los hombres...»  (Silvio
Maldonado.  Manos Michoacanas).

Estas manifestaciones, resultado
de una colisión de las antiguas culturas
mexicanas con la cultura católica europea,
especialmente la española, encuentran en
la armonía su forma de expresión, como
ocurre  con las fiestas populares que son

F. 25
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ricas en fuentes de inspi-
ración para el arte popular
de la gente de México.

El arte popular
mexicano contemporáneo,
a diferencia de otros paí-
ses (donde se encuentra a
punto de desaparecer para
convertirse en objeto de
museo), desempeña toda-
vía una función dinámica,
pues se conserva vivo y
con toda la fuerza en  mil
objetos de la vida diaria, ya
que se lleva puesto en ves-
tidos, sombreros, fajillas,
bolsas y joyas.

Los artesanos lo
utilizan en sus casas y en
el trabajo, satisfaciendo la
necesidad innata de vivir
rodeado de colores y arte
en todas las manifesta-
ciones de la vida y la muer-
te. El Dr. Atl (Gerardo
Murillo) ha dicho, «... que

F.  26
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como mejor se ve la idiosincrasia de un
pueblo es viendo su arte popular,
estudiándolo se puede valorizar con gran
precisión las cualidades de su cultura».
México, el ombligo de la luna. Sara F.
Cucala.

Gente que reconoce la importan-
cia de la artesanía dice que México posee
una poderosísima imaginación, un  fuerte
sentido decorativo, resistencia física,
espíritu metódico, paciencia, espíritu de
asimilación y un individualismo que
transforma lo que ve, asimilándolo todo.

Permitir que se extingan estas
manifestaciones  distinguidas de nuestro
arte popular, equivale a renunciar a un
valioso patrimonio. Poder contribuir en
la medida de lo posible a fortalecerlas,
procurar que la destreza y sabiduría de
los grandes maestros no se pierda y
ofrecer una base favorable para su de-
sarrollo, son elementos importantes para
su permanencia, ya que este arte popular
es una expresión alegre de la vida cotidiana
de nuestro pueblo.

F. 30
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Hay que reconocer  la trayectoria
de los grandes maestros de nuestro arte
popular y abrir brecha para que su cono-
cimiento y su quehacer se reproduzcan
en las manos de nuevas generaciones de
artistas, que perpetúen lo mejor de la
tradición artesanal mexicana, en condi-
ciones de producción favorables al apoyo
que repercutian en la economía familiar
y en la conservación de su esencia
cultural. F. 33 Las  nuevas generaciones

podrán disfrutar del arte popular
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Dentro de las principales
actividades económicas que realizan sus
habitantes, están la agricultura, la pesca,
la industria azucarera, ingenios de alcohol
y aguardiente. La ganadería es una
actividad que se realiza en menor escala.

Otras de las actividades que tie-
nen gran importancia son las de pro-
ducción artesanal, ya que son realizadas
en la mayor parte de las comunidades de
estado, siendo producto de su creatividad
y quehacer cotidiano.

Michoacán, reconocido por su
gran diversidad en cuanto a producción

Artesanía en Michoacán

artesanal, muestra al espectador manifes-
taciones propias de su cultura en objetos
utilitarios y decorativos, los cuales  han
sido elaborados de tal manera que sería
difícil confundir con los estilos y formas
de expresión con los que cuentan otros
estados.

« Seguramente señor, por suerte
aquí en Michoacán, todavía tenemos
artesanías, nuestro corazón y estas
manos. Y con estos podemos hacer un
poquito de todo... (Fuente: - El quehacer
de un pueblo- «las tareas de una ciudad»,
Casa de las Artesanías de Michoacán.)

      Michoacán  no es sólo
conocido por su  historia,  cultura, tradi-
ción, ferias, celebraciones, bailes, música,
gastronomía, arquitectura, arqueología,
bellezas naturales y una diversidad de
paisajes; también es  mundialmente re-
nombrado por su producción de arte-
sanías. Hay más de 30 variedades dife-

F. 34 Los paisajes del estado son escenario
 de las actividades diarias que se realizan,

como la pesca realizada en Pátzcuaro.
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rentes, clasificadas en grupos variados
(como la cerámica, el trabajo metálico, la
carpintería, el textil y las fibras vegetales).
La mayor parte de estas artesanías,
originadas antes de la colonización espa-
ñola, en la actualidad siguen siendo
producidas usando las mismas técnicas
antiguas.

Para admirar algunas de estas
excelentes artesanías, hay que acudir al
Mercado de Artesanías que se lleva a
cabo cada año, el Domingo de Ramos, en
la ciudad de Uruapan. Al conocer y
admirar las artesanías de Michoacán, se
llega a conocer el alma de México.

En Michoacán los mejores
ejemplos de cerámica fueron localizados
alrededor del lago de Pátzcuaro. Los
diseños encontrados han sido consi-
derados los más representativos de la
cultura Purepecha; entre ellos se encuen-
tra un objeto de  cerámica que se cree
fue fabricado por artesanos especialistas;
esto por  la complejidad y la riqueza de
forma y decoración con  la que fueron
encontrados  los pedazos.

Entre los objetos fabricados que
destacan hay bolos de barro, calabazas,
avíos hechos de arcilla fina, entre ellos
potes en miniatura con los típicos colores
y diseños michoacanos, así como tubos,
estatuillas, silbatos.

Otras áreas de Michoacán donde
la producción de cerámica se hizo
significativa en la misma época fueron
Zamora, Cojumatlán, Zinapécuaro,
Apatzingán, Tecalpatepec, la costa y las
orillas del Río Balsas, Huetamo, Morelia,
y Cuitzeo.
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Piedras turquesa y otras semipreciosas por lo
general eran combinadas con la creación de objetos de
obsidiana

Hoy, ciertas actividades artesanales se siguen
elaborando, y algunas de éstas son hechas con técnicas
de origen  prehispánico. Otras se usan con métodos de
nuestros días, como el fundido de alta temperatura en
moldes abiertos y cerrados, y la fabricación de violín.

Michoacán tiene muchos artesanos: los
creadores de la loza de Capula, la decorada con peces y
pájaros de Tzintzuntzan, la bruñida y con pinturas a
mano de Huáncito, la alfarería y loza vidriada de Pa-
tamban, las piñas verdes de San José, los fantásticos y
festivos diablillos de barro con que se divierten Luis
Felipe Diego, Albino Pascual, Benito Felícitas y otros
artesanos de Ocumicho y las mil formas que imponen a
sus juguetes los sobrevivientes de los purépecha. La
cerámica popular michoacana sigue siendo la más
abundante producción artística del estado.

Algunos consideran que es en el tejido donde
los michoacanos son inigualables. Lo hecho con panicua
o paja de trigo es extremadamente barato, y en belleza
compite con las más costosas manifestaciones del arte
textil.

F. 36
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Hay figuras humanas, pájaros,
automóviles, trenes, chozas que ya  están
decorando paredes y rincones de muchos
lugares y sitios públicos. Hay numerosas
piezas de bordado y deshilado (como
colchas y manteles) que hacen lucir
camas y mesas. Nadie pone en duda la
belleza de los vestidos de las mujeres
indígenas, los trajes de algodón y lana,
las blusas de hermosos bordados, los
delantales o sabanillas, las enaguas tan
llenas de pliegues. Nos podemos referir
también a los sarapes o jorongos como
los de Zitácuaro, que gustan de los
dibujos de estrellas y aves También hay
capas, carpetas, vestidos y tocados que
tejen en San  José de Gracia docenas de
manos femeninas.

En El Arte popular de México,
de Electra y Tonatiuh Gutiérrez, se lee:
«... otra de las artesanías más
sobresalientes de este pródigo Michoacán
es la que tiene como materia prima la
madera...»

Se distinguen por su originalidad
los muebles tallados a mano de Tzirimu:
bancas, mesas, arcones, sillas, trasteros,

repisas... con decoración de pájaros,
flores, ángeles y grecas de extraordinaria
plasticidad.

En Morelia, Uruapan, Quiroga y
Paracho se hacen las grandes bateas de
maderas finas... Se destaca el tallado de
máscaras para las festividades y danzas
como los viejitos, negritos, santiagos,
moros y reyes... Pero de todas las
artesanías michoacanas quizá la de la laca
es la más renombrada...

F. 39
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En Quiroga se pintan con pincel
arcones, cajas de diversos tamaños,
bateas sobre un fondo negro, blanco o
rojo con dibujos de grandes flores en  ho-
jas con una marcada influencia oriental.

 En Uruapan se usa el embutido,
que consiste en recortar los dibujos sobre
un fondo de color uniforme y embutir en
ellos otro color en la zona recortada.

“Pátzcuaro se distingue por sus
maques de perfil y la finura del pintado a
pincel...” y eso no es todo. Habría que
detenerse en la fina joyería, en los hierros
forjados, en las jarras y charolas de cobre
y en otros productos de la tradicional y
creadora artesanía de los pueblos de la
meseta Tarasca.

La Casa de Artesanías en Mi-
choacán separa la actividad artesanal en
varias ramas: cerámica, como bruñido o
pulido en arcilla, y liso terminado.  Traba-
jo en metales, ejemplificado por joyería,
herrería, y cobre martillado. Madera,
como esculturas, tallado, fabricación de
instrumentos musicales de cuerda, mue-
bles, máscaras, laqueado, maque y sillas

en cuero. Textil,como el bordado, la tela
tejida sobre correa  y telares pedaleados
por pie, y materiales tejidos por gancho;
y fibras vegetales, como la caña, tule,
juncos (chúspata) y palma. Una rama final
incluye juguetes, marroquinería, la cera,
el papel de corte de modelo (papel picado),
hojas de grano, la paja que pinta
(popotería) y pastas de caña.
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Cerámica: arcilla
pulida, cerámica multicolo-
reada, cerámica alta encen-
dida, cerámica de mirada
ausente, cerámica encen-
dida, cerámica punteada.

Trabajo en meta-
les: joyería, obra de hierro,
cobre martillado,cobre.

Madera: escultura,
carpintería, instrumentos
de música, muebles, más-
caras, laca, maque, colum-
nas, muebles de cuero.

Textil: el bordado,
abierto y de gran calidad,
tejido, cubrecolchas, man-
tones, ganchudos y el
trabajo en ganchillo.

Fibras de ver-
duras: sombreros, tule,
cestas de paja.

Clasificación de la Artesanía en Michoacán

Otras ramas: juguetes, marroquinería, cantería,
trabajo en cera, papelpicado, trabajo con hoja de maíz,
alfombrillas para dormir, arte efímero, trabajo con
pluma, pintura de paja.

Artesanías realizadas en Michoacán

RAMA ARTESANAL

Huáncito Alfarería
Ichán Alfarería, Textiles
Jiquilpan Textiles
Patamban Alfarería
Sahuayo Fibras Vegetales
S. José Gracia Alfarería
Tarecuato Textiles
Zacán Textiles, Madera
Capula Alfarería, Cerámica
Erongarícuaro Madera, Textiles
Ihuatzio Fibras Vegetales, Textiles
Jarácuaro Fibras Vegetales, Textiles
Morelia Laca, Maque, Madera,

Metalistería, Talabartería
Opopeo Madera, Textiles

C O M U N I D A D
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Artesanías realizadas en Michoacán

RAMA ARTESANAL

Pátzcuaro Textiles, Laca, Maque,
Maderas, Metalístería, Orfebrería

Puruándiro Alfarería, Maderas, Textiles
Patambicho Cantera
Santa Clara del Cobre Metalistería, Orfebrería
Tacámbaro Textiles
Zirahuén Maderas, Textiles
Angahuan Textiles
Ahuiran Maderas, Textiles
Aranza Maderas, Textiles
Apatzingán Maderas
Cocucho Alfarería, Textiles
Charapan Textiles, Madera
Cherán Maderas, Textiles, Metalistería
Ocumicho Alfarería
Paracho Maderas, Textiles
Pichátaro Maderas, Textiles
S. Felipe de los Herreros Textiles, Fibras Vegetales
San Juan Nuevo Textiles
Uruapan Madera, Textiles, Maque
Capacuaro Madera, Textiles
Comachuén Maderas, Textiles

C O M U N I D A D
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La manufactura del maque ha hecho famosa a
la ciudad de Uruapan hasta nuestros días. Se admite
que los indígenas no recibieron esta artesanía de los
españoles, sino que desde los tiempos prehispánicos la
utilizaban. La particular técnica de embutir los colores
era usada no sólo en madera, sino también en la
cerámica. A Fray Juan  de San Miguel en Uruapan y a
Don Vasco de Quiroga en otros lugares, les tocó velar
por la conservación de estas artesanías y organizar la
producción para que no se perdiera tan buen medio de
vida en competencia anárquica, luchando por estructurar
los mercados a donde concurrían los indígenas con sus
trabajos y recibir el trueque de los otros pueblos.

Las artesanías restringían a los miembros de
una familia, los pueblos o barrios y las habilidades y
secretos se transmitían de padres a hijos. Para asentar
la artesanía en Uruapan, Fray Juan trajo al pueblo a los
mejores obreros de Parácuaro, Tingambato, Jicalán el
Viejo y Tepalcatepec. La técnica de la elaboración de
las lacas ha sido largamente estudiada, defendiendo su
carácter autóctono la cual se había concentrado a fines
del siglo IX en el Barrio de Santiago, donde las cubiertas
de mesa, jícaras y sobre todo bateas se producían en
su mayor parte de forma redonda y de diversos
tamaños.

Artesanía en Uruapan Vasco de Quiroga
enseñó a los indígenas,
nuevas técnicas de elabo-
ración artesanal que enri-
quecieron las prehispá-
nicas existentes donde
sobresalen las habilidades
naturales de los artesanos
michoacanos.

 Desde entonces,
para Uruapan es una tra-
dición la elaboración de ba-
teas de madera, decora-

F. 41
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Rebozos de guare:

Es una artesanía tradicional mantenida por
familias vecinas del Barrio de San Miguel.

Maderas talladas:

Primorosa y variada colección de artísticos
artículos de uso doméstico y decorativos procedentes
de Paracho.

Bordados:

Blusas y faldas bordadas de gusto exquisito en
gran profusión de colores.

En la ciudad de Uruapan se siguen haciendo
artesanías, las cuales destacan por sus dibujos de
bellezas naturales y su gran colorido.

Entre las artesanías destacan:

das con la tecnología prehispánica del maque, además
de la elaboración del alhajero, muebles, jícaras, etc. Los
dibujos de esta artesanía representan flores y aves, lo
que caracteriza a Uruapan, por su bella naturaleza.

F. 42

F. 43

F. 44
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Vasco de Quiroga

Fue el visitador y
pacificador de Michoacán,
Quiroga, el primero que se
interesó por la situación
social y religiosa de los
vencidos, intentó la funda-
ción de Granada. Fue fun-
dador de los Hospitales de
Santa Fe de México y San-
ta Fe de la Laguna en Ua-
yámeo a la orilla del lago
de Pátzcuaro, a los que lla-

maban hospital - pueblo y que eran instituciones de
vida comunitaria, ideas que tomó de su formación
humanística, que incluía ideas de Tomás Moro, San
Ignacio de Loyola, Platón y Luciano.

De la magistratura pasó al sacerdocio y fue
consagrado por fray Juan de Zumárraga, entonces obispo
de Michoacán. Carlos V había prohibido a sus súbditos
que esclavizasen a los indios pero en 1534 derogó tal
disposición. Al saberlo, Quiroga envió al monarca su
célebre Información en derecho (1535), en la que
condena enérgicamente a los encomenderos, hombres
perversos a quienes no conviene que los nativos «sean
tenidos por hombres sino por bestias» y defiende
apasionadamente a los indios, que no merecen perder
la libertad.

En 1937 Quiroga fue nombrado obispo de
Michoacán, en un sólo acto donde recibió todas las
órdenes sacerdotales. Participó, ya en calidad de obispo,
en la erección de la catedral de Morelia.

Formó allí «un género de cristianos, a las
derechas como iglesia primitiva». Urbanizó muchas
poblaciones, principalmente la ciudad de Michoacán,
concentrando sus principales barrios en el de Pátzcuaro,
los cuales proveyó de hospitales e industrias, para las
cuales instruyó a los indígenas.

F. 45
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Dentro del marco artesanal, Tata Vasco,
organizó a las comunidades de la región para que cada
una contara con una actividad económica específica.

Hasta la fecha podemos constatar la labor
organizativa en cuanto al trabajo artesanal llevado a
cabo por don Vasco, a saber en:

* Las lacas en Uruapan.
* Objetos de cuero en Teremendo.
* En Paracho, guitarras y otros instrumen-
       tos musicales además de muebles.
* En Santa Clara del Cobre,
       objetos de cobre.
* En San Felipe, la herrería.
* En Patambán, la alfarería.
* En Nurío, tejidos de lana y
* En Quiroga, bateas.

Don Vasco enseñó directamente esos oficios a
los indígenas.

Además introdujo el cultivo del plátano en
Tzirándaro e impulsó la creación de la actividad ganadera
de la región con ganado equino, porcino y lanar

La población indígena tarasca encontró en su
obispo a la persona que los protegía y a quien querían y
respetaban como a un padre, razón por la cual le

llamaban: Tata Vasco, que
quiere decir «padre» en
lengua purépecha.

A los 95 años de
edad, Tata Vasco realizó
una visita pastoral a
Uruapan y ahí falleció el 14
de marzo de 1565.

F. 46

51



CAPÍTULO III
53



MAQUE

INCRUSTADO

Composiciones con una gran
variedad de efectos de color. F. 47

La palabra laca proviene del
vocablo persa lak; su equivalente en
árabe es el vocablo summac que significa
encarnado, aludiendo al color del fruto
del árbol que produce la resina con la cual
se laquea. Esta última palabra, castella-
nizada, se convirtió en zumaque y, más
tarde fue acortada y utilizada como
maque.

La del maque mexicano es una
técnica prehispánica  que consta de una
pasta semilíquida, producto de la mezcla
de aceites animales o vegetales con tierras
naturales.

El maque es una de nuestras
herencias culturales que han logrado per-
manecer hasta hoy en Michoacán, espe-
cialmente en la ciudad de Uruapan.

¿Que es el maque?

El maque, que siempre se ha ca-
racterizado por lo profuso en el decorado,
es la técnica que emplea las más variadas
formas y estilizaciones florales, estilo al
que se ha denominado “floreaje”, mismo
que se divide en cuatro grupos: guirnal-
das, ramilletes, florones y escudos.
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Existen también
otros estilos que, aunque
se utilizan en menor escala,
no dejan de ser represen-
tativos. Son estilizaciones
de escenas que el hombre
realiza en su vida cotidiana
(como pesca, agricultura,
ganadería), así como bailes
y danzas.  A este estilo se
le denomina «moneaje».

De temas “animalísticos” se emplean formas
de aves y mariposas, en donde la distribución de los
elementos se realiza con cierto equilibrio y simetría.

Las piezas maqueadas, con su diversidad en
cuanto a colorido, permiten lograr entre sus formas
una gran armonía, sobre todo si éstas se emplean sobre
un fondo de color oscuro, como ocurre en esta técnica,
aunque también se elaboran piezas con fondo blanco.

Con la técnica del maque es posible decorar
objetos como platones, charolas, jícaras, guajes, mue-
bles y arcones, entre otros, en los que podemos encon-
trar diferentes ornamentaciones de tipo floral, desde
los más sencillos con pocos elementos hasta aquéllos
en los que se aprecia una bella textura, con grandes
contrastes tanto en formas como en saturación de color.

F. 48 Guaje ritual, usado en la
espalda como señal de

ministerio.

F. 49
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Otro producto artesanal que se
realiza con la técnica del maque, son las
máscaras, mismas que presentan en su
trabajo el ingenio y la habilidad del
artesano, además de combina efectos de
textura, contrastes en formas y gran
colorido muy representativo de estas
piezas.

F. 50  Bandeja  laqueada.

El trabajo del maque, cuyos
antecedentes en Michoacán se remiten al
tiempo prehispánico. Época en que nace
y se desarrolla la necesidad de tener
utencilios para uso diario y ornamental.
Objetos que fueron realizados bajo está
técnica y que expresan por la compo-
sición de su diseño, simbolismo y colo-
rido, la concepción de un mundo donde
la magia, el rito y el sentido mismo de la
vida se trastocan.

Cada época está representada y
hace del maque un testigo histórico que
expone las presencias constantes técnico
formales y estilísticas que afirman su
carácter de documento vivo en conso-
nancia con la realidad en que se produce.

Historia del Maque

 Las tierras que se deben usar y
dan los colores que se utilizan son:

                                              TEPÚSHUTA
B L A N C O

                 NIMACUTA
CAFÉ OBSCURO

                 IHUETACHA
AMARILLO

                 CHARANDA
ROJO

                 MINICUA
COLOR DE ROSA
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 El maque antiguamente se le
conocía como pintura al aje; se hablaba
de los esmaltes de Uruapan o las lacas
de Michoacán.

En Japón, la laca recibe el nom-
bre de makie, que los portugueses con-
virtieron en maquié, que significa duro y
brillante.

F. 51  Flores de fino perfil con
movimiento mediante los gruesos

trazos de las tallas negras.

Con la palabra laca relacionamos
en general la idea de su origen asiático.
Conocemos los objetos de laca de China,
Japón, de la India, de la Rusia asiática y
la Rusia blanca. La laca, o maque mexi-
cano, se diferencia radicalmente de la
técnica asiática.

Durante casi 3 siglos,  del XVI al
XIX, florecieron en Michoacán tres
grandes centros del maque: Uruapan,
Pátzcuaro y Quiroga.

 Uruapan se considera como la
verdadera cuna del maque y se distingue
de los otros centros por los trabajos del
incrustado. Fundada en el año 1540 por
el franciscano Fray Juan de San Miguel,
se dice que el nombre de la ciudad viene
de Urani, que quiere decir jícara en
purépecha, pero también se menciona que
significa -entre otras cosas- “donde las
flores están abiertas.”

La naturaleza con sus flores, sus
frutos, sus mariposas y sus pájaros
influyó en la imaginación creativa del
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F. 52  - F. 53 Simples
motivos de flores y botones

decoran las bateas.

artista indígena. Las primeras obras eran sencillas en
cuanto al dibujo y su colorido. « ... las grecas primitivas
fueron en forma de eses inclinadas corriendo unas tras
otras, lleno de color todo el cuerpo de la ese o bien
dibujada en contorno y lleno del centro de puntitos...
las flores delineadas con banditas más o menos anchas
y llenos sus pétalos de puntitos y las hojas plumeadas...»
Los colores siguieron siendo los mismos, como en la
primera época, introduciéndose a la larga el azul y el
verde en varias entonaciones y sirviendo y las veces de
fondo uno u otro color.

      Después de la primera etapa de ejercitar
bien la técnica de la incrustación, la receptividad creativa
del indígena hizo avanzar el desarrollo de la estilización
y del empleo de nuevos colores.

      Por otra parte fue la Iglesia, en su vieja
pompa, la que influyó el arte del maque en una manera
poderosa. La riqueza artística perteneciente a esta
institución, creó otra gran demanda para útiles de iglesia
en un nivel elevado. Ni hablar de los objetos de uso co-
tidiano, como bateas, tecomates, guajes, jícaras, cofre-
cillos, biombos y muchos más que había en varios aca-
bados y al alcance de todas las posibilidades económicas.

 Francisco P. León llama a este periodo la edad
de oro en la pintura de Uruapan, y la divide en cuatro
familias. 59



La familia de los
florones se reconoce por
la distribución simétrica de
los florones en el centro,
rodeados por las grecas
que corren en torno de la
batea.

Los trabajos de la
familia de las guirnaldas
también llevan en el centro
un florón. Entre las grecas
serpentea una guirnalda y
follaje.

La familia de los
escudos se dedicaba a
pintar, entre grecas y
guirnaldas, los escudos
heráldicos de las familias a
las cuales estaban destina-
das o a quienes se los rega-
laba. Se encuentran escu-
dos de nobleza y simples
monogramas.

F. 54 El negro  encarnado sobre el fondo  amarillo
rinden un efecto de riqueza decorativa.
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F. 55 Batea decorada en colores
complementarios, combinacion

que logra un gran brillo .

F. 56
Decoración
simple
que se
aplicaba a
los
calabazos
usados
por los
antiguos
sacerdotes
purépechas

La familia de los ramilletes
se distingue por su superioridad sobre
las familias mencionadas en cuanto a la
viveza del dibujo, la armonía y la
opulencia de sus colores. Es un
verdadero barroco indígena. De un
canastillo, una copa, un jarrón y a veces
de un corazón brotan ramilletes y
guirnaldas llevados por la fantasía en
las formas más hermosas y diferentes.
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El Maque en Michoacán

  Este bello arte del maque tenía
mucha importancia en el México antiguo.
Los objetos eran de uso cotidiano, de ahí
que ya no se encuentren piezas antiguas
enteras: en las excavaciones realizadas
por varios arqueólogos han aparecido
restos de recipientes de cortezas de
calabaza en los que aparecía  pintura con
técnica de decoración idéntica a la del
maque de Michoacán.

Clasificación de sus gráficos

Es difícil hacer una clasificación
exacta ya que por el uso, por lo delicado
y frágil de sus materiales se destruyeron
fácilmente. Recordemos que estos objetos
eran de uso cotidiano en el hogar y
estaban expuestos a cualquier accidente;
después de dar servicio, al paso del
tiempo se desgastaban, terminando su
vida en un fogón, quemados, en el bote
de la basura o en el cuarto de tiliches. Es
así como Francisco de P. Leon en el libro
Los Esmaltes de Uruapan, logra hacer
una clasificación.

Primera época:

Decoración simple, a menudo de
un solo color plano, tímida ornamentación
de jícaras y guajes, ensayos de
incrustaciones en piezas votivas.

Desde principios del siglo XVI
hasta 1525.

F. 57
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F. 58 Pieza perteneciente al tercer periodo.

Los objetos pintados eran sola-
mente jícaras y guajes, su ornamentación
era extremadamente sencilla porque los
colores eran parejos, vivos y pocos (ne-
gro, blanco, amarillo y los rojos de las
tierras). La jícara, por la parte cóncava,
se pintaba de rojo o blanco y, por la parte
convexa, de negro, amarillo o rojo. Había
sin embargo una que otra tentativa de
incrustación, como el engaste de las
turquesas en los guajes rituales.

Segunda época:

Productos cuajados, la cisura de
la capa de aje, la incrustación de colores,
orlas en forma de “eses” inclinadas, orna-
mentación estilizada de hojas y flores.

Desde Caída del Imperio Pure-
pecha en 1525 hasta la Independencia de
México1821.

Esta segunda época puede
dividirse en tres períodos:

a) La incrustación: los
P’urhepechas, con esa receptividad inte-
lectual e imaginativa, con la habilidad para

realizar cualquier trabajo se especializaron
en esta técnica, que consiste en embutir
los colores uno por uno, con espacio de
días entre cada uno después de que la
pieza está recortada. Los colores
siguieron siendo los mismos, como en la
primera época, introduciéndose a la larga
el azul y el verde en varios y diferentes
tonos y sirviendo a veces de fondo.
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F. 59 Ejemplo típico de las más puras decoraciones
antiguas del arte  michoacano.

b) La estilización: Empezaron
a darles a las flores formas especiales,
tomando sólo las líneas generales de
éstas. En este periodo, las flores y las
hojas son con manchas monocromas a
modo de siluetas, o bien recortados los
pétalos de las corolas por líneas y banditas
de diverso color, tanto del fondo como
de los pétalos de las hojas, siguiendo en
el estilo de los damascos, de los brocados
y de los tisúes que venían de los trajes
de las damas y en los parámetros de las
iglesias. Ya entonces hubo más colores,
incluyendo el violado y el rosa.

 c) El color: Fruto óptimo del
periodo anterior fueron la abundancia de
grecas, fondos, flores y figuras que se
desarrollaron en éste, habiéndose
perfeccionado en su género la
incrustación, el dibujo y la armonía de
los colores. Los esmaltes de este periodo,
puede decirse, que constituyeron la edad
de oro de la pintura de Uruapan.

F.  59a
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Tercera época:

 Decoración en que predominan águilas y
banderas, miniaturas de flores y ramos, decadencia de
la pintura estilizada, sombras y luces en los motivos
ornamentales.

Desde la Independencia de  México 152 hasta el
año de 1904, año de la exposición universal de San Luis
Missouri.

Esta época también se divide en tres períodos:

a) El periodo de las águilas y las banderas:
Se conoce en que, una vez consumada la Independencia
de México, comenzaron los indios a poner en el centro
de la pintura, rodeado de guirnaldas, el escudo de la

nación, en que figuran
como elementos salientes
el águila y las banderas de
verde, blanco y rojo, y al
pie una inscripción que
decía “viva la libertad”.

b) El periodo de
las miniaturas: Se distin-
gue en que las flores perfi-
ladas se hacían pequeñí-
simas y de una maravillosa
curiosidad y paciencia.

c) El periodo de
la decadencia: Decaído el
dibujo de estilización em-
pezaron los indios a man-
char y a dar claroscuro a
los pétalos de las flores y
a las hojas de las ramas,
queriendo intencional-
mente copiar de la natura-
leza misma y suprimiendo
las grecas.

F. 60
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Cuarta época:

Envilecimiento de la buena tradición purépecha,
decoración utilitaria, concesiones a la clientela, copias
serviles de cromos y tarjetas postales; mengua la
incrustación, pintura al óleo y decadencia. Va de la
exposición de San Luis Missouri en 1904 en adelante.

En esta época de la pintura en Uruapan , ya no
se estiliza, sino que se procura copiar, y no de la
naturaleza, sino del cromo y de la tarjeta postal. Esto,
en opinión de muchos, es una decadencia. Las flores
preferidas son  las rosas reinas, las rosas tés, los mantos
de oro, los lirios, los leucoyos, las azucenas, los
pensamientos, las margaritas. Los fondos de las
pinturas son negros, blancos, verdes cafés, plomos.
Utilizan las anilinas y los colores suaves. Siguen pintando
los mismos objetos.

En la decadencia del maque en 1993 intervienen
tres factores.

Primero, la economía del artesano, ya que no
vende tan fácilmente sus productos, por esta razón tiene
que trabajar en otra cosa y después en esta actividad.

Segundo, la introducción de mano de obra
barata y corriente con características similares a las
que se observaban en las piezas originales.

Tercera, la llegada
de gráficos modernos que,
desplaza la obra antigua
que es la auténtica, y la
preferencia de éstos por la
falta de conocimiento y di-
fusión del trabajo dentro de
nuestra sociedad.

F. 61
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La Historia del Maque en Uruapan

Apenas ha habido pluma que, al tocar conceptos
de Michoacán, no haya elogiado con más o menos glori-
ficación, la pintura que han profesado los indios de Urua-
pan. Y no podía ser menos que eso, porque la belleza,
que es el esplendor de lo verdadero y de lo bueno en
armonioso conjunto subyuga el entendimiento, encanta
y aprisiona el corazón. Las flores son tan bellas como
luceros del firmamento, como canto de las aves, como
la concha nácar, como la perla. Flores del ingenio puré-
pecha son los esmaltes de Uruapan, si poco estimados
de los propios, muy enaltecidos por los extraños, así
por la ingenuidad de su dibujo como por la variedad, la
viveza y duración de sus colores.

La naturaleza con
sus flores, sus frutos y sus
mariposas, primero; los
misioneros con el arte de
esmaltar, en seguida; las
porcelanas y los mantones
chinos, después; los bro-
cados, damascos y tisúes
europeos, por ultimo, en
que abundó la Nueva Es-
paña, influyeron en la
fantasía de los purépechas
para modificar, perfeccio-
nar y estilizar su pintura.

Como se menciona
anteriormente Uruapan
también significa «donde las
flores están abiertas», su
origen es corrupción espa-
ñola de urupan: es decir,
donde reina una constante
primavera. La voz general
designa a Uruapan como el

F. 62

Basada en Los Esmaltes de Uruapan de Francisco de
P. León y  El Maque, Estudio sobre un Bello Arte de
Eva María Thiele

68



«Paraíso de Michoacán», nombre que
mucho merece por lo en-cantador del
paisaje, no menos que por lo agradable
de la gente y por lo delicioso del clima.
La temperatura es suavemente cálida
durante el día, y por la noche sopla una
fresca brisa.

«...No perdí mucho tiempo para
presenciar la manufactura de las her-
mosas lacas que hacen famosa a Urua-
pan. Se producen cubiertas de mesa, jíca-
ras y, sobre todo, bateas, en su mayor
parte de forma redonda y de todos tama-
ños, desde unas delicadas miniaturas de
apenas pulgada y media hasta de dos pies
de diámetro o más grandes.»

Francisco de P. León
 «...Para hacer cada laca o pieza,

cúbrenla primero con una mano se
litomarga (variedad de arcilla plástica), en
que se trazan los dibujos. Recortan éstos
luego con un cuchillo y llenan todas las
incisiones de diversos colores que frotan
con el dedo pulgar. A veces una misma
persona dibuja y pinta. Los detalles se
van agregando con un punzón muy
agudo. Pónese luego el barniz y se
produce el hermoso pulimento bruñendo
pacientemente la superficie con una
pelotilla se algodón...»

Los Esmaltes de Uruapan

«Los dibujos representan casi
siempre flores que el artista copia del
modelo que tiene a la vista.»

Los Esmaltes de Uruapan

 Este bellísimo pueblo, quizá el
más hermoso de Michoacán, no existía
antes de la Conquista. El venerable
religioso franciscano Fray Juan de San
Miguel, uno de los primeros que vinieron

F. 63
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F.  64 Influencia característica del siglo XVIII.

a Nueva España, fue el
fundador de Uruapan.
Habiéndose remontado al
interior de la sierra los
indios tarascos, por el
horror que concibie-ron
contra Nuño de Guz-mán,
que había sacrificado
cruelmente al rey Caltzon-
tzin, no era posible redu-
cirlos al cristianismo sin
gran peligro de la vida de
los misioneros. Después de
fundar Tancítaro, Chara-
pan, Peribán y otros mu-
chos de la sierra vino a
fundar Uruapan el año de
1540. Él mismo escogió el
sitio para la erección del
pueblo, trazó la plaza, las
calles y las huertas,
estableció escuelas de pri-
meras letras y de música,
levantó los templos, ense-
ñó las artes a los indígenas
y los defendió valero-
samente de toda opresión
por parte de los conquis-
tadores.

El pueblo está situado cerca de un ojo de agua
de muchas varas de diámetro y de gran profundidad:
en él nace el río llamado Cupaticho (Cupatitzio) y que
forma a dos leguas el famoso cedazo conocido con el
nombre de Tzaráracua.

Se le dio al pueblo el nombre de Uruapan de la
palabra Urani, que quiere decir, en lengua tarasca, jícara,
porque los indios se dedicaron a la fábrica y pintura de
las jícaras en cuya industria han sobresalido por espacio
de siglos.
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El Sr. D. Pablo de la Llave en el
tomo 1º, página 152 de su Registro
Trimestral describe el Coccus axin, gu-
sano o insecto del que se saca un especie
de manteca con que los indios de esta
ciudad barnizan las jícaras, bateas y otros
utensilios de gran mérito y belleza que
forman uno de los ramos de su industria.
Es de advertir que antes del Padre San
Miguel ya había agrupaciones de casas
que se llamaban Uruapan y que los
Purépechas de antiguo pintaban jícaras
y guajes.

En el museo comercial de la
ciudad de México hay una vitrina en
donde se exhiben varios ejemplares
modernos de pintura de Uruapan, y entre

ellos uno que fue hecho por el Ingeniero
Italiano D. Adrián Lombini. La pintura
representa, sobre brillante fondo negro,
un manojo de adelfas.

 Esto quiere decir que así los
nacionales como los extranjeros pueden
pintar según el método de los indios; pero
el espíritu de éstos y su modo de estilizar
las flores y concebir su belleza no pueden
ser imitados por nadie que no sea de la
misma raza.

Para mejor comprender esto
basta contemplar los ejemplares anti-
guos, cuya belleza sorprende no por el
dibujo, sino por las estilizaciones y el co-
lorido, por la combinación, firmeza y bri-
llantez de los colores.

F. 65

F. 66
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F. 67 - F.68 Movimiento asimétrico de las
guías. Los espacios de las flores compensan el
equilibrio de la decoración y establecen ritmo .

Esto no significa que sólo los in-
dios de Uruapan deban dedicarse a este gé-
nero de pintura, no; sino que en caso de
que se divulgue, en caso de que todos pin-
ten, porque ya no es un secreto esa pin-
tura, lo hagan asimilándose, hasta donde
sea posible, el espíritu y condiciones
psíquicas de la raza purépecha.

Que este arte es interesante, se
conoce claramente por el empeño que así
nacionales como extranjeros han mostra-
do en todo tiempo por conocer y estudiar
su parte artística como sus procedimien-
tos técnicos y los materiales que en su
constitución entran. En el museo antes
referido hay también una muestra del
insecto llamado aje, con su tecnología en
esta forma: “el Aje, Axín, es la grasa pro-
ducida por el Coccus axin, insecto hemíp-
tero que vive sobre el Jobo, el Ciruelo, el
Palo Mulato, Llora-sangre, Colorín, etc.
Se desarrolla principalmente e los Estados
de Michoacán, Oaxaca, Vera-cruz,
Puebla, Yucatán y Campeche”.
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Para obtener la grasa se echan
los insectos en agua hirviendo; después
de hervidos se trituran en un mortero,
se filtran en un lienzo ralo, y la sustancia
oleaginosa que se obtiene se deja secar
para después lavarla y quitarle una
materia colorante que le es nociva.

Los indígenas hacen con esta
grasa un barniz que emplean para las ba-
teas, charolas, mesas etc., y que es muy
semejante a la laca japonesa. Lo preparan
mezclando el aje con aceite de linaza y
dolomía. Este es soluble en la esencia de
trementina, con la cual forma un líquido
aceitoso de propiedades especiales cuan-
do se le añaden colores finos. El aje es
una materia prima de gran estimación pa-
ra la fabricación de barnices. Se utiliza
también como impermeable. Como se ve
por esto, el aje es uno de los factores
indispensables para la pintura de Uruapan.

Otro de los elementos indis-
pensables para la pintura es el aceite de
chía (Hyptis spicata), el de chicalote (Ar-
genmona mexicana) o, a falta de los ante-
riores, el de linaza. Antiguamente fabrica-
ban los indios el aceite, ya de chía ya de

chicalote, del modo que sigue: recogían
las semillitas en sazón de ambas plantas
en abundancia, Después, en un metate,
el cual calentaban ligeramente con una
lumbre, molían las semillitas hasta la
perfecta oleificación.

Enseguida con un lienzo absor-
bían el aceite de la masa, exprimiéndolo
en una olla de arcilla donde se guardaba
hasta que se precipitaban al fondo las
basuras.

F. 69
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La diferencia que hay entre la
pintura de Uruapan y las lacas de la China
y del Japón  consiste en tres cosas: en la
materia, que es precisamente la laca; en
la técnica o arte con que se elaboran y en
el decorado u ornato de que se les reviste.

En cuanto la materia veamos lo
que es “laca”. El diccionario de la Real
Academia Española dice: Laca (del persa
lac). Árbol de la india, de hojas tomen-
tosas y pecioladas. Resina seca, trans-
lúcida, quebradiza y muy encarnada que
fluye de las ramillas de este árbol y de
otros varios de la India, por la picadura
de un insecto parecido a la cochinilla.
Color rojo que se saca de la cochinilla de
la raíz de la rubia o del palo de Pernam-
buco. Sustancia albuminosa colorida que
se emplea en la pintura.

Ahora bien, ninguno de estos
conceptos es aplicable a la pintura de
Uruapan; porque  ella se hace polvo de
tepútzuta o dolomía, aceite de chía, de
chicalote o de linaza, grasa animal o aje y
tierras de colores en polvo.  En esta
pintura no se usa ninguna sustancia
resinosa que pudiera acreditar el mote

de lacas, con que han denominado a las
manufacturas producidas en este
pintoresco sitio de Michoacán, sus
admiradores.

En cuanto a la técnica, se fabrican
los productos chinos y japoneses llama-
dos lacas. F. Miquel y Badía, en la segun-
da serie de “Cartas a una señorita sobre
la habitación” (Barcelona, 1882) dice: La
laca es un barniz que se extrae del Rhus
vernicífera, árbol que crece en los citados
países: sobre la madera han de aplicarse
repetidas manos hasta que cobre el color,

F. 70 Ejemplo de laca china.
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la finura y transparencia
que constituye el mérito de
esta clase de labrado. A-
dornos de oro más o me-
nos historiados con figuras
de grullas sagradas, plantas
de Oriente, etc., etc.

En esto se echa de
ver claramente la diferen-
cia de técnica. En las lacas
se dan varias manos de
barniz, aplicado natural-
mente con brocha; en la
pintura de Uruapan, sobre
la sisa se pone el color en
polvo y después se bruñe
con palma de la mano. En
las lacas se sobreponen los
dorados y las flores o el
ornato que sea; en la pintu-
ra de Uruapan se abre el
maque para incrustar el
ornato.

Por último, en
cuanto al ornato también
hay gran diferencia. En las
lacas, por ejemplo, en esas

magníficas cajas de té mandarinescas  que llegaron a
venir a México para los potentados, la decoración era
de dragones, de paisajes con kioscos y figuras de
mandarines tomando la áurea bebida; todo diminuto,
todo delicado, todo suntuoso, todo sin comparación
posible.

En otros ejemplares, incrustaciones o su-
perposiciones de nácar o de marfil; flores, arbustos y
ramajes orientales; garzas, faisanes, dragones y
personajes con vestimentas doradas o coloridas.

F. 71
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F. 72  Calabazo, ornamentado.

 En la pintura de Uruapan, de los
tiempos antiguos, solamente se veían uno
dos colores parejos, sin ningún ornato;
por ejemplo las jícaras para beber el agua,
el vino y el té y los guajes que los sacer-
dotes purépechas llevaban a la espalda
como símbolo de su ministerio, que por

entonces eran las únicas piezas que se
pintaban, ostentaban el negro, el amarillo,
el blanco, y el más o menos rojo. En los
tiempos posteriores, bajo la influencia de
los misioneros fue cuando comenzaron a
incrustar y a introducir poco a poco el
azul, el verde, los carmines, los bermello-
nes, el yeso, el albayalde, el ocre y las
combinaciones que de todos los colores
resultan.

No puede ser, por consiguiente,
mayor ni más notoria la diferencia que
hay entre las lacas chinas hechas y
derechas y las pinturas de Uruapan.
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Materiales

Aje o Axe

El principal material utilizado para
llevar a cabo este arte, es el axe.

Axe «materia prima para el
maque: grasa animal extraída del cuerpo
de la hembra del insecto Coccus axin ».

Los Esmaltes de Uruapan

En la actualidad, este material es
facilitado por la Casa de Las Artesanías
a los maqueadores, ya que el insecto
desapareció de esta región. Sin embargo
no es el único proveedor, ya que también
es traído de la zona de Chiapas y Gua-
temala.

Aceite de Linaza

El aceite de linaza se cuece con el
axe, con una rajita de ocote y un diente
de ajo.

Tierra

Base para hacer colores

El hollín se obtiene de las chime-
neas y da el color negro, es el más utili-
zado para los fondos, sin embargo no es
el único.

F. 73  Tierras utilizadas para el
pigmento de las piezas.

F. 74
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La tierra blanca es traída de
Tócuaro; es la base para realizar los colo-
res (es decir se mezclan los pigmentos
minerales con esta tierra para crear los
diferentes tonos de color). Entre los colo-
res se encuentran el azul añil, rojo, verde,
violeta, naranja y amarillo.

La tierra, para poder ser utilizada
tiene que ser molida en el metate, hasta
que quede fina.

Otros materiales que se utilizan
son el algodón, estopa y trapos o pedazos
de tela y la mano.

La charanda, es la tierra utilizada
para la parte de atrás de las bateas.

Madera

La madera tiene que ser sin re-
sina; es decir, son maderas finas las que
más se utilizan en el maque. Son para las
bateas, guajes y jícaras, además de frutas
talladas en madera. Todas deben estar
muy bien lijadas.

Aquí es donde podemos apreciar
mejor el gran mérito de la delicada labor
que requiere una obra fina como lo es el
maque incrustado. Es una labor de mucha
paciencia, para la cual el tiempo tiene otro
valor.

F. 75
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El proceso del maque consistía:
«En una taza de porcelana o barro se
vierte aceite de linaza crudo (sic); se toma
en seguida un fragmento de axe y
suspendiéndolo en dirección del aceite,
se le enciende con una flama; a medida
que una parte del axe arde, consu-
miéndose en pura pérdida, otra se funde
por el calor de su propia combustión y
gotea sin cesar sobre el aceite,
prolongando esta operación, agitando la
mezcla a intervalos de tiempo hasta que
se espese medianamente; luego, para
terminar, se añade polvo de dolomía en
cantidad suficiente para darle a la
composición la consistencia de papilla
fluida; el producto obtenido mediante esta
manipulación imperfecta que hace que se
cargue el axe de sustancias pirogenadas,
se denomina sisa, y sirve como mordente
para fijar los colores.»

Proceso de Maqueado

En la actualidad  la sisa se realiza
de la siguiente manera: “coger aceite y
hollín para que comience el maqueado”,
así hasta que se cubre toda la superficie
y se le va sacando brillo con un trapito
hasta que se seca.”  (Entrevista directa,
Patricia Pitacua 20 de Octubre de 2004).

Ya que previamente se preparó
el axe con el aceite de linaza.

Para utilizar el axe, se tiene que
preparar previamente, es decir  «se ponen
vivos, los animalitos recolectados, dentro

F. 78  Realización de la sisa.
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de una vasija con agua hirviendo y se
mueve con una espátula hasta que
comienza a salir una materia amarillenta;
y ya entonces se retira del fuego y se
coloca en una manta, a manera de cedazo,
sobre la boca de una olla con agua fría y
se machaca para que pase la sustancia
oleaginosa, se deja enfriar por unos días,
en los cuales, se saca la masa que ha
resultado, se lava bien y se envuelve en
hojas de maíz.  Ya después se cuece el
axe con el aceite de linaza, con una rajita
de ocote y un diente de ajo». Entrevista
Héctor Zarco 21 de Octubre de 2004.

Para dar el barniz de color «ma-
que» a las piezas de madera, se comienza
por untarlas de sisa, cuidando de extender
uniformemente esta capa de grasa; si el
pavón debe ser grueso, se cubren con
polvo de dolomía y se frotan con la palma
de la mano hasta conseguir darle a la capa
un espesor igual en todas sus partes; mas
si, por el contrario, se quiere que sea
delgada, no se añade nada de polvo y se
procede en el acto a extender sobre la
capa de sisa el color del fondo en polvo
muy fino, valiéndose para el efecto de
muñecas de algodón. Preciso es, para

F. 79 - F. 80 También parte
del proceso de  sisa.
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obtener un pavón de aspecto hermoso y
bien pulido, frotarlo con la palma de la
mano durante largo tiempo, cuidando a
la vez de humedecer con sisa fluida los
puntos que tienden a secarse, antes de
quedar completamente bruñidos. Las
piezas así pintadas se abandonan por
espacio de muchos días hasta que la
desecación comunica suficiente
resistencia al barniz, y entonces están ya
dispuestas para recibir la incrustación de
los diversos colores.

Esta etapa se puede dividir en tres
partes: en la primera, se raya sobre el
maque (con un punzón muy fino de acero)
todo el contorno y pormenores de lo que
se va a pintar, es decir se dibuja sobre el
fondo la figura que se desea; este paso
se llevando a cabo con cada una de las
figuras.

En la segunda, con el auxilio de
una lámina de metal, llamada “rayador o
pata de cabra” se levanta la capa de
maque en todas las partes del dibujo que
son del mismo color (por ejemplo el verde
de las ramas, peciolos, hojas y cáliz de
las flo-res).

Por último, se unta de sisa la ma-
dera puesta a descubierto y se deposita
el color exactamente como se hizo para
el barniz del fondo; se deja secar este
nuevo color y en seguida se abren los
pétalos y demás órganos de igual color,
repitiendo sucesivamente las mismas
operaciones hasta concluir con todo el
grabado. Para comunicarle mayor brillo
al maque y hacer piezas de un aspecto
más hermoso, se les frota con una mezcla
de axe y aceite, enjugándolas después con
un lienzo suave.  Entre cada color que se

F. 81 Con el rayador  se comienza
a trazar el motivo a  incrustar.
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coloca se da espacio de dos a tres días a que se seque
el color que se aplicó, para que no se manchen los otros.
También se pueden aplicar varios colores a la vez,
cuando queda suficiente distancia entre ellos y no hay
peligro de que se mezclen.

En este detallado trabajo, descrito al final del
siglo antepasado, ya se habla del aceite de linaza, aunque
el auténtico proceso debe ser desarrollado con aceite
de chía o chicalote. El trabajo lento, operación por
operación, asegura un trabajo limpio y firme. Así trabaja
el artesano varias piezas a la vez. El uso de tierras
naturales, de suficiente cantidad de axe y cantidad
moderada de la dolomía, produce una pintura tersa,
brillante, que endurece y petrifica con el tiempo.

Otro «secreto» con-
siste en el tratamiento fi-
nal. Anteriormente se pulía
el maque con la palma de
la mano y el interior de la
muñeca, porque la piel
humana logra un brillo di-
ferente, más fino aún. Sin
embargo ahora se utiliza un
trapito para sacar ese
brillo, “Es importante que
entre cada color se le saque
brillo pues, si dura tiempo
sin hacerlo, se endurece y
es muy difícil maquear e
incrustar los colores.”
Entrevista directa, Héctor
Zarco 30 de Octubre de
2004

F. 82 - F. 83
Despues de
trazar se

comienza con
el proceso de
incrustar cada

uno de los
motivos.
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Leticia Valencia Ángel,

Toda su vida ha realizado maque
ya que toda su familia lo ha hecho siempre
y la tradición  ha pasado de generación
en generación.

Lourdes Patricia Pitacua,

Tiene 8 años realizando el maque
y lo aprendió en las clases que se dieron
en la Huatapera ya que  a ella le gustaban
las bateas y quería aprender a hacerlas.

Francisca Tulais,

Al igual que Leticia toda su vida
lo ha realizado. También  la heredó de
sus padres y ellos, a su vez, de los suyos.

Victoriano Salgado Morales,

Tiene más de 40 años realizando
sólo máscaras con esta técnica; es
especialista en este arte de maquear
máscaras.

Maqueadores de Uruapan

F. 84 La señora Tulais, realizando  una de las
maravillosas piezas de maque incrustado.
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Héctor Zarco,

 Lleva 35 años deco-
rando y 25 años maqueando;
aprendió por convicción, ya que
sabía decorar pero quería a-
prender el proceso de ma-
queado.

Su taller artesanal es una
empresa familiar que combina en
su trabajo el colorido tradicional
de Michoacán con la creatividad
artesanal del artesano mexicano,
logrando una gran variedad de
piezas realmente admirables,
utilizando las técnicas de
laqueado de Pátzcuaro y el
maque de Uruapan, además de
la laminilla de oro.

Joaquín Mendoza

Desde 1950 comenzó a trabajar en este
arte. Él a diferencia de otras familias adquirió el
conocimiento a traves de maestros de maque de
aquella época, ya que su familia no se dedicaba a
este oficio.

Es uno de los maqueadores más
importantes de Uruapan. Su trabajo tiene una gran
calidad, hace trabajos para franceses; Banamex y
otras empresas. A pesar de que no cuenta con un
lugar específico para mostrar su trabajo, es uno
de los más solicitados.

Martina Navarro

El taller de Martina Navarro, es un taller
familiar donde con su esposo crearon un nuevo
estilo en el decorado de las piezas, con diseños
más modernos e inusuales. Ello le ha dado la
oportunidad de concursar con su arte en diferentes
partes, otorgandole así un nombre en el arte del
maque.

F. 85
84



En la actualidad,
en palabras de Leticia Va-
lencia Ángel “el maque es
un arte en decadencia”.

Sin embargo existe
un grupo de maqueadores
que se encuentran bus-
cando proteger la técnica,
haciendo trámites para que
éste sea una marca regis-
trada, junto con el gobier-
no de Michoacán. Esto,
con el fin de que la gente,
al saber que es un producto
de marca registrada bus-
que o quiera tener una
pieza de maque incrustado
en su casa.

Ahora, en Uruapan
se imparten clases  para
aprender la técnica del ma-
que; esto por dos motivos,
primero para que haya
nuevas personas que ten-
gan el conocimiento de có-

      El maque en la actualidad

mo se hace y así no se pierda. El segundo, por que
esxisten personas interesadas en tener artesanías
originarias de la ciudad donde nacieron, pero realizadas
por ellas mismas.

 Además al conocer nuevas personas cómo es
que se realiza esta técnica la darán a conocer a más
personas y así se irá transmitiendo la técnica, que es
todo un arte, ya que requiere de paciencia, creatividad,
tiempo, esfuerzo y preparación.

    En 2005 se comenzó de nuevo con el proyecto
de  promoción de la técnica del maque, con trípticos,
discos CD y páginas Web; sin embargo, por cuestiones
ecónomicas no se concretó.

F. 86
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F. 87  Maqueador en pleno proceso de
incrustación.

Por otra parte, la gente que ad-
quiere o se interesa por conocer cómo
se hace el maque incrustado se da cuenta
de que es todo un proceso que se hace, y
esto hace que se valoren las piezas. Esta
información es dada a conocer por los
mismos maqueadores que, cuando venden
una pieza,dan una breve explicación de
cómo es que se hace y cómo se debe de
cuidar. Si realmente se interesan los
compradores acuden a la Casa del Turista
por más información, o visitan el sitio
web, recomendado por el maqueador que
les vendió su pieza, ya sea el de Casa del
Turista Uruapan o el de la Casa de las
Artesanías del Estado de Michoacán.

Por este motivo, es importante
que se dé a conocer todo lo que involucra
al maque incrustado, desde sus inicios
hasta ahora, y por qué es importante que
se siga haciendo y sobre todo que la gen-
te, al adquirir una pieza, obtenga informa-
ción de lo que está adquiriendo, una pieza
llena de historia, trabajo y, sobre todo,
de un arte único.

F. 88
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   DISEÑO Y
COMUNICACIÓN

VISUAL
Definición

El diseño y comunicación visual
es la combinación creativa y armónica de
elementos visuales, con el fin de comuni-
car un mensaje específico de una manera
efectiva.

También conforma una nueva
visión en cuanto a la creación de objetos,
trayendo como consecuencia un cambio
en el orden cultural, que se sustrae a una
imagen. Todos estos  objetos pueden ser
interpretados como un mensaje icónico,
establecidos en un nuevo esquema de
contenidos: carteles, vidrieras, volantes,
guías telefónicas, planos, libros, mapas,
afiches, envases, etc. Este conjunto de
elementos se encuentra distribuido por
dondequiera y ejerce una fuerte influen-
cia, con una lectura distinta, como un gran
hipertexto capaz de desarrollar nuevos
hábitos.

A partir de este concepto, es
posible delimitarlo en un campo propicio

de actividades. Esta profesión surgió en
1945 –fecha establecida de una manera
arbitraria por concebir que en este período
estaban dadas las condiciones necesarias
para su consolidación (Arfuch; 1999:15/
19)–y ha posibilitado la utilización de
recursos tecnológicos de vanguardia,
multiplicando sus alcances.

F. 89 Cartel,
parte

importante
en el diseño

y comu-
nicación
visual
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Orígenes

La evolución de esta disciplina se
da desde el inicio de la producción
industrial. Aunque las sucesivas etapas
de modernización han tenido serias
dificultades para su implantación, los
diseñadores han sabido sustituir con
ingenio las deficiencias técnicas que los
separaban de los países más desarro-
llados. En cualquier caso, las áreas donde
esta disciplina se ha impuesto con mayor
calidad coinciden con las regiones más
industrializadas de cada país.

El diseño se suele dividir en espe-
cialidades asociadas a la elaboración me-
cánica de diversos productos. De este
modo, el comienzo del diseño gráfico se re-
monta al invento y difusión de la imprenta.

Así que ahora el Diseño y Comunicación Visual
se puede ver desde una óptica distinta. Ya que la
computación ha ingresado a sus filas, con un nuevo
aporte teórico,es posible fusionar los conceptos
tradicionales del diseño con una consolidación de corte
tecnológico, a fin de aprovechar al máximo las
posibilidades de un recurso cada vez más sofisticado.

F. 91 La industria dio pie al
surgimiento del diseño.

F. 90
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En las últimas décadas del siglo XIX (1849-
1890), el movimiento Arts and Crafts y William Morris
van a interesarse por la producción de libros, que se
imprimirán en una variedad de formatos, con
decoraciones xilográficas y un conjunto de letras,
creadas a partir de especificaciones propias y sacadas
de fotos de impresos del siglo XV. Estos y otros libros
de editoriales privadas figuran entre los trabajos gráficos
británicos más admirados en el continente europeo.

Estas nuevas ideas se discutieron y diseminaron
por Austria, Alemania, Bélgica e Italia. Algunas revistas
publicadas en Londres difundieron los trabajos del
movimiento Arts and Crafts, carteles de Beggarstaff y
de la escuela de diseñadores de Glasgow (Charles Rennie
Mackintosh, George Walton y Margaret y Frances
Macdonald). Las influencias fueron absorbidas por
diversos artistas, arquitectos y diseñadores de estos
países.

En las primeras décadas del siglo XX aumentó
el alejamiento entre países no industrializados y los
países industrializados, lo que provocó un enorme
distanciamiento del grafismo respecto de los
movimientos artísticos de vanguardia.  Hacia finales de
los años setenta comenzaron a aparecer las primeras
muestras de imágenes corporativas, que se generalizaron
durante la década de 1980.

A finales de los
años ochenta y principios
de los noventa destacaron
una serie de diseñadores
de carácter independiente,
ligados al mundo de la
pintura o la ilustración.

F. 92 Williams Morris,
precursor de la

producción de libros.
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METODOLOGÍA DEL DISEÑO GRÁFICO

Aún cuando las actividades
creativas y artísticas parecieran no suje-
tarse a patrones fijos para su producción,
la experiencia demuestra que un buen
método conduce felizmente a la meta
deseada. Por lo mismo, el diseño gráfico
que procede ordenada y sistemáticamente
en su trabajo recorre los siguientes pasos
metodológicos:

1.- Lo primero es analizar
cuidadosamente la necesidad planteada
por el cliente en la primera entrevista.

2.- Como respuesta a un encargo
de trabajo, el diseñador gráfico comienza
por generar ideas basadas en una investi-
gación, que tentativamente puedan
solucionar la necesidad planteada. Estas
ideas deben bajarse al papel en forma de
lista, borradores o pequeños bosquejos.
Conteniendo las posibilidades previstas
de tipo, imágenes, color y composición.

Debe buscar la interpretación más
adecuada del encargo del cliente, recu-
rriendo a investigar los antecedentes en

todos los aspectos pertinentes, por
ejemplo, cómo otros profesionales han
resuelto problemas semejantes en cuanto
a color, tipografía, ilustración, fotografía
e impresión, moda y estilo. El diseñador
debe comprender con claridad la
naturaleza de la información que ha de
comunicar, y el  tipo de público o lector
que es el destinatario final.

F. 93
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Explorar diferentes soluciones, intentando
variaciones sobre temas que sugieran inicialmente la
solución adecuada.

3.- En el caso del diseño editorial se eligen tipos,
se bocetan ilustraciones o imágenes fotográficas
necesarias, hasta que el diseñador percibe que ha creado
una respuesta gráfica adecuada al encargo del cliente, y
que ha considerado los aspectos formales y técnicos lo
suficiente como para ya presentarla al cliente.

Mediante una cuadrícula se indican posiciones
para la composición de texto e imágenes respectivas,
como guías de columna, numeración de páginas, borde
exterior, márgenes, etc.

4.- Estando resueltos prácticamente todos los
aspectos importantes del diseño, se procede a la
elaboración de un modelo visual de presentación, lo más
semejante posible al trabajo impreso final.

Hasta este punto se termina la fase de diseño
creativo, y comienza la de producir un visual de
presentación, o un dummy, original lo más acercado a
la realidad que interprete el diseño, así como el OMY
(original mecánico de impresión o electrónico de
impresión) que es el material que utilizará el impresor
para la reproducción.

Después de esto
sólo quedarían pendientes
las indicaciones y coordi-
nación de los distintos
procesos necesarios para
producir el trabajo impreso
final.

F. 94  Para tener este
resultado se necesita de una
metodología  para el diseño.
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 Diseño Editorial

Se denomina Diseño Editorial a
la maquetación y composición de
publicaciones como revistas, periódicos
o libros.

Es decir, el diseño editorial tiene
como propósito integrar y distribuir todos
los elementos que intervienen en la
presentación final de un libro, revista,
periódico, a fin de obtener soluciones
visuales legibles, atractivas y adecuadas
a los receptores y a los límites de
producción establecidos previamente.
Todo esto por medio de las técnicas de
la tipografía, ilustración o fotografía, de
manera integrada, legible y visualmente
interesante para el lector.

Los criterios de legibilidad,
accesibilidad y atracción son prioritarios
en el diseño editorial, y no basta con
cualquier colocación de un texto y sus
ilustraciones, sino que es necesario
establecer las formas de hacerlo más
impactante al receptor.

Para esto tenemos que tomar en
cuenta los siguientes puntos:

El Producto: Debemos saber qué
tipo de contenido vamos a realizar, es de-
cir, de qué tipo de publicación estamos
hablando.

El público o consumidor:  Sa-
ber a qué público va dirigida la publica-
ción. No es lo mismo una revista para
jóvenes aventureros, que para amas de
casa. La composición depende en gran
medida de saber quién es el público
destinatario de la misma.

F. 95
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Los Medios: Cada medio, ya sea
un tipo de revista o un periódico determi-
nado, tiene sus propias características en
cuanto a formato, composición, contenido
de las páginas... e incluso la jerarquía de
los elementos. Debemos saber cómo va-
mos a estructurar la información en el
medio.

 La Competencia: El conoci-
miento de algunos puntos de la compe-
tencia, como la respuesta del público ha-
cia su publicidad y por tanto a su producto,
pueden sernos útil a la hora de valorar
nuestro trabajo. Los factores que deter-
minan una buena comunicación no se de-
ben separar, sino formar un conjunto co-
herente y funcional.

F. 97 - F.98 Conocer a los lectores y a la
competencia nos ayuda a realizar un diseño

editorial adecuado.

F. 96 95



Diseño de una Publicación

Elementos para el Diseño
de una Publicación

Los elementos que son utilizados
en el diseño editorial ya sea de un libro,
revista o periódico dan una estructura a
la publicación .

Así que a continuación se
mencionan, uno a uno, estos elementos:

El diseño de una publicación,
siendo ésta un libro, revista o periódico
obliga a cuidar todas las partes: no sólo
su interior, sino también su portada. Ésta
es un elemento destacado en el diseño de
la publicación, ya que es la única forma
de visualizar su contenido. La cubierta
ha de exhibir con honestidad el contenido
substancial de la publicación, y seleccionar
una tipografía clara y fun-cional para el
lomo, a fin de que pueda ser identificado
fácilmente, teniendo en cuenta que la
presentación es también una herramienta
de mercadotecnia que anun-cia y compite
con otros títulos.

Tanto para la portada como para
el interior de la publicación, es necesario
utilizar un sistema de retícula,
herramienta técnica con la que el
diseñador genera orden y proporción.
Estas partes del diseño de un libro son el
formato, la retícula, el ancho de columna,
las letras de base y resalte, y la alineación.

 F. 99 Para realizar una publicación como un
periódico, es necesario conocer los elementos

que la conforman.
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Formato

Es la forma y el tamaño de la
publicación. El formato es el resultado
de tres consideraciones prácticas:

1.- Facilidad de manejo.

2.- Adaptabilidad del contenido al
formato.

3.- Limitaciones mecánicas de los
tamaños de las prensas de impresión.

Es decir que, para determinarlo,
es necesario saber que tipo de información
contendrá, en qué circunstancias se
llevará a cabo la lectura, la encuader-
nación, la distribución, etc. También hay
formatos estandarizados llamados DIN
(carta, oficio, tabloide), etc.

Retícula

Según Alan Swan, “es la división
geométrica del espacio en columnas, es-
pacios y márgenes medidos con pre-
cisión”.

 La retícula es la estructura for-
mal sobre la cual se basa un diseño edi-
torial. Con el sistema reticular se obtiene:

a) Orden, claridad y uniformidad.

b) Integración de los elementos.

c) Dominio del espacio.

d) Análisis de los elementos

e) Lógica en la distribución.

Retículas
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La retícula permite:
a) Una solución objetiva.

b) Ritmo propio en la distribución
de texto e imágenes.

c) Disposición legible y
estructurada del material visual.

 Las retículas pueden estar a 2,
3, 4, 6, 8, etc, columnas, dependiendo de
la publicación.

 Estructura de una retícula:

1.- Proporción de la mancha
tipográfica.

2.- Administración de blancos.

3.- Número y ancho de columnas.

4.- Aspectos tipográficos: color,
ubicación, distancia con los títulos,
leyendas, pies de foto, letras de base y
resalte.

F. 100 - F.101 Tener en cuenta la mancha tipográfica, los márgenes,
nos permite realizar nuestra retícula.

98

6 Margen inferior 



5.- Folio: tamaño, ubicación.

6.- Fotos e ilustraciones dentro
de los campos reticulares.

7.- Portada y contraportada.

Ancho de columna

El ancho de columna también
influye en el texto, ya que un tipo
demasiado grande con una columna muy
angosta es ilegible y antiestético, y una
columna muy ancha con un tipo muy
pequeño produce fatiga.

Texto

La tipografía es el elemento
esencial del Diseño Editorial, ya que por
medio de ella se trasmite el mensaje. Es
importante tomar en cuenta sus cuali-
dades para efectos funcionales, esté-ticos
y psicológicos, además de efectos
técnicos (como separaciones, longitud de
líneas, tamaños, etc).

Letras de Base

Son las que conforman el grueso
de la publicación, es decir el texto general;
deben ser ligeras y sencillas, de no más
de 13 puntos. Para libros infantiles puede
llegar hasta 16 puntos; para subtítulos e
incisos se pueden elegir las variantes se
una familia (bold, cursiva, etc.).

 Estos contrastes facilitan la
lectura. La tipografía más usada en diseño
gráfico, por su legibilidad, es la Times
New Roman, pero existen otras como la
Garamond, Caston y Bodoni.

Texto,
elemento
principal

en el
diseño

editorial.
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 Letras de Resalte:

Como su nombre lo indica, son
aquéllas que resaltan del grueso de la pu-
blicación, o sea títulos, balazos y algunos
subtítulos de tema diferente. General-
mente son mucho mayores en puntaje y
pueden ser un tipo decorativo o contras-
tante en estilo con  las de base.

Alineación

Es el acomodo de las líneas
respecto de un eje. Hay varias alterna-
tivas:

a) A la izquierda. El texto se alinea
dejando un borde desuniforme en el
derecho; esta alineación es conveniente
para publicaciones más informales o
fluidas, donde la información no abunda.
El acomodo es muy natural, por lo cual
ayuda a los blancos de la página y es muy
recomendable.

b) A la derecha. Esta alineación
es sólo para textos cortos ya que no sigue
el orden natural de lectura, y afecta la
legibilidad ya que obliga al lector a buscar
la línea de comienzo. Es importante usarla
sólo en textos cortos como balazos o
cuadros de tipos y sugerencias.

c) Al centro. Llamada TMS o
alineación “en piña”, esta composición
tiene un eje central y se vuelve muy deco-
rativa y tradicional, además de formal.
Es muy usada en textos cortos o títulos.
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d) En bloque: con esta alineación se obtiene
uniformidad en ambos lados de la columna de texto,
pero hay que  cuidar el interletraje, ya que la unifor-
midad se logra separando palabras y letras.

e) Alineación figura: A partir de la silueta de
una imagen o figura se elabora el borde del texto. En
este caso también hay que tener mucho cuidado con el
interletraje y los blancos entre palabras.

Partes Físicas de un Libro

Partes exteriores:

Cortes del libro: Todo libro tiene tres cortes,
el superior o de cabeza, el inferior o de pie y el delantero
que es el que está opuesto al lomo. El corte delantero
puede ser plano (el  lomo también lo es) o adoptar forma
cóncava cuando el lomo es redondo. A esta forma se le
denomina mediacaña.

El corte suele ser blanco o del mismo color del
papel aunque, en ediciones cuidadas o de mucho manejo,
puede dorarse, pintarse, jaspearse, bruñirse, labrarse,
etc.

F. 102
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Planos: Los planos son las dos
caras, anterior y posterior del libro, que
se denominan delante y detrás.

Cubiertas: Los planos y el lomo
de papel con que se forra el libro para su
encuadernación en rústica se denominan
cubiertas. En este caso, la cubierta
anterior lleva impreso el nombre del
autor, el título de la obra y el pie editorial.
En los encartonados, la cubierta recibe
también el nombre de tapa o tabla, y pasta
si se recubre con piel.

Nervios: Aunque se refiere a ca-
da una de las cuerdas, cordeles o braman-
tes que se colocan en el lomo del libro
para reforzar la encuadernación, por
extensión se refiere, también, a los sa-
lientes que producen en el lomo una vez
encuadernado. Reciben esta denomi-
nación porque, originariamente, estaban
hechos con nervio de caballo. Hoy, en la
mayoría de los casos, no son más que un
adorno y se denominan nervios falsos u
ornamentales.

Tejuelo: Pequeño trozo de piel,
tela, papel o cualquier otro material que
se pega al lomo y que lleva impreso el
nombre del autor y el título. Su color suele
contrastar con el de la piel del lomo.

F. 103

F. 104
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Partes interiores:

Guardas: Hojas de papel que
coloca el encuadernador, dobladas por la
mitad, para unir el libro y la tapa. General-
mente son de papel distinto usado en el
cuerpo del libro, tanto en el cuerpo como
en el gramaje y en el color.

Hojas de respeto
o cortesía: Hojas en
blanco que se colocan al
principio y al final del libro.
En edi-ciones de lujo o
especiales se colocan dos
o más.

Anteportada o
portadilla: Es la hoja an-
terior a la portada. Puede
ir en blanco, aunque gene-
ralmente se imprime el tí-
tulo del libro en caracteres
abreviados o menores que
el de la portada.

Contraportada: Es la cara
posterior de la anteportada o portadilla;
puede ir en blanco, o bien figurar en ella
el título general de la obra, cuando ésta
consta de varios tomos. También puede
figurar en ella algún grabado, con retrato
del autor o sin él.

F. 105
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Frontispicio o frontis: Es
cuando la portada va orlada o decorada
tipográficamente con grabados o alego-
rías. También se suele denominar frontis
a la contraportada cuando va orlada e
ilustrada.

Portada: Es la página más so-
bresaliente del libro; especifica de forma
más extensa el título de la obra, el nombre
del autor, nombre del prologuista,
méritos del autor o cualquier otra explica-
ción interesante de resaltar, lugar de la
impresión, nombre del impresor y la
fecha.

Página de derechos: Es la que
ocupa el reverso de la portada y en ella
figuran los derechos de la obra, número
de ediciones, pie de imprenta, etc.

Dedicatoria: Es el texto con el
cual el autor dedica la obra; se suele
colocar en el anverso de la hoja que sigue
a la portada. No confundir con dedicatoria
autógrafa del autor, que es cuando el
autor, de su puño y letra, dedica la obra
a una persona concreta. F. 106
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Prólogo: Es el texto previo al
cuerpo literario de la obra. El prólogo
puede estar escrito por el autor, editor o
por una tercera persona de reconocida
solvencia en el tema que ocupa a la obra.
El prólogo puede denominarse prefacio
o introducción.

Preliminares: Antiguamente se
utilizaba una página anterior al texto e
incluía Censuras, Loas, Privilegios, etc.
Modernamente está en desuso, o bien se
utiliza en caso de existir algún texto de
agradecimiento.

Índice: Es una relación es-
quemática del contenido del libro. Puede
ir al principio o al final (en las obras cien-
tíficas al principio y en las literarias al
final). Los índices cronológicos, geo-
gráficos, de láminas, etc., suelen ir al final
de la obra.

Colofón: Se pone al final de la
obra (en la última página impar) y en él
consta el lugar de impresión, la fecha y
el nombre de la impresión. También
incluye el número de tirada y el escudo
del impresor.

F. 107 Los libros tienen partes interiores
y exteriores; aquí, una muestra del

colofón, parte interior.
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Diseño Publicitario

Es cuando nos referimos a la
forma de presentar, promocionar o anun-
ciar, una empresa, producto o servicio.
A lo largo del tiempo han ido surgiendo
diversos métodos de comunicación, des-
de los grafiti (que eran los que se  pintaban
en la pared por los romanos para comu-
nicar alguna noticia), los carteles, los
primeros diarios y más tarde las revistas,
hasta la radio y la televisión.

Este desarrollo de los medios se
ve ligado, a su vez, al desarrollo del mer-
cado, los productos y las empresas, fac-
tores que dependerán en gran medida de
los diferentes medios.

Es en este momento cuando
aparecen los anuncios (tanto en prensa
como en radio y televisión) como forma
de publicidad, y con ellos los folletos, los
catálogos, trípticos, packaging. Pues
bien, en todas estas manifestaciones de
comunicación y publicidad existen al-
gunos puntos comunes a tener en cuenta
en la mayoría de las circunstancias:

Al igual que en el diseño editorial,
es importante tomar en cuenta:

El Producto: El diseñador debe
conocer el producto, para poder
transmitir sus características, sus
ventajas, novedades, en definitiva, ha de
conocerlo para poder convencer al
público.

F. 108 Todas las empresas , grandes o
chicas necesitan de la publicidad.
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El público o consumidor:
Además del conocimiento del producto,
hay otro aspecto importantísimo que no
debemos olvidar a la hora de crear un
anuncio: el estudio del público al que va
dirigido. Debemos tener presente qué es
lo que espera el cliente del producto para
poder ofrecérselo, convencerlo, estimu-
larlo; en otras palabras, darle una razón
para comprarlo o adquirirlo.  Esto es la
base  para crear un buen diseño que será
capaz de trasmitir las características o
atributos del producto de la forma más
clara posible.

Los Medios: Dependiendo del
producto (ya sea un objeto, una empresa,
un servicio...) será más eficaz su
publicidad en un medio u otro. Es decir,
no es lo mismo anunciar un nuevo
producto de cosmética, en una revista
dirigida a la mujer (como Vanidades), que
anunciarlo en una revista especializada en
negocios. La revista especializada en ne-
gocios no es el medio más adecuado para
anunciar este producto, puesto que no
va dirigida a las personas que pueden es-
tar interesadas en dicho producto. Esto
no quiere decir que no sea posible, pero:
¿es eficaz?, ¿va dirigido al público ade-

cuado? Está claro que no. Cada medio,
ya sea un tipo de revista o un periódico,
tiene sus propias características en cuan-
to a formato, composición, contenido de
las páginas e, incluso jerarquía de los
elementos.

La Competencia: El conoci-
miento o reflexión de algunos puntos de
la competencia, como la respuesta del
público hacia su publicidad y por tanto a
su producto, pueden sernos útiles a la
hora de valorar nuestro trabajo. Los
factores que determinan una buena co-
municación no se deben separar, sino que
deben formar un conjunto coherente y
funcional.

F. 109
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Proceso de Impresióm

Grabar, o imprimir, tinta sobre papel, para cierta
variedad de fines, se lleva a cabo valiéndose de varios
procesos diferentes. La mayor parte de los trabajos de
impresión de hoy en día se realizan por medio de  tres
procedimientos principales: tipografía, litografía offset
y huecograbado.

Impresión de Relieve Tipográfico

  La estampación tipográfica se hace por medio
de una superficie en relieve, recortada o grabada en
metal u otros materiales, recubierta de tinta y presio-
nando uniformemente contra un papel.

 Ejemplos de impresos en este método son los
diarios, algunos libros de texto, los billetes de teatro,
papel y sobres membretados, etc. Es un proceso propio
para trabajos sin ilustraciones, de carácter urgente y a
un bajo costo.

F. 110

F. 111
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Impresión Plana:
Litografía Offset

Utiliza una plancha de relieve te-
nue que imprime directamente a la manti-
lla del rodillo de goma, y de éste al papel.
En este tipo de prensa impresora son po-
sibles grandes velocidades.

Los cheques, los depósitos ban-
carios, etiquetas de papel, libros infanti-
les, (en especial los ilustrados a colores),
carteles y mucha propaganda son ejem-
plos típicos de trabajos hechos en offset.

Impresión en Huecograbado

Se refiere a un procedimiento de
impresión, en el que la tinta que recubre
las partes ligeramente sumidas o recorta-
das de la superficie de un cilindro de cobre
se adhiere al papel sometido a una elevada
presión.

Ejemplos de trabajos de hueco-
grabado son los billetes de banco, estam-
pillas postales, revistas, suplementos do-
minicales, envolturas para alimentos y
caramelos. A pesar de ser versátil, es re-
comendable sólo para tirajes muy largos
de 25,000 o más ejemplares y en los que
las ilustraciones no abarquen más de un
30%, debido a la deficiencia en la calidad
de los detalles finos.

F.112

F. 113
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Otros tres procesos que en la
actualidad  no son tan utilizados son el
grabado en plancha de cobre, la fototipia
y la serigrafía.

Serigrafía

El procedimiento consiste, sen-
cillamente, en hacer pasar pintura a pre-
sión por un estarcido que se ha montado
sobre un trozo de seda tendido muy ti-
rante en un marco. El patrón o estarcido
puede haberse cortado manualmente en

papel, puede estar pintado encima o estar
pintado encima o estar fotografiado en
ella.

dimiento se hace la estam-
pación de tintas de gran
poder cubriente.

Sin embargo, no
obstante sus bondades,
este proceso sólo es apto
para tiradas cortas de 75 a
3,500 ejemplares, y raras
veces se hacen trabajos
con tipos.

Ejemplos típicos de estampación
por trama de seda son los rótulos de las
botellas, algunas telas, calcomanías,
dibujos en muebles, banderines, dibujos
aplicados a juguetes infantiles.

Con la serigrafía se puede
imprimir objetos de casi todo tipo de ma-
terial, forma y tamaño. Con este proce-
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Materiales de un Libro

El Papel

Es muy importante que el
diseñador tenga un extenso conocimiento
de los papeles existentes en el mercado,
tanto por la variedad de ellos, como por
sus diferentes características y capacidad
para responder a necesidades específicas
(tanto estéticas como funcionales),así
como por la incidencia que tiene en los
costos finales de un trabajo.

Por ser el simple soporte de la
obra, podría parecer que el papel no tiene
trascendencia como significante en el
proceso de comunicación; por el contra-
rio, sus características resaltan antes de
cualquier otra cosa. El papel es casi
siempre el chivo expiatorio de la
economía. Tras el primer intento de tasar
los costos de producción, el papel suele
sufrir un golpe fatal.

1.- El peso se mide  en g/cm

2.- Hidratación: se llama “hidró-
filo” a lo que tiene una aptitud o avidez
para retener  humedad. Los papeles son
particularmente hidrófilos y ello puede ser
una grave dificultad a la hora de im-
primirlos.

-El papel sufre impresiones, al-
macenamiento y manipulaciones inter-
mitentes que alteran su temperatura y
humedad.

-El material puede hidratarse
excesivamente y, en consecuencia, arru-
garse, contraerse o dilatarse, haciendo
imposible lograr un registro correcto en
la impresión.

F. 115 Es
importante
conocer la

dirección del
papel.
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3.-Dirección de la fibra: es la
dirección que llevan las fibras que tiene
el papel. Es más fácil y mejor cortarlo
para donde van las fibras.

Para averiguar hacia dónde va la
dirección de las fibras del papel hay que:

-Mojar la hoja por uno de los can-
tos y el agua correrá mejor en la dirección
del papel o de las fibras del papel. Rasgar
el papel en sentido de la fibra;

-Probando la caída se cortan 2
tiras del pliego, una longitudinal y la otra
transversal. Se cortará más fácil en la
dirección del papel.

4.- Opacidad: Los papeles del-
gados suelen ser traslúcidos; los papeles
gruesos, opacos.

5.- Color: Las diferencias en las
materias primas, los procesos mecánicos
y los agregados químicos dan al papel un
leve colorido. En algunas variedades se
aplican tintes adicionales, para lograr un
aspecto determinado.

Otra condición que puede alterar
la apariencia del papel en cuanto a color,
es el tiempo.Los libros viejos tienden  a
adquirir un ligero tono amarillo. El color
del papel puede ser un grave problema
en la reproducción de fotos.

6.- Textura: Calidad de la super-
ficie. Debe tenerse por razones estéticas
y tónicas. Existen tres texturas básicas:
a) Estucado, b) Alisado/rugoso, c)
Satinado.

a) Los papeles muy blancos y lisos
son usados para imprimir detalles muy
finos y reproducir fielmente fotografías
e ilustraciones.

F. 115a
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b) El Rugoso: es
áspero, difícil de usar con
tipografía y otros procedi-
mientos directos (fotogra-
bados).

c)  El Satinado es
más terso y refinado; tex-
tura con relieve y bajo re-
lieve. Carece de poros e irre-
gularidades, brillante,
excelente para imprimir
finísimos detalles.

Ya conociendo
estas características, se

pasa al siguiente paso, que es la elección de uno entre
varios papeles. Es importante considerar variables tales
como:

- Presupuesto disponible

- Trabajo a realizar

- Destinatarios del producto

- Método de impresión

- Efecto estético requerido, etc.

Como recomendaciones generales, podemos de-
cir que una publicación a todo color requiere superficies

tersas, blancas y brillantes
para poder reproducir imá-
genes cromáticas.

Las sobrecubiertas
deben tener mayor peso y
resistencia para un aca-
bado más duradero. Suelen
también tener mayor
brillo.

F.116
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papel, es conveniente asegurarse antes
de la elección final.

Terminada la impresión se
procede a los acabados de la publicación.
Estos incluyen cortes, plegados,
perfilados, encuadernado y barnizado.

Acabados de un Libro

El acabado se refiere a la protección del material
impreso o decoración del mismo. Las técnicas más
usadas son:

 Termografía:

      Es un método barato, utilizado para resaltar
parte de la composición de un impreso. Se aplica cuando
aún está fresca la tinta en cuestión. Se aplica un polvo
que se adhiere a la tinta y que, por medio de calor, (se
mete a un horno) hace que resalte. Se utiliza princi-
palmente en tarjetas de presentación impresas en offset.

F. 117 Encuadernación
Cartoné.

Hay que considerar que no en
cualquier papel se puede reproducir todo
tipo de imágenes. Las novelas de pro-
ducción masiva pueden utilizar papel del-
gado y absorbente como el de los perió-
dicos. Aunque la tecnología moderna es
capaz de imprimir en diferentes tipos de
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Imposición:

Es la distribución
ordenada de las páginas en
el pliego.

Alzado

Encuadernación

Cosida Máxima calidad. Permanente. Permite
libertad en la elección de cubiertas de papel, cartón o
tela; se adapta a documentos de cualquier tamaño, para
tiros grandes, tiene lomo.

Perfecta. Usa pegamento para fijar las páginas
al lomo. Se adecua para grandes tiradas; útil para
cubiertas de papel blando; tiene el lomo donde poner el
título.

Rústica. El libro, cosido o encolado, está
forrado simplemente con una cubierta de papel, general-
mente fuerte, y pegada al lomo.

Cartoné. Se aplica la definición anterior, con
la única diferencia de que el cartón sustituye al papel.

Tela o tela editorial. En este caso, el papel o
cartón están sustituidos por tela.

Holandesa, holandesa puntas y media
holandesa. El lomo y la parte más cercana a él, están
forrados con piel,  mientras que el resto de la tapa está
forrada en papel, cartón o tela. La piel puede forrar
también las puntas y, aunque esto es menos frecuente,
hasta la mitad de la tapa del libro.

F. 118 Encuadernación
Pergamino

Es la colocación de
las páginas en el orden en
que han de encuadernarse
y leerse. El alzado puede
ser automático o manual.
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Piel. Las tapas y el lomo están
forrados íntegramente con piel, general-
mente trabajada. Si cumple los requisitos
de la holandesa se le puede denominar,
también, media piel.

Pergamino. Es piel de carnero,
de cabra o de asno y, en algunos casos
(más frecuentes de lo que puedan
imaginar) humana. El proceso consiste
en sumergir las pieles durante unos días
en cal, tras lo cual se limpian del vellón o
pelo, se rayan con un rasorius, se adoban,
estiran y pulen con piedra pómez. La
vitela es un pergamino extraordinaria-
mente fino y flexible procedente de un
becerro recién nacido o nonato.

Pergamino flexible y a la
romana. Si el pergamino está reforzado
por la parte interior con cartón es a la
romana. Pergamino flexible es cuando se
aplica directamente, sin refuerzo.

Pasta española o Pasta valen-
ciana. Las tapas y el lomo están cubiertas
con piel de cordero o cerdo, teñida de
color marrón claro y decorada con jaspe
salpicado. En el caso de la valenciana, la

piel se arruga antes de teñirla, ofreciendo
un jaspeado más rico y caprichoso que
nos recuerda el marmol.

Engargolado Metálico. Es, sin
duda, el sistema de encuadernación más
creativo y funcional que existe en el
mercado. Este sistema le brindará una
excelente presentación, profesional y
duradera a sus documentos. Ventajas,
excelente presentación, duradero.
Permite que las hojas giren 360 grados,
por lo que es ideal para fotocopias,
Permite combinar cualquier tipo y color
de cubiertas.

F. 119
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Fotografía

Procedimiento por el que se con-
siguen imágenes permanentes sobre
superficies sensibilizadas por medio de
la acción fotoquímica de la luz o de otras
formas de energía radiante. En la socie-
dad actual,  la fotografía desempeña un
papel importante como medio de infor-
mación, como instrumento de la ciencia
y la tecnología, como una forma de arte
y una afición popular. Es imprescindible
en los negocios, la industria, la publicidad,
el periodismo gráfico y en muchas otras
actividades.

En la actualidad, la fotografía se
ha desarrollado principalmente en tres
sectores, al margen de otras conside-
raciones científicas o técnicas. Por un
lado se encuentran el campo del reportaje
periodístico gráfico, cuya finalidad es
captar el mundo exterior tal y como
aparece ante nuestros ojos, y el de la
publicidad. Por otro tenemos la fotografía
como manifestación artística, con fines
expresivos e interpretativos.

Fotografía de Bodegón

El tipo de fotografía más
adecuada para las artesanías son los
bodegones, ya que el bodegón se podría
definir como  “aquella fotografía en la
que se representan una serie de natu-
ralezas inanimadas, alimentos o similares,
generalmente en planos cortos, con
encuadres cerrados y caracterizados por
una iluminación especialmente cuidada”.

                   Eduardo Parra

F. 120
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 Con el bodegón, nos adentramos
en una de las disciplinas fotográficas más
intensas, interesantes, sufridas y agra-
decidas de nuestro mundo; esto sin salir
del estudio o de casa.

Si para hacer una fotografía en
buenas condiciones, es bueno reflexionar
detenidamente sobre qué es lo que se
quiere capturar, así como analizar lo que
se tiene, e intentar prever lo que
finalmente obtendrá, en la fotografía de
bodegón la importancia de este proceso
se multiplica. No basta con colocar y
disparar. Hay que hacer los deberes y
tener las cosas bien pensadas.

Lo primero a cavilar es el «qué»
de la foto. Los bodegones se pueden
entender de múltiples maneras. Se pue-
den hacer bodegones de comida, de com-
plementos de moda, de material de ofi-
cina, de artesanías... de múltiples cosas,
en definitiva, y probablemente se tendrá
en mente una idea diferente en cuanto a
su iluminación, el punto de vista a tomar,
el encuadre, etc. Se tiene que tener todo
previsto, antes siquiera de desenfundar
la cámara, ya que en este tipo de foto-

grafías la improvisación no es una buena
aliada.  Luego viene el «cómo». No es lo
mismo un frasco de perfume para el
catálogo de un gran almacén que el mismo
frasco para la página dos de la revista
Vogue. Todo depende de lo que se quiera
transmitir y de los recursos que tengamos
para hacerlo.

Es evidente, pues, que se deben
cerrar nuestras miras y pensar: «esto es
un perfume» o «esto es un zapato», y
punto. Debemos ir más allá y ver si ese
zapato ganaría en glamour si lo viéramos
como un perfume.

F. 121
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Siguiendo una regla un poco
general, se distingue un par de tipos de
bodegón: los sencillos, con iluminación
global y un diseño poco elaborado, y los
complejos, con un diseño mucho más
cuidado y una iluminación múltiple más
detallada. Se pueden encontrar los pri-
meros en revistas de venta por catálogo,
por ejemplo; los segundos, en los
anuncios publicitarios de una revista, sin
ir más lejos.

En iluminación existen dos tipos
de luz: luces duras y luces blandas. La
luz dura es una luz intensa, y proyecta
fuertes y profundas sombras sobre el
bodegón. Puede ser útil para efectos
dramáticos o fotografías de objetos a los

que les vaya este tipo de luz, pero para
retratos o bodegones suele ser un
auténtico desastre.

La luz blanda apenas produce
sombras, consiguiendo tonos suaves y
difuminados. Es muy indicada para el
retrato y en los bodegones.

Estas luces se encuentran en
flashes de cabezal móvil bien difuminados
o, en su defecto, reflejados. En este caso,
vamos a apostar por el uso de luz
continua difusa o reflejada, ya que rebotar
un flash integrado en una compacta digital
se antoja un poco difícil.

Una de las mayores ventajas que
tiene a la hora de hacer bodegones es
que se puede realizar exposiciones largas
sin miedo a que se «escape» el motivo a
fotografiar. Por esta razón, no  se va a
necesitar un potente equipo de flashes;
un par de lámparas de oficina van a ser
suficientes. Todo depende de la destreza
y del ojo fotográfico.

F. 122
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Imagen Gráfica
¿Qué se ha hecho?

Es importante conocer lo que se
ha realizado anteriormente, en pro de las
artesanías o el arte popular mexicano. A
continuación se muestran veinte trabajos
que nos muestran a la artesanía:

Libro de “Artesanías Creadoras”

En este libro se utilizó un estilo
minimalista, ya que no presenta una
saturación, desde lo que es la portada
hasta los interiores. Como se puede ob-
servar, la portada no cuenta con imágenes
sino solo tipografía y el logo de la editorial
en pequeño.

Para la tipografía utilizaron una
sans serif en lo que es el nombre del libro
y para datos más pequeños una serif. La
composición es agradable a la vista, ya
que hay un equilibrio, además de que el
objetivo era llamar la atención hacia el
título y lo logra.

La utilización del naranja como
fondo y el amarillo cremoso en  la tipo-
grafía, le da un estilo artesanal pero mo-
derno.

F. 23
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Catálogo de Artesanía

Aquí se observa que se decidieron
irse por representar lo que es el folclor y
tradición que distingue a las artesanías.

El juego de colores con que
cuenta la textura que caracteriza a este
tipo de artesanías y el colocarle un sello,
hace que se vea cómo es una artesanía
de calidad y así mostrar por qué es
importante rescatar estas tradiciones,
dando la idea de que es una artesanía que
se está vendiendo y tiene un sello de
garantía.

La utilización de tipografía serif
ayuda a representar la seriedad con la
que se está manejando, así como que es
de alta calidad.

Página Web Artesanía

La artesanía floral utilizó una
página web en la cual se utilizó un estilo
rústico, ya los tonos cafés, rojos y negro
le ayudan a dar la idea de artesanía.

Como su objetivo es dar a cono-
cer a la artesanía y, por lo tanto, que no
se pierda ésta, cada una de las partes de
la página nos la muestra tal como es, lo
hermosa que llega a ser. Todo esto, me-
diante la composición y armonía que se
manejó, utilización de tipografía estilo
artesanal, que más ayuda a entender lo
que se busca.

La composición es armónica,
respeta una jerarquía e impacta.

F. 124
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Catálogo de Artesanía Web

A diferencia del otro, aquí se
busca combinar lo que es la artesanía con
lo moderno, ya que es un catálogo con
ese estilo con toques de hecho a mano.
Nos muestra con fotos las artesanías.

Además, la utilización de los
colores primarios y la composición nos
remiten o recuerdan al modernismo
característico de Piet Mondrian.

Para este catálogo se utilizaron
como herramientas de diseño la foto-
grafía y el contraste de color.

F. 125
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Libro “La mano artesanal”

Cartel “Artesanía en chaquira”

En este cartel se utilizó un collage
de diferentes imágenes, en las cuales se
muestra cómo se hace, dónde se hace y
quién la hace; sin embargo como fon-do
es llamativo y cumple con el objetivo de
saber por qué es importante salva-
guardar la artesanía; sin embargo, la
aplicación de la tipografía puede llegar a
perderse, ya que los colores que se utili-
zan se llegan a perder.

La tipografía es serif en bold
Italia, con un formato vertical; la impre-
sión es en selección de color.

A diferencia del libro anterior,
aquí sí nos muestran imágenes en la
portada, ya que se hizo para apoyar el
nombre del libro, y se buscó la imagen
de una persona que sí se viera que es  un
verdadero artesano, lo cual nos refuerza
la idea de las técnicas.

Además  la composición del título
del libro (la combinación de la tipografía
normal y bold) crea un mayor impacto
ya que nos atrae a la palabra mano, la
cual se refuerza con la fotografía, que
muestra la mano del artesano, logrando
que imagen y tipografía se comple-
menten en el diseño de la portada.
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Manta Expo Artesanal Oaxaca 2002

Con lo importante que es preservar la tradición
artesanal en esta manta, se maneja la imagen de lo que
es un gráfico popular de esta región, además de que en
la tipografía se vuelve a retomar estos gráficos como
lo es en la O de la palabra Oaxaca.

Como se aprecia, se usaron letras sans serif
para las que son más grandes y serif para las más
pequeñas. La manta tiene un formato de 2 x 4 metros,
en color natural y hecha en vinil.

F. 128
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 Manta Publicitaria de Artesanía de Uruapan.

Como se ve, no sólo se muestra
las principales artesanías, sino también
el lugar  y su gente. Es importante porque
se demuestra el estilo de un artesano
100% uruapense y, sobre todo, que se
preocupa por salvaguardar su trabajo.

 A diferencia de la anterior, ésta
es una manta impresa en plotter; sin
embargo se logra observar que está unida
como un rompecabezas y, por lo tanto,
la impresión es en selección de color. Es-
to, con la decoración externa, logra gran
contraste y armonía.

Libro “La Organización del Trabajo Artesanal
e Industrial en Arandas, Jalisco”

Se aprecia la mano trabajando del artesano, pero
de manera de close up, en el cual se puede ver cómo
está trabajando no sólo con su mano, sino con su
máquina; ello nos da la idea de lo que se va  a hablar en
el libro, además de reforzar el título. Como se ve, tam-
poco es una composición compleja, sino sencilla y clara,

F. 130
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Catálogo “Celestina Cultural”
Ésta es una muestra muy buena que dará a

conocer y promocionar la artesanía, ya que en cada
una de sus páginas tiene una secuencia, y no pierde el
estilo rústico y artesanal; además, como es un estilo
así, se optó por una tipografía sans serif para que no
sea muy difícil de leer debido al fondo; a pesar de esto
logra ser una composición agradable y muy buena. El
formato que se está utilizando es cuadrado, lo que ayuda
a reafirmar el concepto.

además que los colores y tipografía contrastan con la
foto y logran una composición agradable.

La tipografía es una sans serif bold, para darle
el peso necesario, al unificarlo con el formato vertical
en una composición armónica y jerárquica.

F. 132 F. 133
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Catálogo “Artesanía”

A través de la foto se muestran las diferentes
artesanías que se realizan, y las cuales muestran su
nombre en la parte superior y con letra serif, la cual
contrasta con la foto, sin que ninguna de las dos pierda
importancia.

A diferencia de las otras, el diseño sólo está
sustentado en la tipografía y la fotografía en un formato
horizontal, sin tener que utilizar elementos decorativos
tonos cálidos.

Cartel

El cartel nos presenta la imagen de diferentes
objetos acompañados del texto «Decoración para Casa
y Jardín». Como se aprecia en la imagen los objetos
son artesanías que son utilizadas en la decoración
principalmete. Es por eso que el diseño esta basado en
la  fotografía de las diferentes artesanías que se utilizan
en la decoración (portaretratos, platones, eclipses,
cristos) y esto se complementa con el texto situado en
la parte superior izquierda del cartel, que utiliza una
tipografía serif.

El formato es doble carta, por lo cual se opta
utilizarlo en forma vertical esto, para lograr un mejor
equilibrio en la disposición de la composición.
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 Folleto

En este folleto se ponen fotos y un pequeño
texto explicativo de la foto; es una composición sencilla,
ya que no tiene elementos decorativos, sino un fondo
blanco. Sobre esto, tres fotos que abarcan más de la
mitad del formato.

La tipografía utilizada en el texto es sans serif,
con justificación a la derecha apoyada a la fotografía,
elemento importante en este folleto ya que muestra a
las artesanías.

Catálogo “Pátzcuaro”

Aquí se muestra, también a través de fotos,
cómo se hace y vende cada una de las artesanías.

Estas fotos van en un marco artesanal y con
una tipografía  itálica que nos da la idea de que es una
letra manuscrita; sin embargo, como el nombre esta
encima de la foto, se llega a perder.

El formato es horizontal y vertical, debido al
formato de la fotografía; por lo tanto, la tipografía se
adapta a ello, unida a los elementos decorativos utiliza-
dos.

F. 139
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 Con un fondo
blanco, el colorido de las
fotos y la utilización del
verde en la tipografía, se
logra un excelente contras-
te.

 Página Web

Aquí se da a conocer las artesa-
nías para exportación, es decir para que
las compren. Es una composición clara,
precisa, en la cual la parte de arriba tiene
los datos de una página; en la parte de
abajo se muestra lo que se hace con un
pequeño texto, con tipografía serif,
centrada  tanto al formato como a su jus-
tificación.

La composición es en dos, para
separar el menú de la artesanía, esto, con
los colores verde y arena.
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 Revista “Brico Arte Artesanías”

Aquí se maneja la foto de la artesanía cuya
elaboración se va a explicar en el libro, con tonos ocres
y a media luz, lo cual nos lleva a un estilo artesanal con
tipografías san serif y con colores claros para contrastar
con el fondo.

La composición es simétrica, y el peso del lado
derecho e izquierdo logra una excelente composición
armónica. Los tonos son fríos en el fondo, pero el color
cálido de la tipografía logra un excelente contraste.

Cartel Expoferia

Se muestra a una mujer con traje típico y, atrás
de ella, el lugar donde se lleva a cabo el evento;  es
decir el pueblo y foro reflejados, y encima  de éstos se
coloca la información, que está en diferentes letras ,en
contraste de colores, lo que da más la idea de artesanía.

Es una composición muy saturada a la vista, lo
cual implica el reto de lograr que se pueda captar la
idea. Por esto la utilización de diferentes tipografías y
colores, para poder lograr un gran contraste. Es una
imagen hecha en ilustración, por lo que logra dar la idea
de artesanal.
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Festival de Danza

El cartel es sencillo; sin embargo, logra
representar a la danza. Esto porque muestra a las
piernas como su punto principal y lo complementa con
las espirales que representan el movimiento de las
piernas.

En  la parte superior está una frase  manuscrita,
lo cual la hace ver informal; sin embargo complementa
la estructura del diseño.

Cartel “Mercado Artesanal Navideño”

Éste es un cartel pregnante, contrastante y
llamativo; esto por su composición y contraste de

colores, como lo son el azul y amarillo de las velas
además, las tipografías utilizadas son sans serif, lo cual
lo hace verse limpio y claro, y no lleno de imágenes.

Formato vertical. La distribución es triangular,
siendo la estrella la punta y la base una línea de texto;
esto, reforzado con la utilización de un triángulo al
centro. Además de que el color de fondo es el azul, y el
triángulo central está en tonos de amarillo.
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Conclusión

En los ejemplos anteriores nos damos cuenta
de que, aunque todos buscan promocionar la artesanía
y que ésta siga por mucho tiempo, no siempre es
necesario utilizar o retomar imágenes artesanales sino
solo con retomar aspectos que den la idea artesanal es
suficiente, como se vio en cuatro casos.

Sin embargo, en los demás coincidía que sí había
un fondo llamativo, y la utilización de la tipografía, que
era la sans serif; esto, para una composición y contraste
agradable.

Cartel Diseño y Artesanía

Este cartel nos muestra como la artesanía y el
diseño puede combinarse, y crear una imagen creativa
como se logra en el cartel. La artesanía esta repre-
sentada en dos formas en la textura del texto «FIART»
y en la escultura. El diseño se ve en la composición del
cartel, ya que logra una armonía de todos los elementos
(el fondo, la tipografía, el color, la fotografía y el logotipo
del lugar donde se llevará acabo la exposición).

A pesar de que son diferentes elementos, colores
y texturas la composición logra ser limpia, clara y
equilibrada. Además esto apoyado por el formato del
cartel de 50 x 72 cm.

F. 147

También son sólo
tres los casos en los que
se utiliza un gran colorido,
ya que los demás utilizan
un color y sus tonos; esto,
para que no se confundiera
con todo lo que se muestra.
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En todos los ejem-
plos se toma la foto como
un elemento importante, ya
que es la forma más fácil,
clara y natural de mostrar
lo que se hace, cómo se ha-
ce y cómo se utiliza.

Es cuestión de
buscar el estilo adecuado
en lo que se quiere dar a
conocer, a quién  y cómo
se va a hacer, para que se
cumpla con el objetivo.

F. 148

F. 150

F. 151
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PARTE



CAPÍTULO VI
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INVESTIGACIÓN
DE CAMPO

La investigación de campo es un
punto muy importante para poder llevar
a cabo un proyecto, ya que da los fun-
damentos para tomar «x» o «y» decisión.

La investigación consistió bási-
camente en entrevistar a personas que
realizan este arte popular, así como en
encuestar a los uruapanses y turistas que
acuden a está ciudad.

Las entrevistas se realizaron a
diez de los 25 maqueadores que existen
en la ciudad.

Todos concidieron en que el
maque incrustado es un arte familiar, un
trabajo que fue enseñado a sus antece-
sores y que éstos, a su vez, enseñaron a
su descendencia.

Que es un arte en decadencia, ya
que son muy pocas las personas que lo
realizan y que lo aprecian realmente por
lo que es, y no por lo que vale. Sin
embargo, actualmente se encuentra en un
renacimiento, ya que se están haciendo
los trámites para que sea una marca

registrada, aparte de que el gobierno le
ha dado un gran impulso al arte que se
hace en Michoacán.

«Es más valorado por los turistas
que por los uruapanese», es una frase
que en la que conciden los maqueadores.

En cuanto a lo que es el maque
incrustado, dicen que es un arte que
requiere de mucha paciencia, así como
de creatividad, tiempo y esfuerzo.

Dicen que le falta difusión en la
ciudad, y que se dé a conocer lo que es el
maque, no sólo lo que se hace, sino toda
su historia y significado, ya que no es
sólo bello por fuera, sino también por
dentro.
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Para tener una idea si es que las personas tienen
un conocimiento a cerca del maque incrustado que se
hace en la ciduad, se realizaron encuestas a 100 personas,
de las cuales 50 eran uruapaneses y 50 eran turistas.

Se les realizaron 4 preguntas:

* ¿Conoce el Maque Incrustado?
* ¿Sabe como se realiza?
* ¿Sabe en donde se realiza?
* ¿Conoce su historia?

Y los resultados
que se obtuvieron fueron
los siguientes:

Como se puede
observar, el maque es
conocido sólo por un 48%,
de los encuestados y sólo
un 31% sabe como se
realiza. Un 40 % conoce
donde se realiza, y sólo un
20% conoce su historia.

Así que, como se
observa, a pesar de toda
la historia que tiene y de
que es una de las artesa-
nías por las que he reco-
nocida la cd. de Uruapan
no es conocida por sus ha-
bitantes, en unos casos ni
siquieran sabían que era, lo
cual nos dice que real-
mente no se interesan por
conocer un poco de la
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historia de la sociedad donde  viven, ya que este arte
fue parte importante en la fundación de uruapan, y
hablar de la historia de Uruapan necesariamente se
tiene que hablar del maque incrustado, ya que jugaron
un papel importante en la economía de ese entonces,
y que ahora no sea conocido es preocupante.

Por eso es necesario que se dé un impulso al
maque incrustado, para que las personas que viven
en está ciudad puedan conocer un poco de su arte
popular que es parte de la base cultural de una sociedad
y si esto no se conoce es como no saber cuales son
las bases reales de la cultura de donde eres.

A parte no solo nos serviría para conocer su
historia, sino para saber que todavía hay personas
que viven este arte popular.

Además de que se daría a conocer este arte
popular a más personas y no solo de está ciduad sino
de todo el mundo.

 Reconocer por que este arte popular ha
sobrevivido, a pesar de la modernidad, y por que es
que tiene ese valor para la sociedad, ayudaría a que
no muriera parte de las raíces de la sociedad uruapense.

Ya que tienen una
historia en común, que se
ha olvidado un poco, debido
a que no se ha enseñado a
las nuevas generaciones la
historia de nuestra
sociedad.

Con esto no solo
se ayudaría al maque sino
que también se estaría
fomentando la cultura, que
en los últimos años se ha
tratado de apoyar para que
sea parte de la vida diaria
de la sociedad.
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POSIBLIDADES
DE SOLUCIÓN

Actualmente el maque
incrustado  de Uruapan, es una
de las técnicas artesanales más
antiguas que se realiza en la
ciudad Uruapan. Es importante
darlo a conocer por medio de
un medio de comunicación que
apoye cuanto engloba este arte
popular.

Se comenzó a trabajar
en varias propuestas para dar a
conocerlo. Entre ellos se en-
cuentran:

CD Interactivo
Folleto
Página Web
Libro

Para seleccionar la me-
jor solución, se evaluaron dis-
tintos aspectos, los cuales son:

Impacto
Pregnancia
Permanencia
Durabilidad
Alcance
Costo
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Tabla de Evaluación:
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CD Interactivo Folleto Pagina Web Libro 

Imagen 

Pregnancia 

Permanencia 

Durabilidad 

Alcance 

Costo 
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La tabla  nos da como mejor
selección el Libro, debido a que éste es
uno de los medios que la gente más
identifica, y lo más importante que puede
estar alcance de todos, que es uno de los
objetivos a realizarlo, que la gente tenga
acceso a el, ya que aunque no se tenga el
poder económico para adquirirlo  se
cuenta con espacios, como lo es una
biblioteca, para que esté al alcance de la
población.

Además, el libro es uno de los
instrumentos más apreciados, por la
población, debido a que puede sobrevivir
por mucho tiempo sin que la tecnología
acabe con el, ni lo vuelva obsoleto.

No como en el caso de un CD
interactivo, que puede llegar a ser
obsoleto, o una página web,que necesita
estar a la vanguardia para sobrevivir.
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BRIEF
La Necesidad

Uruapan es una ciudad con una
gran riqueza de arte popular, y como par-
te de ella se encuentra el maque incrus-
tado, una de las artesanía que, a pesar
del paso del tiempo, se siguen haciendo
en esta ciudad.

Es importante que no se permita
la desaparición de esta manifestación ya
que ello equivaldría a renunciar a un valio-
so patrimonio que por mucho tiempo ha
sobrevivido.

Hay que abrir brecha para que su
origen y evolución sean conocidos por la
sociedad de Uruapan, México y el mundo.
Así, no sólo seguirá conservando la esen-
cia cultural uruapense, sino también dar
a conocer al resto del mundo esta mani-
festación artesanal

Objetivo

Crear un instrumento que dé a
conocer la evolución y promueva la
permanencia del maque incrustado, para
que tanto uruapenses como turistas
tomen conciencia de lo importante que
es conocer la riqueza que aporta este arte
popular a Uruapan, a México y al mundo.

La utilización de tonos contrastantes da un
efecto de riqueza decorativa.
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Perfil del Público meta:

El público meta son los uruapen-
ses y los turistas  que visitan esta ciudad,
sean de México o del extranjero.

Entre los habitantes de Uruapan,
hay tanto personas que buscan conocer
y aprender el arte popular de su ciudad,
como gente a la que no le interesa en lo
más mínimo. Las personas que se
interesan acuden o buscan información
acerca de este arte, unos por comprarlo
y otros por aprender a realizarlo.

La gente que no se interesa pre-
fiere comprar objetos más llamativos,
pero que son de imitación y más baratos;
ya que no encuentran una diferencia
aparente.

En cuanto a los turistas, además
de acudir a los centros de atracción
turística tradicionales, les gusta conocer
y comprar algún objeto que refleje el arte
popular de la región a la que acudieron.

El nivel socioeconómico de este
público meta es el medio, con un nivel

cultural medio y bajo; algunos aprecian
el arte popular y otros apenas tienen
conocimiento básico de lo que es.

En su mayoría son personas de
16 años en adelante que ya  tienen un
conocimiento y la forma de adquirir los
objetos de arte popular.

Así el público meta es aquel que
tiene la capacidad de valorar y adquirir
un instrumento de conocimiento como el
que se va a realizar.
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Recursos de Diseño

En este punto se necesitará de :
* Ideas creativas
*Conceptos
*Composición
*Armonía
*Teoría del color
*Contraste
*Fotografía
*Diseño Editorial

Enfoque Conceptual

Principalmente el de: tradición,
ya que es una técnica que ya es parte de
la ciudad de Uruapan.

Sin dejar fuera los conceptos que
representan a esta técnica artesanal, los
cuales son belleza, alegría, colorido y
familiaridad.

Recursos Humanos

Primero que nada, un diseñador
y comunicador visual; además, será ne-
cesario contar con el apoyo de un impre-
sor, de uno o varios  maestros del maque
y de asesores. Así como de fuentes de
información, las cuales apoyen al
proyecto para poder llevarlo a cabo.

Recursos Materiales

Se requiere de una computadora,
escáner, cámara digital; esto,  para vaciar
toda la información e imágenes,
bibliografía, piezas de maque, así como
de un presupuesto por parte de la Casa
de Artesanías de Estado o de Uruapan,
por parte de Desarrollo Cultural del
Estado o por parte del Gobierno del
Estado, para poderlo ver impreso.
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Enfoque Expresivo

Con la ayuda de formas, texturas,
colores y estilos relacionados con el
maque, como lo son las flores estilizadas,
los colores naturales que utilizan como el
negro, azul, rojo, naranja, rosa y el café.

Para decirle a la gente que este
arte popular, es decir este tipo de maque,
sólo se ha hecho en esta ciudad de Urua-
pan, Michoacán, por lo que es importante
como parte de nuestra cultura. Así, se
busca que las personas  valoren este arte
popular hecho por la gente del mismo
pueblo, esto con la ayuda de formas, es-
tilos y colores relacionados con el ma-
que, como son las flores estilizadas, los
colores naturales que utilizan como es el
negro, azul, rojo, naranja, que son obte-
nidos por medio de pigmentos naturales;
y formas como flores y pájaros, es decir
orgánicas. El estilo que se usará es el
que se usa en las piezas es decir trazos
hechos a mano,  artesanales.

Enfoque Funcional

Un libro ilistrativo que, por medio
de imágenes, represente lo es que es este
arte popular.

Impreso en offset dígital a color,
encuadernado de manera que soporte
usos pesados, pero sin ser brusco.

El formato será adecuado, para
que se pueda manejar así como que texto
e imágenes sean comprendidas.

Descripción de la Solución

El libro se encontrará al alcance
de la gente, ya que se distribuirá en los
diferentes lugares donde se vendan
artículos de arte popular, librerías y en
los lugares en los que se realiza el maque
incrustado.

Para la promoción de este libro
se buscará que se presente en distintos
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eventos de apoyo o reconocimiento del arte popular
mexicano. Toda la información que contendrá reflejará
lo que es este arte popular, cómo se realiza paso a paso,
el proceso de su evolución, así como con la belleza que
cuenta, logrando así que la gente comprenda porqué es
importante valorarlo, y más que nada sentirse orgulloso
de lo que se hace en su ciudad y, para los turistas,
verlo como un arte único que representa a Uruapan.

El libro podrá ser
leído de forma agradable al
igual que las imágenes, ya
que será un texto que real-
mente sea entendible, a-
gradable y que la gente sí
quiera leerlo y no sólo sea
para ver imágenes, sino un
complemento tanto del
texto a las imágenes como
viceversa.

Lograr que la gente
que realiza este arte po-
pular sienta que su trabajo
está representado en el li-
bro ilustrativo y, por lo
tanto, que se sienta orgu-
llosa de él y se convierta
en una buena promotora de
éste.

El uso de flores  estilizadas, es típico de este arte popular. 153



PROCESO DE
BOCETAJE

El proceso para hacer un libro
incluye muchos aspectos, desde lo que
va se va a decir hasta cómo es que se va
a distribuir.

Para comenzar, es importante
contar con la información necesaria, para
plantear una primera idea de lo que se
quiere. Esta información debe ayudar a
saber y a comprender si lo que quieres
se puede hacer y, si no, desde un principio
buscar la mejor forma de que con los
medios con que se cuenta se pueda rea-
lizar.

Lo primero es comenzar con lo
que se va decir; a la par se puede ir
trabajando en el diseño editorial del libro.

Al comenzar con el diseño
editorial, es primordial comenzar con el
formato y a la vez, con la retícula.
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Experimentar con dife-
rentes formatos; primero, un
formato cuadrado de 20 x 20 cm,
un formato que se presta para
libros de arte o artesanía, ya que
este tipo de temas se distingue
por su estilo único, ya que son
temas para verse bien, es decir
lucir y distinguirse por ser libros
de arte.

A la vez con un formato de
26 x 20 cm, pensando ya no sólo
en un estilo único sino también, en
la reproducción y cuánto desper-
dicio podría haber; formato se
encuentra dentro de uno carta, que
es uno de los más comunes.

156

20 cm. 

~ . _--

26 cm. 

¡---Ji '-------""-
~í 

~·· N 

20 cm. 

20 cm. 



Otro formato que se trabajó en
un principio fue el tamaño oficio de 37 x
21.5 cm, formato horizontal. Este
formato también pensado en que fuera
diferente y tuviera un estilo único.

Sin embargo, este formato no se
siguió trabajando dado que, al abrir el
libro, quedaría muy largo de 74 cm, casi
un metro y eso sería muy incómodo y
poco funcional y práctico, aspectos que
se buscan al hacer el libro.
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Lo siguiente fue trabajar con los
dos formatos restantes, el de 20x20 y el
de 20x26 cm, para así mismo escoger la
mejor opción.

Lo primero fue experimentar el
espacio que nos daba el formato, y buscar
que  las imágenes y texto que se colocaría
se vieran armónicamente.
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Como se puede
apreciar, se buscará que
una de las columnas, sea
más grande que las otras;
esto, para que esa parte se
pueda aprovechar para las
imágenes, y resto para el
texto; esto, pensando que
la prioridad serían las imá-
genes.
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Sin embargo, co-
mo a la par de esto se iba
trabajando con el texto, se
observó que se tenía que
buscar la manera en que
ambos se vieran agrada-
bles, que se complemen-
tarán, osea que no se viera
que sobraba texto o que
sobraban imágenes. Lo-
grar una armonía para el
lector, y a la vez, que pu-
diera ser reproducible,
funcional.

Así que se siguió
trabajando con el diseño de
página, si es que iba llevar
una textura, algún elemen-
to decorativo, que logrará
armonía con la estrcutura
del diseño y por lo tanto
lograr un gran diseño.
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Así que se empezó a trabajar en
la estilización de flores, que son represen-
tativas del maque incrustado, y a experi-
mentar como podrían utilizarse, si era
conveniente utilizar una sola flor, un

pequeño grupo, o como grecas, de mane-
ra que se vieran agradables a la vista, y
que ayudaran al diseño editorial.
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Como se puede ver el proceso no
es fácil: es buscar, de entre todas las
ideas, la que se puede ver mejor, y de
ésa buscar si es lo suficiente buena o
funcional para lo que se busca crear.

Estas flores son muestra de los
decorados del maque incrustado
utilizadas en los primeros años, fue por
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eso que se decidió trabajar con ellas ya que son muestra
del inicio, y no son tan conocidas como ahora.

Se comenzó a pasar en limpio la idea selec-
cionada y así mismo, a crear o mejorar con esa misma
ideas que surgían. Como lo son grecas, ramilletes y
aplicarlas en los bocetos del diseño editorial. Como se
observa se aplicaban pensando en que pudieran ser
usadas como un fondo, y a la vez, una greca decorativa;
en este punto todavía no se pensaba en que color
específicamente. Sin embargo, se tenía la idea  de algo
artesanal, como el
tono café, sepia.

Se siguió
experimentando
con este mismo
estilo, cómo se ve-
ría en doble página.

163



Cómo es que se
abriría el libro: derecha
a izquierda, como nor-
malmente se hace o si se
haría, de abajo arriba, y
como se utilizaría la de-
coración en cualquiera de
los dos casos. (Como se
puede ver en la página
siguiente)

Sin emabrgo, y
es importante men-
cionarlo, lo que se bus-
caba era que se identifi-
cara el arte del maque
incrustado; por lo tanto,
es necesario poner lo
mejor de este arte
popular, algo que lo
representara por lo que
es, que sí fuera innova-
dor y estético.
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Así que se pensó, si es que se
iba por el camino correcto, y si no era
así que era lo que se podía rescatar de
lo que ya se llevaba. Se tenían que
comenzar a tomar decisiones, como el
formato, lo que se necesitaba para
comenzar a pasar lo que ya se llevaba
redactado.

Se llegó a la conclusión de un
formato horizontal de 26 x 20 cm; esto,
porque se quería que fuera único y
funcional, y este formato nos daba esa
oportunidad.
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Teniendo escogido el
formato, se comenzó a buscar la
tipografía que se iba a utilizar. Se
seleccionaron tipografías que
dieran  la impresión de caligrafía,
para los títulos de capítulos,
mientras que para los títulos y
subtítulos se buscaba una tipo-
grafía que estuviera en armonía.

La tipografía de la caja de
texto se quería que fuera legible
para el lector pero que, a la vez,
tuviera armonía con los títulos y
subtítulos.

Como se observa, hay dos
estilos muy bien definidos en los
títulos de los capítulos (parte
superior de la página), uno un
estilo muy manuscrito y el otro
un estilo caligráfico pero sin llegar
a lo manuscrito totalmente. Así
que se optó por buscar tipografías
más adecuadas a ese estilo. Y
como para los subtítulos y títulos
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se buscaba algo similar,se
optó por seguir el mismo
estilo y familia, para que se
viera como una unidad.

Para ver cómo es
que se veían juntas en el
diseño editorial, se comen-
zaron s aplicar en este.

Se agregaron las
imágenes para ir bus-
cando la manera de logar
una armonía entre todos
los elementos.

También se fue
aplicando y probando cel
puntaje de los títulos, de
los subtítulos, caja de
texto, pies de foto, folios.
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Después de haber hecho varias pruebas, de
tipografía junto con imágenes, elementos decorativos,
como los son las grecas, recuadros,los resultados no
nos convencían del todo, porque no estaban cumpliendo
con la armonía que debería haber entre imagenes y
tipografía. Entonces se buscó un elemento decorativo
aplicado en alguna batea. Ya que se encontró se buscaron
diferentes formas de aplicarla, como en negativo, (es
decir fondo oscuro y la figura en claro) aplicándole alguna
textura, relieve, etcétera.
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Después de apli-
carlas , se observó que era
agradable verlas en nega-
tivo; sin embargo, las flo-
res en sí no eran estética.
Si eran representativas del
maque, pero no contaban
con la delicadeza que re-
presenta tal artesanía. Se
veían muy toscas y pesa-
das, a direfencia de los tra-
zos más utilizados en el
maque.

En la página de la
derecha, se puede ver apli-
cada en el diseño editorial,
y como el decorado es
agradable en la página, sin
embargo, se tenía que
cambiar el motivo, para que
se viera más agradable y
armónico.
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Para empezar, se comenzó a buscar decorados
de bateas, con las características típicas del maque,
donde se vieran trazos  libres, sutiles y, sobre todo,
delicados.
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De las tres bateas seleccionadas, se hizo una
abstracción del motivo principal, respetando el estilo
que tenía, esto para que diera la apariencia de ser trazado
por los maqueadores.
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A las tres selec-
cionadas se comenzó a
aplicarlas con el estilo
seleccionado, es decir en
negativo; sin embargo
como eran un poco más
delgadas, no se lograba dar
el mismo impacto con las
tres, así que se descartó
la primera (en este caso la
que la segunda greca, o la
de en medio).

Como se puede
ver en la página siguiente,
donde esta aplicada está
greca, no logra dar un
impacto, sino más bien, no
es grato verla.

Es por eso que  in-
mediatamente se descartó,
además que debido a su
forma sólo se veía como
una plasta y no tenía
detalles, que en el maque
son muy usados.

fig. a             fig.b     fig.c
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Para las otras dos,
se comenzaron a hacer
pruebas, tanto en negativo
como en positivo, debido
a lo que se aplicó con la
primera, ya que en el caso
de que no causaran el
mismo impacto en nega-
tivo, se tenía la opción en
positivo.

Sin embargo, no se
lograba encontrar cómo
aplicarlas, debido a que se
veían muy chiquitas, y no
se alcanzaba a distinguir los
detalles tan representati-
vos del maque, pero tam-
bién se vió que la flor más
representativa y que mejor
se veía era la primera. (de
la pág.172 la fig. a)
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Faltaba ver cúal
era la mejor disposicón.
Por lo tanto, se comenzó a
aplicar sólo cuatro flores,
o con ellas formar un
módulo, en forma de flor
y que solo se asomara un
poco; pero esta última  idea
no funcionaba porque
rompía con el prototipo
que ya se había establecido
el cual consistía en la greca
aplicada a los extremos de
página.

No se dejó  de lado
la greca, y se siguió
buscando de qué forma se
podrían apreciar mejor los
detalles, aspecto que se
quería resaltar en este
decorado.

Durante este pro-
ceso, se trabajó con la re-
dacción del texto, la cual iba
a darle apoyo al diseño
editorial.
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Debido a que el índice del
libro se dividió en cuatro etapas,
en el diseño editorial se decidió que
hubiera diferencia en las etapas;
para esto, las grecas que iban a
los extremos de las páginas irían
cambiando de color.

Como el libro no sólo in-
cluiría las etapas, sino también in-
troducción, prólogo y bibliografía,
se decidió que solo fueran cuatro
colores diferentes, sino cinco.

Los colores que se
seleccionaron fueron los
más utilizados en el maque
incrustado, que son el ver-
de, azul, rosa, y rojo,  más
el café. Este fue escogido
para representar la tierra
(elemento básico del
maque).
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El siguiente paso era ir formando el libro; por
eso se comenzó con el vaciado al diseño editorial, ya
con las decisio nes que se habían tomado. 178
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Mientras se
pasaba al diseño edito-
rial, se comenzó a pen-
sar en el nombre que
llevaría el libro, para
comenzar a bocetar lo
que sería la portada.

Se pensaron
varios títulos. Lo que
se quería en el título es
que nos dijera de lo que
iba a tratar el conte-
nido del libro, además
que nos diera una idea
de lo que es el maque
y su historia.

Entre todas las
ideas que surgieron se
optó por la de Sobrevir
al tiempo, la historia del
maque incrustado.
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Este nombre se eligió porque la
primera frase nos habla de que ha
perdurado y, por lo tanto, debe ser algo
importante;  la segunda frase nos dice

qué es lo que ha sobre-
vivido y que nos va hablar
sobre la historia que ha
tenido. 180

Maaue 
Incrustaáo 

Maque 
"Un veráaáero arte" "UnverdálÚrO arte" 



En estas páginas se puede
observar algunos prebocetos de la
portada (aún no se había seleccionado el
nombre).

La idea era mos-
trar alguna pieza represen-
tativa del maque, para
mostrar lo que era. 181



Para reforzar la idea de maque,
se utilizó el color negro de fondo; esto,
por que la mayoría de las piezas de maque
tienen fondo de este color, aparte de que
este color nos daría más contraste.

Para el título se
pensaba en colores con-
trastastes, como el ama-
rillo, magenta, zul.
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Sin embargo se veía muy recargado, y se quería
algo muy limpo y claro, que en un stand de libros se
distinguiera de los demás, pero no por estar saturado
sino por una buena composición. 183

"'l1ruayan út veráaáera 
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Se comenzó a
buscar otra vez cuál se-
ría la mejor compo-
sición, si el diseño de
la tipografía con una
greca, o tipografía,
greca, e imagen.

En algunos
caso se veía muy sa-
turada la composición,
así que se descartaron,
sin embargo ,en al-
gunas se podía aprove-
char la idea, haciendo
un poco más limpio el
diseño.

En los diseños
que se encuentran en
ambas páginas se
estaba logrando llegar
a lo que se quería, pero
faltaba pulir un poco
más para llegar al obje-
tivo.
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Ya con la ideas que se
había rescatado se llegó a estas
cuatro propuestas, las cuales ya
no sólo eran la portada sino
también la contraportada; esto
porque el diseño no sólo es para
una cara, sino tiene que ser un
diseño completo.

Como se puede observar
el color de fondo de las portadas
fue el negro, esto porque llama
la atención, y el contraste con
los otros colores es muy atrac-
tivo.

De las cuatro diseños se
seleccionaron dos, los cuales se
distinguían por ser más sobrios,
pero sin perder contraste,
armonía ni pregnancia.

En la portada superior,
las grecas son color verde y rojo,
por el contraste que nos dan
ambos colores. En la portada de

186

/ 

/ 



la parte inferior hay un degradado de verde a naranja,
para representar una gama de colores que es utilizada
en el maque, aparte de dar un gran contraste con el
negro. 187



PROPUESTA
La propuesta final de lo que se

ha venido trabajando consiste en:

Retícula
Diseño Editorial
Portada y Contraportada
Redacción de la Información
Propuesta de Promoción

La retícula es la base del diseño
editorial, por eso es importante explicar
el formato, y definir cuáles son las
medidas de cada espacio.

Diseño editorial. La distribución
armónica del texto e imágenes, en este
caso, se apoyó con una greca que va
cambiando de color según la etapa de la
que se está hablando.

Portada y Contraportada. Es la
imagen que se le va a vender al público
meta; debe tener un vínculo con el
contenido.

La redacción de la información,
que se fue haciendo junto con el proceso
del diseño editorial, se podrá ver en las
siguientes páginas, donde se mostrará el
libro completo.

Propuesta de Promoción.  Debido
a que es un gran proyecto que necesita
darse a conocer, se necesita de un plan
de promoción, cómo es que se va a dar a
conocer al público.

En las siguientes páginas se verá
la propuesta final del trabajo que se ha
venido explicando a lo largo de este
capítulo. Se verá en el orden que se acaba
de mencionar. Esto, para mostrar el
resultado de acuerdo con el proceso que
se siguió.
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La retícula que se muestra en ambas páginas
está reducida en un 40%, cada área representa el lado
que les toca en el diseño editorial (es decir, izquierdo y
derecho). Ambas cuentan con las mismas medidas. 190

1 2 cm 18.5 cm 
I I 

16.5 cm 

8.9 cm 8.9 cm 
I I I I 

5.5 cm 
t 1 1.5 cm 

2cm 
0.7 cm 



La retícula de la izquierda nos muesta las
medidas especificas del área de tabajo, mientras que la
retícula de la derecha nos muestra las medidas del
formato sencillo, es decir, una página. La medida de la
doble página es de 52 x 20 cm.
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Diseño Editorial. Para las portadas de los
capítulos quedó esta propuesta, en la cual nos dice el
nombre del capítulo. Incluye una pequeña frase que  nos
hace referencia al Maque. 192

Introduccíón 

:Maque Incrustado 

"Manos sabias y 
creativas de luz, mente 

y arte, hacedoras de 
vida y en la inmensa 

superfice de los 
hombres .... " 

Silvio Maldonada 
Manos Michoacanas 



El diseño editorial donde se desarrollará cada
capítulo tiene unos agregados, que son Un poco de
Historia, ¿Quién lo hace?, y las fotos que van en un
recuadro de diferente colores cada uno, sepia, rosado
y azul respectivamente.

193

Un arte tan Interesante como 
El el Maque Incrustado, no~ 
da la oportunidad de Conocer 

sus antecEdent'$ histÓriCO', 
de~criptivos aSI come ~u realidad 

Para poder comenzar primero que 
nada hay que conocer cuales sen las 

, 

MI/r!¡trcJ ti· kM .ll¡ .. .'r.:rll..a
Ilpos d~ COCCIIl mn qll~ 
t.:n~ten ¡l11 ra DCTTlaJidad 

Un poco de Historia •.• 

la jíear. d. IJrlu.pan 
.5lgUt! s ie ndo Id hij.il de Do" 
Vil .... " d~ QuItOgd, que el 
trazo de .s u primel dise no h~ 
~rüsl1do ~n /;¡ tngenuuJild d~ 
su dibujo ... ~n /. r/Tmo 
sdbiduri. de su procedi 
milmrD~ como m_teri~/~ p/lJ ~5 

la más lig~,~ y firme Jínei qu.e 
h~ salido de la milno del 
obrflro. como beJlezJ en 
P-"C.i~ CQ~as l. mil ter;. v. 
!lDLanr~. cobra (.;11 dOnOSUf;¡ 
y lI'ilnsfigu,.~cJón . 

.\Iulenales napa' 

materias primas prinícipales con las que se realiza el maque, aSl 
como la, características con lol' que cada uno de estos matenales 
t,ene y como Se utilizan para el Maque Incrustado 

Hablemos primero de- un la materia prima principal e Ind"pen
<able, de cual quiN maque, laca o barniZ; en este <aso viene siendo 
el ax~ o aje. 

Definido cerno "materia pnma del maque grasa animal e~traida 
del cuerpo de la hembra dellnst<to CacCu5 iJltfn. Insecto hemlptero 
qu~ vive en lo~ árb()I~, delJobo, el Ciruelo, el Palo mulato, el Llora 
sangre y el Colorín, 

9 



Tipografías Seleccionadas 194



En la portada y contraportada, la pro-puesta final que quedó fue la siguiente,
ya aplicada con el lomo y las solapas.  Muestra reducida a un  40 %, de su tamaño
original.
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APORTACIÓN

A continuación se presenta el Libro «Sobrevivir
al Tiempo: Historia del Maque Incrustado»  *

* Reducido a un 40% de su tamaño original.
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Tal/er de maque incrustado de 
Teresa Val, en Uruapan. A mediados 
de los años setenta del siglo pasado, 
así era como se trabajaba en la 
creación de esta artesanía_ 
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Introduccíón 

Maque Incrustado 

"Manos sabias y 
creativas de luz, mente 

y arte, hacedoras de 
vida y en la inmensa 

superfice de los 
hombres .... " 

Silvio Ma/donado 
Manos M;choacanas 
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Introducción 

L a artesania tan antigua como la humanidad, 
si bien en un principio tenia fines utilitarios, 
hoy se busca la producción de objetos es 

téticamente agradables en un mundo sometido por la 
industrialización y la uniformidad. 

Entre las técnicas artesanales más antiguas figura 
la laca, maque o barniz; esta técnica artesanal que se 
practica tiene cientos de años de antigüedad. 

Laca, palabra que proviene del vocablo persa lak; 
su equivalente en árabe es el vocablo summac que 
significa encarnado, aludiendo al color del fruto del 
árbol y produce la resina con la cual se laquea. Está 
última palabra castellanizada, se convirtió en zuma
que y más tarde fue acortada y utilizada como ma
que. 

El Maque mexicano es técnica prehispánica que 
consta de una pasta semilíquida, producto de la mezo 
cla de aceites animales o vegetales con tierras natu
rales, también conocido como barniz. 

Está técnica es una de nuestras herencias cul
turales que han logrado permanecer hasta nuestros 
días principalmente en Michoacán, especialmente en 
la ciudad de Uruapan. 

La laca, maque o barniz, floreció durante la era 
Colonial en Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, donde en 
cada uno desarrollo un estilo de aplicación diferente 

9 

sitio, que con el tiempo, estas diferencias se han 
hecho más evidentes. 

En Uruapan, la tradición de laca siguió intacta, 
pero en Pátzcuaro se desarrollo un estilo de perfilar 
imágenes en oro sobre la laca, y Quiroga se concentro 
solo sobre bandejas pintadas por cepillo. 
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Introducción 

La fabricación de pintado con oro laqueado comienza con la 
limpieza de la superficie con gasolina blanca y manganeso para 
reparar cualquier imperfección en la madera. Después se aplica una 
pasta, yen seguida se aplica la laca hasta que la superficie sea lisa y 
brillante. La superficie es pulida, y se van perfilando las figuras que 
decorarán la madera. 

10 

Después de que reposa durante 24 
horas, se transfiere la hoja de oro, en 
pequeñas cantidades, colocando con 
cuidado y minuciosanlente al diseño 
con pinceles de algodón que se 
inlpregnan de aceite, destacando sólo 
ciertas partes del diseño. Los colores 
son aplicados al cuerpo del diseño, 
protegiendo del sollas áreas oscuras y 
trayendo a la luz las partes pálidas. 
Estos contrastes dan vida al objeto 
decorado. 
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La aplicación de la laca al bronce usa un método cliferente. 
Cuando se aplica el metal puro, el barniz se disuelve en un líquido 
viscoso. Es aplicado directamente con una pluma para crear 
contornos delicados, mientras amplios golpes son aplicados por el 
cepillo. Más tarde, los colores son aplicados usando los mismos 
métodos mencionado para el trabajo de oro. 

Cada tipo de Maque requiere de una técnica cliferente y 
especifica de terminado, ya que la base del maque o laca se realiza 
sobre una base de madera, generalmente es un tazón bajo mejor 
conocido como batea, a la cual se le acliciona un elemento esencial 
Ilaje", una grasa de animal extraída de] insecto femenino Coccus 
axin de Tierra Caliente. 

11 

Introducción 

El Maque que se realiza en Uruapan 
es la técnica que sigue intacta y que ha 
sobrevivido a través del tiempo. Es por 
eso que a lo largo de las páginas se 
indagará un poco más de la técnica del 
Maque Incrustado de Uruapan 
Michoacán. 

Dividiendo su proceso en cuatro 
etapas principales la Preparación, 
Maqueado, Incrustado y Terminado, 
siendo cada de estas etapas desa
rrolladas completamente, incluyendo 
por supuesto la Historia y Evolución de 
la Técnica, sin olvidar partes 
importantes del Maque Incrustado, la 
Gente y Uruapan. 
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'Etaya 1 

Preyaracíón 

"Tus vividos esmaltes 
no copia la paleta, 

no pueden retratarte 
los versos del poeta; 

Para pintar tu gracia 
no rengo la inspiración." 

Juan de Dios Peza 
23 de Oct. 1893 
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Etapa 1 Preparación 

U n arte tan interesante como 
es el Maque Incrustado, nos 
da la oportunidad de cono-

cer sus antecedentes históricos, des
critivos así como su realidad. 

Para poder comenzar primero que 
nada hay que conocer cuales son las 
materias primas prinicipales con las 

Muestra de los difere ntes 
Npos de Coccus axin que 

existen en la actualidad. 

Un poco de 
Historia ... 

" ... La jieara de Uruapan 
sigue siendo la hija de Don 
Vasco de Quiroga, que el tra
zo de su primer diseño ha 
persistido en la ingenuidad 
de su dibujo y en la firme sa
biduría de su procedimiento, 
como material, ella es la más 
ligera y firme linea que ha 
salido de fa mano del obrero; 
como belleza en pocas cosas 
fa materia va gozante, cobra 
tal donosura y transfi
gu ración. .. '/ 

Los Esmaltes de Uruapan 

que se realiza el maque, así como las características con las que cada 
uno de estos materiales tiene y como se utilizan para el Maque 
Incrustado _ 

Hablemos primero de un la materia prima principal e indispen
sable; de cualquier maque, laca o barniz; en este caso viene siendo el 

Definido como "materia prima del maque: grasa animal 
extraída del cuerpo de la hembra del insecto Coccus axin. Insecto 
helIÚptero que vive en los árboles del Jobo, el Ciruelo, el Palo 
mulato, el Llora sangre y el Colorín_ 

15 
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Etapa 1 Preparación 

A la izquierda el Cocus axin recolectado por los 
indios en tiempo de aguas. A la derecha el árbol, 

Jobo o ciruelo, en el que se encontraba _ 

Los indios de Huetamo, pueblo situado a seis dias de camino al 
sureste de Uruapan, recolectaban el Coccus axin durante la 
temporada de aguas, exactamente en los montes de Paracuaro y 
Tingambato, actualmente el aje es traido de Chiapas y Guatemala, 
pero principalmente de Chiapas, y se consigue a través de 
proveedores especiales, o también es facílítado por la Casa de las 
Artesanías de Michoacán, esto de debido a que el insecto desa
paredó de esta región. 

Para que se pueda utilizar es necesario prepararlo, antigua
mente se le llamaba formar el tziplatz (cosa pestilente). Para 
realizarlo se toma un fragmento de grasa de axe y se le hacia arder 
con la flama de una bujía, de un acote o de una lámpara de alcohol, 
conforme iba ardiendo la grasa se fundia y caia liquida en un trasto 
en el cual teman previamente una porción de tepútzuta y aceite, y 
se mezclaban para hacer una crema. 

16 
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Otro proceso que utilizaban para 
obtener la grasa del axe, era echar los 
insectos en agua hirviendo l' después lo 
trituraban en un mortero y se filtraban 
a través de un lienzo ralo y esa 
sustancia oleaginosa la dejaban secar 
para después lavarla l' quitarle una 
materia que era nociva. 

Un dato interesante es que aparte de 
utilizarlo como materia prima para el 
maque lo utilizaban como impermea
bilizante. 

Actualmente esta es la expecie 
de Coccus axin, que es utilizada 

por los maqueadores. 

¿ y quién lo hace ? 

El arte del maque incrustado ha sido, es y será realizado por las 
manos maestras de nuestros artesanos michoacanos, sin los cuales 
no tendríamos está gran riqueza artesnal. 

Es importante que se conozca de estos grandes mestros artesanos 
para conocer un poco de su historia, su talento, conocimiento y sobre 
todo su gran trabajo en este arte de maqueado. 

El maque incrsutado ha sido realizado a traves de varias 
generaciones esto ya que es un artesania que se ha ido aprendiendo a 
traves de la herencia cultural familiar. 

17 
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Etapa 1 Preparación 

Un procedimiento que también em
plearon para extraer la grasa del insec
to era que después de recolectarlo lo 
colocaban en una bolsa de manta rala 
que llenaban hasta el tope, la cual 
amarraban y colgaban de la rama de un 
árbol sobre un brasero encendido. 

La bolsa se encontraba a una altura 
determinada para que no se quemara 
con el calor pero que derritiera la grasa 
de los insectos que caía en una casuela 
previamente puesta para el efecto de 
recibir la grasa liquida, la bolsa de 
movía de un lado a otro sobre ella 
misma para que se derritiera igual, 

Hoy en día colocan vivos los insec
tos dentro de una vasija con agua hir
viendo y le mueven con una espátula 
hasta que comienza a salir una ma
teria amarillenta; ya después se retira 
del fuego y la coloca en una manta, uti
lizándola como cedazo sobre la boca 
de una olla con agua fría y la machacan 
para que pase la sustancia oleaginosa y 
la dejan enfriar por unos días, 

ÁCtJlte 

Otro ingrediente para el maque es el aceite de clúa o Hiptis 
spicata, 

Este aceite lo preparaban los indios de la siguiente manera: 
recolectaban una gran cantidad de semillas sazonas, las cuales 
colocaban en un metate el cual era calentado con un tenue foco de 
lumbre, esto para que la piedra estuviera ligeramente caliente y así 
poder moler las semillas de clúa hasta que estaban perfectamente 
oleificada, 

18 

Tallos de los cuales se obtienen las 
semillas de linaz y se extrae el aceite . 
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Enseguida dejaban reposar la masa 
hasta que se asen-taban en su fondo la 
basura, enseguida absorbían el aceite 
de la masa y luego lo exprimían en una 
olla de arcilla. En tiempo después en 
lugar de un lienzo de algodón 
utilizaron el de lana. 

Otro procedimiento para obtener el 
aceite, era poner la papilla oleaginosa 
en un lienzo y envolverla perfectamen
te y luego lo retorcían con fuerza en-

.. " .... (."' .. 
.::: 120. Aceite de 

Linaza, que 
actuaJemnt 

e ya es 
comprado 

por los 
artesanos. 

La semWa de linaza, de la cual es obtenido el Aceite de Linaza. 

tre dos personas y escurrían el aceite en la vasija. El aceite obtenido 
de cualquiera de estas dos formas se guardaba en guajes curtidos 
con agua de cal, esto para que se pudiera conservar por mucho 
tiempo . 

En la actualidad el aceite de cilla ya no se utiliza ya que no es muy 
fácil de conseguir así que se sustituye con el aceite de linaza, sin 
embargo antes de que este se utilizará se usó el aceite de cillcalote o 
arge-mona mexicana. Hoy por hoy el aceíte de linaza de cuece con el 
axe, con una rajita de acote yun diente de ajo. 

19 
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Etapa 1 Preparación 

Un elemento más es la tierra, que es la base para hacer los 
colores. Antiguamente era lo que llamaban tepútza, producto 
natural de estructura granular y compuesta de cal, carbonato de 
magnesia y sílice impregnado de óxido de hierro. 

La obtenían en Charapendo y Jicalán Viejo situados al sur de 
Uruapan y a poca distancia. Ya que la tenían la pulverizaban y 
tamizaban hasta convertirla en polvo casi impalpable. 

Otro tipo de tierra de color ama·rillento y caliza ferruginosa era 
el 19üetacua, muchas veces la sustituían con yeso calcinado, al igual 
que la teputzuta la pulverizaban y tamizaban hasta obtener un fino 
polvo. 

20 

Un poco de Historia ... 
... Las lacas que vieron los cronistas 

durante la colonia fueron objeto de 
halago y admiración y las describen 
como unas piezas resistentes. 

Los Esmaltes de Ururapan 

"Se le dio al pueblo el nombre de 
Uruapan de la palabra Urani, que 
quiere decir, en lengua tarasca, jícara, 
por que los indios se comenzaron a 
dedicar a la fabrica y pintura de las 
j{caras cuya industria ha sobresalido 
por espacio de tres siglos. lO 

Los Esmaltes de Uruapan 
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Esta tierra la usaban para avivar el color rojo y 
para mezclarla con la tiza esto para darle un color 
más blanco y limpio. 

Las tierras que utilizaban para la composición de 
la pintura. es decir los pigmentos naturales que 
utilizaban eran: 

Tezicalllel. que eran piedras agranizadas en una 
peña o cantera. 

Toctetl. guijarro pequeño. piedra soterrada. 

Tecoztli. piedra amarilla 

Texotlali o texoctli. piedra azul. 

Tlatecatlali. el pedernal. 

Tlalxococ o tlxococ. piedra trans-parente. Piedra 
agria o amarga. 
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Etapa 1 Preparación 

Todas ellas las reducían a un polvo sumamente 
fino. esto lo hacían con la fuerza de sus brazos en un 
tlalmetate(mollno de moler tierra). lo que hoyes un 
metate. Para dar los diferentes colores hacían las 
siguientes mezclas: 

Colorado: lo hacían sirviéndose de una cola de 
venado. con la que espolvoreaban en el aceite con que 
untaban la pieza. el polvo estaba compuesto y 
mezclado en partes iguales de las tierras Tezicaltetl y 
toctetl y del azafrán. este para hacer el colorado claro 
y en el caso del colorado fuerte se colocaba el 
bermellón. 

Azul: también utilizaban las tierras tezicaltetl y 
toctetl con el añil y el texotlati. 

Amarillo: cocían la planta greñosa que llamaban 
zacapale con agua y después la estrujaban con las 
manos y se le mezclaba los polvos. El zacapale era 
una tintura de una planta parecida al zacate es una 
planta parásita. 

Verde: lo formaban con el azul y el amarillo. que 
acabamos de describir. 
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Etapa / Preparación 

Carmesí lo obtenian con la mezcla 
del amarillo, con mixrura de grana 
molida y hervida en agua y con las 
tierras lezlcaltetl, toctetl y alumbre. 

Morado: lo hacían mezclando la 
grana y el azul. 

Negro: lo elaboraban mezclando las 
tierras taxicaltetl y toctetl con el 
carbón que obtenian de quemar el 
olote.Blanco lo obteroan con la mixtura 
del tozicaltetll' el toctet\. 

Hoy en dia las t1erras bases es el 
bollin y la cbaranda, el bollin lo 
obtienen de las chimeneas dando el 
color negro y es el más utilizado para 
los fondos. 

La tierra blanca que traen de 
Túcuaro es la base para realizar los 
colores es decir mezclan los pigmentos 
minerales con esta tierra. 

Los colores minerales los obtienen a 
través de proveedores, es dedr de 
forma comercial. Solo las tierras como 
el hollín, cbaranda, tierra blanca las 
pueden obtener de forma natural, e 
igual siguen llevando a cabo el proceso 
de molerla en el metate. 

La cbaranda la obtienen del cerro de 
Jicalán, es donde se puede conseguir. 

22 

Muestra de la.'1 rierras utilizadas actualnumte. 

Forma en la que se van mezclando Jos pigmentos 
para lograr el cotor que se quiere crear. 
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¿ y quién lo hace? 

Algunas de las piezas de madera 
que son maqueadas hoy en día. 

Joaquín Mendoza 

Comenzó a realizar el maque 
en la década de 1950, fue el único 
de sus hermanos que aprendió el 
maque incrustado, esto porque a 
él le gustaba dibujar, y por lo tanto 
decidió aprenderlo. Pero más que 
nada por que le gustaba el 
proceso de incrustado. 
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Etapa 1 Preparación 

clferderer 

Finalmente también un elemento 
importante es la madera o que 
anteriormente era la Jícara fruto de un 
árbol de un tamaño y grueso regular, la 
corteza de este árbol es áspera y están 
terminados en pico, sus hojas son 
parecidas a las del laurel este árbol se 
llama Xicalguahuitl o árbol de Xicara. 
Era una de las piezas más realizadas 
por los indios. 

Otro árbol que tenia un fruto 
semejante a la Xicara es el Tecomate 
llamado Quautecomatl. 

De madera hacían piezas como 
baúles grandes y pequeños, papeleras, 
bandejas, almohadillas, veladores, 
pantallas, atriles repisas etc. etc ... 

Hoy en día utilizan la madera que 
debe estar sin resina al igual que la 
jícara deben ser finas las que más se 
utilizan en el maque son bateas y 
jícaras y actualmente se hacen frutas 
todas ellas deben estar muy bien 
lijadas. 
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Etapa 1 Preparación 

Las herramientas 
para procesar cada uno 
de estos materiales son: 

' La mano del maes
tro artesano. 

""Un metate con su 
mano. 

' Unrayadoropatade 
cabra anteriormente lo 
conocían como buriles o 
pie de cabra_ 

' Un algodón, estopa, 
trapos limpios y peda
zos de tela esto para 
estar limpiando la pieza 
antes se utilizaban esco
betillas finas. 

' Bolsas de plástico 
para guardar las tierras. 

' Antes se utilizaba 
una balanza para medir 
las cantidades, abora lo 
hacen a su criterio. 
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Un poco de Historia ... 

• En los años de 1810 a 1821, decayó 
la industria de Jos esmaltes de Uruapan 
que estaba casi muerta; esto puesto que 
en esos once años de metamorfosis 
politica, ocupados todos los espiritus, 
cual más, cual menos en el asunto de 
tanta trascendencia, como es la 
emancipación del país por que es 
debilitado, si no omitido, temporalmente 
en comercio en otro tiempo tan activo de 
las ferias, la inseguridad de los caminos 
y la escasez de dinero mal podrian los 
pintadores purépechas, producir objetos 
que no se habrían de vender sino en 
escala muy reducida. 

Los Esmaltes de Ururapan 

• A mediados del siglo XVI1/, se 
multiplican de tal manera, que no 
había hogar, por modesto de fuere, que 
no poseyese una o más vasijas de esta 
clase. 

Los Esmaltes de Uruapan 
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'Etaya 11 

:Maqueado 

.. ¡jfcaras! ¡jícaras! 
¡jfcaras de Michoacán! 

Donde el alma del artista 
Pone al arte en loco afán 

Lacas de Uruapan 
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El maque es una de nuestras herencia cul
rurales que han logrado permanecer hasta 
nuestros días en Michoacán, especialmente en 

la ciudad de Uruapan. 

Hermosa pieza de Maque Incrustado 
que se encuentra en el Museo 

La Huarapera de Uurpan, Mich. 

Maqueado Etapa II 

"El maque" antiguamente se le conocía como 
pinrura al aje, se hablaba de los esmaltes de Uruapan 
o las lacas de Michoacán, que consiste básicamente 
en un barniz (pasta semilíquida , resultado de la 
mezcla de aceites animales o vegetales con tierras 
narurales) estos materiales se aplican en la superficie 
de la madera o a las cortezas de calabazas y guajes, 
que se torna dura y brillante, además de que el 
colorido y decoración cambia según la región y a 
través del tiempo. 

El origen del vocablo Maque proviene de la palabra 
Zumaque resultado de la castellanización de Laquea, 
ya su vez Laca proviene del persa lak; que en árabe es 
summac que significa encarnado, aludiendo al color 
del fruto del árbol y a la resina que produce con la 
cual se laquea. 

Los manos maestras de este arte definen al Maque 
Incrustado como 

"Un arte prehispánico que se trabajó desde 
tiempos de Fray Juan de San Miguel, y que enseñó a 
familias, las cuales han transmitido la técnica a 
través del tiempo a generación tras generación" 
Joaquín Mendoza Gómez 
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"Arte decorativo hermoso hecho a mano que 
requiere de tiempo y paciencia". Lourdes Patricia 
Pitacua Reyes 

"Técnica decorativa que se hace desde nuestros 
antepasados, y se utilizan aceites y tierras". 
Francisca Tu lais 

"Técnica heredada de generación a generación 
que es utilizada para decorar máscaras". Victoriano 



224

Maqueado Etapa I1 

"Arte donde se plasman pájaros y flores, además 
de único y bonito, que pasa de generación en 
generación", Leticia Valencia Á ngel 

"Técnica ancestral, que se fabricaba para 
utensilios de comida, y que actualmente es una 
técnica tradidonaJ," Hécfor Zar co 

El trabajo del maque, cuyos antecedentes en 
Michoacán remiten al tiempo prehispánico, 
momento en el que los objetos elaborados bajo esta 
técnica, expresan por la composición de sus diseños 
y formas en su decorado, su simbolismo y colores, la 
concepción de un mundo donde la magia, el rito y el 
sentido mismo de la vida se trastocan, 

Muestra de las primeras piezas realizadas. 
por los artesanos de Uurpan, Michoacán, 

localizadas en Museo La Huatapera. 

28 

Un poco de Historia ... 

Antes de que el pa
dre San Miguel fundase 
el pueblo, ya había 
agrupaciones de casas 
que se llamaban Urua
pan, y los pur"épechas 
de antiguo pintaban jí
caras y guajes. 

Historia de 
UJ1I.upan 

Fue en Patzcuaro y 
Uruapan donde, por influen
cia de Don Vasco de Quiroga, 
en su afún de perfeccionar y 
ampliar las actividades 
artesanales, surgieron otras 
formas._ 

El Be llo Arte del Maque 
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¿Y quién lo hace? 

Don Joaquin Mendoza es uno de los maqueadores de 
Uurapan, que ha obtenido diversos galardones, debido a 
su excelente trabajo de incrustación, ya que es su 
especialidad. 
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Maqueado Etapa I1 

Cada época está representada, cada 
época hace del maque un testigo 
histórico que va a exponer las 
presencias, constantes técnico· 
formales y estilísticas que afirman su 
carácter de documento vivo en 
consonancia con la realidad en que se 
produce. 

Su larga tradición y sus trabajos 
originales de Maque, siendo Uruapan 
conocida COfilO la verdadera cuna del 
maque, principalmente por que sus 
objetos se distinguen por la técnica de 
incrustación. 

Junto con su hija lleva acabo este trabajo, en el cual Jos 
dos acomplan sus habilidades y crea obras maestras. 

Ella se encarga de la etapa de maqueado de la pieza, es 
dedrde la base. Y él se encarga de la incrustación. 
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Maqueado Erapa 1I 

El fenómeno del bello arte del maque ha ocupado 
el interés de historiadores. investiga.dores. 
científicos y aficionados durante siglos. es por eso 
que e. una de la< técnicas artesanales reconocidas en 
el mundo porsu caUelad )' belle~a. 

El maque se comenzó a trabajar bajo la influencia 
de los españoles. los indígenas iniciaron a elaborar 
WIa gran variedad de objetos de madera maqueados . 

• Fray MatÍas de Escobar. en 1729 díce al respecto: 
• ... diéronles maestros carpinteros los indios y estos 
hacian sobre castellanas medidas. gavetas. 
escritorios. cajas y escribanías. Añadían ellos sus 
maques y sus pinturas y hacían Singular su obra. El 
color negro con que se dan los maques. hasta ahora 
no han podido imitar los españoles, l' no es más que 
un poco de tierra en polvo que sobre un acelte que 
ellos hacen espolvorean, tan flno, que dejan atrás el 
ébano )' no le Iguala el mas primo azabache en 
Europa," 

Uruapan es fundada en el año 1540 por el 
franciscano Fray Juan de San liguel. Se dice que el 
nombre viene de Urani, que quiere decir en 
purépccba jícara, pero también se menciona que 
significa entre otras cosas "donde las flores están 
abiertas." 

30 

¿Y quién lo hace? 

Taller arl esanal de Doña Francisca Tulais 

flOCi! más dE! 75 atlos 2'1 taller de. Doria FTam:i.~'a 
Tulals ~Iaoora piezas d~coradas en la t<!enlca del 
MaqUi! Incrustado. 11er~ncia df? una gran rradicfon la 
cual aprendió de sus abuelos. y que aCfUalmenre 
desarrollall l'arios (ammares. dirigidos por su sobrina 
la Sra. Lucino ndaj.~_ 

Este taUlf!r CYi!lJ una di! las pii!zas con disetios estilo 
con .• ,m'Odor. sin dejar de lado un loque propio )' 
f!>l.c1ush'O. la cual la a llevado a obr~n(!r y poseer una 
consfderable cantidad de premios,.. reconodmieHfas a 
su lra/NVO. 
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Primero que nada se tiene que tener la madera 
completamente lisa. Para sto se tiencn remojar para 
suavizarlos de la parte interior. Luego se extrae con 
un cuchillo la pulpa y se deja secar. Al final se raspa y 
pule del interior y exterior hasta lograr una superficie 
completamente lisa, se dejan secan en la sombra o en 
el sol y se lijan; luego se resanan, operación que 
consiste en tapar las aberturas o grietas con sisa (una 
mezcla de grasa de a.~e con dolomía). 

La sisa, en tiempos precolombinos se efectuaba de 
la siguente manera: 

"En una taza de porcelana o barro se \1erte aceite 
de linaza crudo (sic); se toma en seguida un 
fragmento de <\Xe y suspendiéndolo en dirección del 
aceite, se le enciende con una nama; a medida qu 
una parle del <\Xc arde, consumiéndose en pura 
pérdida, otra se funde por el calor de su propia 
combustión y gotea sin cesar sobre el aceite, 
prolongando esta operación, agitando la mezcla a 
intervalos de tiempo hasta que se espese 
medianamente; luego, para termlnar, se afiade polvo 
de dolomla en cantidad sufldente para darle a la 
composldón la consistencia de pap!lla fluida; el 
producto obtenido mediante esta manlpuladón 
imperfecta que hace que se cargue el axe de 
sustancias plrogenadas, y sirve como mordente para 
fijar los colores ... 
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Maqueado Etapa 11 

Aqu¡.se puede \'Cr como se p;4!¡Mra 
ltJ mIldl!ra anrts d(! ser IJrtllzad{l. 
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Maqueado Etapa II 

32 

En la actualidad está mezcla llamada sisa se 
obtiene haciendo una mezcla de aceite de linaza con 
aje que se pone al fuego hasta que se funden y 
espesen, se añade polvo de hoUín . 

¡¡";sten varios métodos de aplicación de la sisa. ya 
que cada artesano lo hace de diferente manera 
obteniendo el mismo resultado ayudando a hacer 
esta labor más persanalizada. 

Para dar el barniz de color maque a 1.1& piezas se 
comienza por untarles sisa ~'Uidando de e.~tender 
unifoml 'mente esta capa de grasa. 

Si se desea que la base sea gruesa, a la sisa se le 
cubren con hollín y se frotan con la palma de la mano 
hasta conseguir darle a la capa un espesor uniforme 
en todas :;us partes. 

~ obsen"l1 COP1'toSC '1-'0 umaP1do a la pieza que ~ de~Q 
rnaq.t,¡~al'. a ~I mO'VlmJ~mo d~ la mano es fmPi'rUmrf!. 
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Si se quiere que sea delgada. no se añade nada d . 
hollín y se extiende en el acto sobre la capa de sisa el 
color del fondo en polvo muy fino. para que se 
obtenga es necesario que se frote con la palma de la 
mano durante largo tiempo. 

Para obtener una pieza de maque de aspecto 
hermoso y brillante. es necesario frotarla con la 
palma de la mano duranle largo tiempo. cuidando de 
humedecer con sisa los puntos que lienden a secarse. 
antes de quedar completamente brillantes. 

Las piezas maqueadas se dejan un tiempo hasta 
que le secado es sunciente. puede tardar de 4 a 6 dias 
en secar. para resistir el barniz y entonces están ya 
listas para recibir la incrustación de los diversos 
colores. 

Aquí es donde podemos apreciar mejor el gran 
mérito de la delicada labor que requiere una obra fina 
como lo es el maque incrustado. Una labor de mucha 
paciencia. para la cual el tiempo tiene Olro valor. 

Este proceso se realiza igual para cualquier pieza 
de maque ya sea para bateas. rrutas. mesas. baúles. 
alhajeros. platos. guajes, cucharas en diversos 
tamaños y form.as. 
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Maqueado Etapa 11 

Con CUQlqu¡~,. tlVO de "lelti es Importtmtt> ID ffi:nlco 
qllt' ,mio ~rte ,mo ~NllC"(' vartJ "wq~fQr. 
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TtayaIII 

Incrustacíón 

u i Pájaros, flores, 
Fantsías del amor! 

Pínta en ellas 
combinadas 

Lacas di! U~lIpcm 
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" Apenas ha habido pluma que, a1lócar conceplos 
de Michoac;¡'m. no haya elogiado con mas o menos 
Glor1ncación, la pintura que han profesado los 

indios de Uruapan. V no podia ser menos que eso, porque la 
belle .. , que e. el e,plen~or de lo ,'.rdadero y de lo bueno 
e.n a..rm.onioso conjumo subyuga cl entendimiento, e.ncanta 
}' aprisiona el corazón. 

Las nores son tan bellas como luce.ros del firmamento. 
como cante tic las a~s, como la concha n-ácar, como la 
perla. Flores del inRenio purepech. son los eSrrulUes de 
Uruapan, si poco estimados d. los propios, muy 
e.Ililhecidos por las c"xl'raños, así por la ingenuidad de su 
dibujo com() por la variedad, la viveza y du ración de sus 
colores," 

Esmaltes de Michoacan 

Incrustación 

Eslá etapa se puede dMdir n O'Cs parles: 

La primera, se raya sobre el maque con un punz6n muy 
rino de acero, lodo él conlOrnO y pormenores de lo que Sé 
\ra a pintar, e.~ decirse dibuja sobre el fondo la figura que se 
desea; eSle paso se sigue Uevando acabo, conocido como el 
Rayado, 

Etapa ID lncrustacl611 

37 
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Etapa 111 Incrustación 

Lo segunda, con el auxlllo de una lámina de melal, 
llamada "rayador o palO de cabra" (entrevista directa) 
20/10/04; se levanta l. capa de maque en lodas las parles 
del dibl<jo qu~ son del mismo oolor, por ojemplo .1 v.rde d. 
las romas. peciolos, hojas y cáliz de 1 .. nores, que es el 
Sacado. 

38 

La lercera. se unta de sisa la madera pUl!sta a 
descubierlo }' se dcposila el colar e.xactamenle como se 
hizo para \ti bamlz del fondo; se deja secaresle n\lc"ocolor 
y en seguida se abren Jos pétalos )' demás órganos de igual 
oolor, repltl ndo sucesivamente las n,lsmos op raciones 
ha.sta concluir con todo el grabado. el Incrustado de cada 
color. 

Pilm darle mayor brillo al maque \' piez.as de un aspecto 
más hermoso. se les frola con "na mezcla de a.~e y aceite, 
enjugándolas después con un lienzo suave." 

Entre cada color que se coloca se da espacio de dos a 
tres dias a qu se seque el color que se aplicó, par. que no 
se manchen los otroS rolores. Aunque también se pueden 
.plic.r varlQs colores a la vez, cuando queda suficlenle 
dlstanda enlr. dios l' no ha)' peligro de que s. mezclen. 
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Etapa ID incrustacl6n 

El proce!$O de lnCTU~fadoll r-t"qulerll? de 
vbrfttl e.'lJpM , mlul unQ de ellas. Dandi! 

.!it maquea flór S4!J'flrt1do cllda colar. 
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Etapa UI Incrustacl6n 

El maque, que skmpre se ha caracterizado por lo 
profuso del decorado. es la técnica Que emplea las mas 
variudas formas y estll!zactones no'ales, estilo al que se ha 
denominado OIFloreaje", mismo que se divide en cuatro 
grupos: Guirnaldas, Ramillet •• , Florones, "'<wdos. 

Existen tambien otros estilos. Que aunque se u tilizan en 
menor escala no dejan de ser representativos estos son 
estilizaciones de escenas que el hombre realiza en su vida 
cotidIana como pesca, agrlculru,a, ganadería, así como 
bailes y·danzas, a éste estilo se le denomina "Mone(ije", 

De t~mas "animalístiros" Se emplEan formas M aVE. y 
mariposas, en donde la distribución de los clementos se 
rcalJza con cierto equilibrio y slmeDia. 

Las pIezas maqueadas, con su diversIdad en cuanlO a 
colorido. pennilen lograr entre sus rormas una gran 
amlOnia. sobre todo sI éstas se empican sobre un fondo de 
color oscuro, como lo es e.n la técnica de maque aunque 
tambien se elaboran piezas can Condo blanco. 

40 

Un poco de Hisroria .. , 

"El SR Dr. P"blo de la Ua",,; de.<erllJe ,,1 Coceus 
Axj'l. gusano o inseé.1o del que se saca una especie de 
maml!.ca con que. los fmlJos de e.Sfa ciudad barnizan 
las jiCtlrtlS, ""ue/lS y OtrOS utensilios de gra" merito )' 
belleza que (omlnll uno de los ramos de su industria . .. 

Los Esmaltes de U""apal1 

Con la t.auca del maque eS posibl~ decorar objetos 
como platon~. charolas~ jícaras, guajes, muebles y 
arcones, entre otroS, en los que podemos encontrar 
diferentes ornamentaciones de tipo floral, desde los mas 
sencillos con pocos elementos !lasta en los que se aprecia 
unll bella textura con grandes contrastes tanto en formas 
como en saturación de colo'. 

Otro producto artesanal que se realiza con la técníca del 
maquc1 on las miÍscaras, mismas que 
pre.enlan en su trabajo el [ngenlo l' l. 
habilidad del arlesano, .demás de 
combina efectos de {('Xlur •• conlrastes en 
formas y gran colorido muy representativo 
de eSlas ple".s. 

La naturaleza con sus flores, sus frutos, 
sus mariposas y sus pájaros Innuyó en la 
imaginación creativa del artista indígena 
Las primeras obras eran sencillas en 
cuanto al dibujo y su colorido. 
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Etapa m Incrustación 

los trabajos d. la familia de las gulrnQldQs tamblt1n 
llevan en ~ centro UD noron. Entre las grecas serpenlea una 
gUirnalda y follaje. 

La familia de los escudos se dedicaba a pintar Entre 
grecas y guirnaldas los escudos heráldicos d~ las familias a 
las cuales estaban destlnadaso a quienes se los regalaba. Se 
encue.n tran escudos de nobleza y simples monogramas. 

La (amir/a de los ramlll.ues se distingue por su 
superioridad de las familias mencionadas en manlo a la 
viveza del dibujo, la armonia l' la opulencia de sus (olores, 
Es un verdadero barroco indígena. De un canastillo. uniJ 
copa, un Jarrón l' a "cces de un corazón brolan ramilletes y 
guirnaldas Uevados por la fantasía en las formas mas 
hcnnosas y diferentes. 

Estc bcUo arte d<:-l maque tenia mucha importanc;ia en 
el México antiguo. Estos objetos eran de uso cotidiano, de 
al\l que ya no se encuentren piezas antiguas enteras: en las 
~cavadones realizadas por varios arqueólogos han 
aparecido restos de reclptQntcs de c()rtC7.as de calabaza n 
los que apareda la pintura con técrñca de de<:oradón 
Idéntica a la del maque de Mlchoadn. 

42 
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Clasificación de sus Graficos 

Es dificil hacer una c1aslftcaclón e.~acta ya que por el uso, Por lo d~lIcado 
y frAgiI de sus materiales se destru)"eron fácilmente. Recordemos que 
estos objetos eron de uso cotidiano en el hogar y eSlaban C"-"pUC:SlOS a 
cualquier accidente, después de dar se.r\!icio al paso del tie.mpo desgas can. 
terminando su vida en un rogón, que.mados, en el bOle de la basura o en el 
cuarto de lillches. 

Primera época: Decoración simple, a menudo de un solo color plano, 
timida ornamentacion de jícaras y gu~jes. ensayos de incrustaciones -en 
pIezas volivas. 

Desde tiempos antiguos ha.'iita Callzontzin.Los objetos pintados eran 
solamentejicaras y gu<\les, su ornamentación era e~t:romadamcnte sencHla 
por que los colores eran pare.jos, vivos )' pocos. El negro, blanco. amarillo y 
los rojos do las tlerr.s: I..a Jicara por l. parte cóncava se plnlaba de roJ" (l 
blanco y por l. parle cOnvexa de negro. amarillo o rojo. Había sin embargo 
una que otra Ie.ntativa de incrustación como e.1 engaste de.1as turquesas en 
losgu<\les rituales. 

MUi!' ... Fra 
de: alguna.'t 

tle Illl 
p~ztudi!' 

eH4 ep«a. 
qut!~ 

pU4?itl!n 
~flC()lr'llr 

en Mus.?o 
La 

l-IumQpera 
,d4! 

Vrut'}Niltr 
Mlchoocon 
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Etapa 11l1ncrustac/6n 
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Ecapa IIJ Incrustación 

Segunda época: l'roo.uclos cuajados, la 
cisura de la capa de aje, la incrustación de
colores, orlas en forma de ·eses· 
im:linadas. ornamentación estilizada de 
hojas y nores. 

Desde l. caíd. del imperio p'urhepecha 
hasta la lndependencla de Mlixlco. 

Esta segunda época puede dMdlrse en 
tr~s penodos; 

D) Lo ¡ncrusradón: Los P'urhcpec:has 
con esa receptividad intelectual e 
Imaglnall"a, con la habilidad para realizar 
cualquier trabajo se espedalizaron en esta 
técnica, que consiste en embutir los colores 
uno por uno, con espacio de días entTe cada 
uno después de que la pieza está recortada. 
Los colores siguie.ron siendo los mismos. 
como en la primera epoca, introducicndose 
a la larga el azul l' el verde en ' 'lirios y 
dif~rentes tonos y sirviendo a veces de 
fondo. 

b¡ 1.lI estilización: Empezaron a darles a 
las nores formas e,sp~ia.le5. tomando solo 
las lin{:a~ gen rales de estas. En este 
periodo I.s nores y I.s hojas son con 
manchas monocrom as a modo de siluetas, 
o bien recortados los po talos d. las corolas 
por lineas y banditas de diverso color tanto 
del fondo como de los petalos de las hojas; 
siguiendo en e.l estilo de los damascos, de 
los brocados l' de los Itsúcs que venian de 

los trajes de las damas yen los parámetros de las Iglesias. Ya .mlonces hubo 
más colores, el violado y e.1 rosa. 

c) El color : Fruto óptimo del periodo anterior fueron la abundancia dé 
grecas, fondos, nores y ngmas que se desarrollaron en este. Habiéndose 
perfeccionado en su género la Incrustación, el dIbujo y la .rmonJa de los 
colore.s. Los esmaltes de este periodo, que puede decirse, la ed3d de oro de 
la plnturadc Uruapan. 

44 
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¿Y quién IQ hace? 

Martina Navarro 
Creo una empresa (am/llarded/cadaa la e/aboraclón 

y com(!rcializacró'l dí! maqlle incrustado. 

Desde1986 inici61a producci6n de piezas de maque 
en peque,1as clJnridade..~ partfdl1ando en concursos y 
""r(ecclona"do sus habilidades, 

I'a en 199-1 InIcIó la \'<!/ffa e/l mayores cantIdades 
logrando acepraciól1 y reCOllOéimif!UIO por la ca'idad de 
las pIezas l' rus slng.lare.< dlse.Jos_ 

Tercera épocil: Decoración en que pn::domlnun 
dguilas y bande.ras, mirúaturas de nores y ramos, 
dO(adcncla de la pintura estilizada, sombra<)' luces en los 
moúV()OrnamélltaJes, 

Desde la Independencia hasta el at\o 190-1, en que rue 
la exposición de San Luis Mis50uri. 

Esta época se dMd. entre. periodo>; 

a) El periodo de las águ/las y las banderas: Se conoce en 
que una ,"ez consumad" la ind~pendendn de Mf.xlco, 
comenzaron los Indios a poner en el centro de la pintura 
rodeado de guirnaldas, el esrudo de la nación, en que 
figuran como elementos salientes, el.guila )' las bandera. 
de ,'erde, blanco y rojo, )' al pie una Inscripción 'loe decia 
"vi.-a la tiberlad", 

bl El periodo de las minfa/uras: Se distingue en Que las 
nores perfiladas se hacian pequeñíSimas }' de una 
mara\1l1osa curiosidad )' paciencia. 
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Etapa ID incrustación 

el El periodo de l. decadencia: Off.ido el dibujo d. 
stlll'_'clón empezaron los Indl()_~ • manchar y a dar 

claroscuro a los pétalos de las nores y a las hojas de las 
ramas. queriendo intencionalmente copiar de la. naturaleza 
misma y suprimiendo las g-rec-as. 
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Etapa I11/ncrustaci6n 

46 

e .atta época: Envilecimiento de la buena tl'adiclón 
purépecha. decoración utilitaria. concesiones a la cUe.nte la, 
coplas serviles de cromos y tarjetas postales. mengua la 
incrustación, pintura al óleo. decadlmcia. 

Es desde laexposlclónde San Luis Missourl en adelante. 

Hubo una época tlecadel1d Q eSIO succdJó en 1993. en 
los cuales in tervinieron tres Cactores, 

Primer factor la economía del artesano, ya que [JO vende 
tan fádlmcnte sus prvdu(tQs. por C"sta razón tiene que 
trabajar e.n otra cosa y dMpués en este trabajo. 

Segu.ndo. la Introducción de man() de obra barata y 
corriente con características similares a las que se 
observaban en las piezas onglnales. Tercero. la llegada de 
grafieos modernos. desplaza la obra antigua que es la 
aUlentlca y la prcrercncla de estas por la falta de 
conocimiento)' difusión dÉ este lrabqjo dentro de nuestra 
sociedad. 
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Etapa 111 Incrustación 

Época vangl/ardlsra Hoy en día de la 
pintura en ruapan. ya no se estilizan, sino 
que procuron copiar, y no de la naruralcza, 
smo del cromo y de la tarjeta postal, esto en 
concepto de muchos es un.a decadencia. Las 
nores pr.rerldas son; las rosas retinas, las 
rosas tés, los mantos de oro, los lirios, los 
leucoyos, las azucenas. los p nsamlentos, 
las margarilas. Los fondos de las pinturas 
son negros, blancos, verdes cafés, I'lomos. 
Utlllzan las anilinas y los colores sua"cs. 
Sigue.n pinlando los mismos objetos. 

Actualmente se puede decir que habido 
un surgimiento en el Maque Incrustado de 
Uruapan, ro que se han realizado varios 
talle.res para el aprendizaje de la tecnic3, lo 
cual ayuda a que se promueva m~s y por lo 
lafilo el surgimiento de nuevos diseños 
creall,'os e Innovadores en c.~t1 10 y forma. 

Adcmas de que se S.iguen utilizando 
grAncos Liplcos cte.l Maque Incrustado. 
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Ttayaf)! 

Termínado 

" j Oh rierra de flores 
y bellos paisajes, 
De lagos azules 

y espléndido sol ! 
Lacas de Uruapan 
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El arte de maquear. antes secreto de las familias 
artesanas. ha descubierto en sus procedlmien
tos técnicos el anhelo de la investigaci6n 

cientifica. 
Un trabajo lento, operación por operación, 

asegura un trabajo limpio y firme. Así es como el 
arlesano Ir¡¡baja valias piezas a la vez. 

Sin embargo existe un ·secreto" ayuda a que sea 
un excelente trabajo. el cual consisle en el trata
miento final. 

El pe.rfUado, es una parte lmporlante (!Jt el 
terminado de la pieza de maque Incrustado, debido a 
que es dan'ida a ¡a pieza, ya que, es detaUarpartepor 
parte cada una de los decorados que llene la pieza. 
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Terminado Etapa IV 

Perfilado 

Terminada la incrustación de colores l' haber 
dejado secar por 3 días, como mínimo, el último color 
incrustado se comienza ron esta etapa de perfilado. 

Para este proceso se necesita el rayador, el cual. 
nos va ayudar a dar forma a los decorados que se 
aplicaron en la pieza, por ejemplo, en el ca.so de las 
flores dar forma yvolumen a los petalos.} 

Este trabajo es importante debido a que se debe 
conocer perfectamente la forma que requiere. para 
que la pieza cuente con una gran calidad no solo en el 
maqueado e incrustado, sino también en el estilo de 
terminado que se le va a dar. 

Básicamente el perfilado, consiste ~ realizar 
trazos delicados sobre la pieza tenrunada, se podria 
decir que de rasga sobre ella, para colocar detalles 
que no necesitan ser cubiertos con color. 
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Uno de lo mejores pcrrilados que se hace en la cd. 
De Uruapan, es por el señor Joaquin Mendoza. 
Debido a la calidad que logra en los trazos. 

Ya terminada esta parte de perfilado, en la rualno 
se puede hablar de tiempo especifico para llevarla a 
cabo ya que puede varia según el tamaño de la pieza 
asi como el diseño empIco. Sin embargo. terminada 
esta parte se puede hablar que la pieza queda temn· 
nada. 

Tratamiento 

Etapa de tratanliento consiste en darle manteni· 
miento a la pieza, que básicamente consiste en 
procurar que el brillo que se obtuvo en la pieza 
continúe por mucho tiempo y así no pierda su belleza 
natural. 

Para esto. se necesita que parcialmente se le de a la 
pieza un limpieza para retirar las posibles particulas 
de polvo o tierra que pudo haber adquirido. Para 
limpiarla se necesita un spray y pedazo de tela o 
trapo. 

E! spray se le coloca a la pieza de maque dcspués 
sc pule con el trapito o la mano para sacar ese brillo 
que se había perdido y que se desea obtener. 

Anteriormente se pulía el maque con la palma de 
la mano y el interior de la muñeca, porque la picl 
humana logra un brillo diferente y más fino aún. 

S2 
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Tenninado Etapa IV 

53 

Un poco de Historia 0 '0 

,.. En e.rla epoca, púsose muy de. moda entre las clases 
o/ras, mandar hacer /xJreas, COn escenas lOmadas de 
-Don Qu(jote de la Mancha"; y fueron lan anísricas las 
que se produjeron que, no oUsranre ser ol1)eros más O 
menos vulgares, alcanzaron gran e.stimadón y fueron 
llevadas ti Espaiia por virre.yes y magnntes_ 

Los ~malres de UUrllpan 
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Terminado Etapa IV 

En la actualidad, O!n palabras de 
Leticia Valencia Ángel "el maque es un 
arre en decadcndu". 

Sin embargo ya se esta buscando 
proteger este arte, esto naciendo tra
mi tes para que sea una marca regis
trada. Paca esto colaborando ma
queadores )' el gobierno se Michoacán. 

Por otro lado, en Uruapan se inlpar
ten clases para aprender la técnica del 
maque, esto para nuevas personas 
obtengan el conocimiento _ 

Además al conocer nuevas perso
nas como es que se realiza esta técnica 
la darán a conocer a más personas yasi 
se ira transmitiendo esta técnica que 
es todo un arte, ya que requiere de 
paciencia, creatividad, tiempo, esfuer
zo y preparación. 

Por otra parte la gente que adquiere 
o se interesa por conocer como se hace 
el maque incrustado se da cuenta que 
es todo un proceso, y esto hace que se 
,'aloren las piezas. 

Los maqueadores dan una bre". 
O!xplicación de cómo es que se hace y 
como se debe de cuidar, la pieza que 
están adquiriendo , para que la pueda 
preservar intacta por mucho tiempo. 

Desde sus inicios hasta ahora la 
gente que adquire una pieza obtiene 
una pieza Uena de historia, trabajo y 
sobre todo de un arte único. 
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Terminado Etapa N 

Un poco de Historia o •• 

• Desde d olio d. J 639. d P. u,rrea elogiaba la laca 
de Mlchoacán por su belleza ye~celente calidad . 

• Dice que "no se deja >'encer del rlempo .. slno que 
liaC'l! ran una parte con ia madera o vaso que dura lo 
ml$mo que él . .. 

... Maquilar " birtl pulimenlado y seco el objelD que se. 
quIere pintar, e produce al maquearlO. pero alifes debe 
preparar la sisa y ellzipralz. 

Los Esmaltes de UnJapan 
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(ja{ería 

" j Oh tierra de 
ensueño 

Jamás olvidada, 
Eres el anhelo 

De mi corazón! 
Incas de Uruapan 



255

Q ue mejor que terminar con una pequeña 
mu 'str~ fotografic~ del Maque lncrsutado 

de Uruapan. 

rara eUo se ha recolectado imagenes de las 
imagencs más representantes de este arte, ya sea por 
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Galería 

(;UIÚ'! 
Marza200S_ 

Expuesra en 'a FábrlCl' de San Pt!dro 
Pif!:zQ de. Concurso 
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Galería 

60 

Detalle. de. Mest. (Pi1I1f! $uPf!.riorJ 
Elaooratlt1 én 1m rlempO aprox.. dI!. 6 rm!'sts 

Medlda.5 de la Mt.sl1: 11 &m (ttlro' ,,9fkm Mllclló' 
Mttdidas dtralle: 00 cm 
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l'W;u¡deG.~ 
Pina t!XpUI!'SlQ en la fdbrtco 

de Stm P~dl'O en Mano de 20tH 
J/edldar: ;Snn (airo) 1t .!Ot:m (ancho) 
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Galería 

Aquí .!;f' Qpr€'dan dos dffereme.s formas 
d~ decoración en un mismo tipo de 

guQ,k. COnl4J 1(1 dl\''f!l'3idad de decorado. 
• ,dgLlj~ndo un m;.~"pq estilo en lo 

d~~(H".m;jÓll_ 
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Galería 

t:klQIl~ lk Bal~Q na'lzoda por las TtlJals 
(Fol.: bpoJ1cló" de la fábrica de San 

""dI'(} Al.,.. ¿(05) 

Rosas. ritJlcQs flOY~s ullWzadtu 
El lall" de hu Tulals. 

Mucstm de los nuevos mmn'OS que ~ 
uW1izan. ,-"n ("·5U caso SO,J un ~sftlo 

deflnld" por t'sU lallfr. asi qu.t! ~ puede 
comprobar que ~ ("Sh1 vJ\'tendo una 

évoca de cremlvldad. 

Parte Infer#(¡r 

Mu,~stra del tro~ *' Tolle,. Artesano' 
rol.". 

Foros fOffl(ld(1'i df lo J'tÍg wcb 
nrwu'. Tulais.ccmr 
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Galería 

En II?fld [magérl podemu ... OU.ien'ar ((ai'O carona dé ltu frerl:dqu{!' t!J ~Iaquf! lnCT .... ull1do fomltl pIIr11! acfiva de nuf?Sfrd 
Wt:fttddd., yd qu~ Si! pi!df! tl.ldr COmO ¡NiTW d~ A ¡iu/", Hislót)' __ 
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Galería 

64 

CQt1QSM en la ticnlca de Maque IOCI1lStddo 
~za de Concur.w n:!allzodo en M",rzo de 

2005 
Una vieZQ de 35 cm (ancho' x 010 cm (alfo) 



261

FOfOS de la f..-.:vosldcm de "l Casa Son francisco 
de Asis, realw.ada en la CQSQ de la Cultura de lo 

nI. de (lrualMn. 

Pi~7.{JS realizado." po" 10$ alumnos del tal'4!r d~ 
MAqu(' '"~5fCJdn. qut> se re~a'rZQn en la Co.w 

San FrandsCQ de Ans. 

Galería 
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Galería 
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67 

GaJería 

Fibra Maque Inaunada 
P¡~z.a e'~tI~fl1 en la Fábr'k:íl dI!. San Pedro 

Marzo 2005 
Medidas: 20 cm (olrcllOJ ;1( J O cm ~prorundldllllJ 
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lil Sra. ~ "01 Juma ítJn 
Ráril \-'e/bUDo il!:n unD de 

sus programas ;!n dand@ 
St prcmoclanaba el ant! dt! 

U ... mpan. él Maqtlé 
Jntl1lSladc. M I{)$ lO'!. 

Pit'.2QS oomc MMat, 
(ruras. .Ihojtros, 00("", 
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Introáuctíon 

Maque Incrustado 

" Wise a"d creative hands 
of light, mi"d and an, 

hacedoras of life a"d in 
the immense surface of 

the me" ... " 
Silvio MaldolltJdo 

Mallos MidJoaCallas 
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T he <:rafts 1$ as old as Ihe humanity, although 
al first iI had ulilitarlan aims, IOday lhe productlon of 
aeslhetically pleasan( objecls in a world submissive 
b)' InduSlríalizalion and the uniformilY looks foro 
Belween the older artlsan lechniques it appears the 
larque.r, maque Or vamlsh; Ihis arUsan lechnlque 
Ihal practices has hundreds of)'ears oFanligiledad. 

Laca, word Ihal comes from the Persian word lak; 
lis equlvalent one In Arab Is Ihe word summac thal 
means flesh, alluding to the color of lhe frull 01' [he 
Iree and produces Ihe resln wlth which laquea. it is 
las! made spanish word, one became zumaque and 
larer Ir \Vas shorlened and used llke maque. 

The M~can Maque she ls lechnlcal pre-HIspanlc 
Ihal conslsls of a semlfluld pasle, producr al' the oH 
mlxlure animals or vegetables wlth natural earth, 
also known as barniz. Esta technlcal Is one al' our 
cultural tnherltances thal have manalled ro remato lO 
Ihe present time malnly in Michoacán, speclally in the 
dly ofUruapan. 

The lacquer, maque or varnish, bloomed during 
Ihe Colonial era in Uruapan, Pátzcuaro and Qulroga, 
where in each one devclopmenl a sryle of different 
applicalion site, that with time, these differenccs 
havc oecome more eviden!. 
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Introduction 

In Uruapan, Ihe lacquer Iradilion followed Inlact, 
bUI in Pál~cuaro developmenl a Slyle lO be outllned 
gold ¡mages on me lacquer, and Quiroga I 
concentrate mysclf single on Ira~'s painted by brush. 

The painted manufaclllre 01' wllh laqueado gold 
begins wlth Ihe deaning of lhe surface wllh whlte 
gasollne and manganese to repair any Imperfecl10n 
in Ihe wood.Laler a pasle ls applled, and lmmedlalcly 
lhe lacquer Is applled untillhe surrace ls smaorh and 
shinlng. 

The surface Is polished, and lhey are oUllined Ihe 
figures Ihat will decorale lhe wood. Afrer It resls 
during 24 hours, lhe gold leal' is lransferred, in small 
amollOts, pladng wlth laken care of and metlculously 
to Ihe design wilh callan brushes thar are 
Impregnared of oil, emphasizlng only cerlain parls 01' 
lhe designo The colors are applied 10 lhe bod)' of Ihe 
design, protecting of the sun lhe dark areas and 
bringing lO the lighl the pale parls. Thcse resisranccs 
give life lO Ihe dccoraled object. 

The application of the lacquer 10 me bronze uses a 
diIferenl rnethod. When Ihe pure metal is applied, 
me varnish dissolves in a viscous Iiquid. 1I is applied 
directly \\1th a pen to creare delicate conlours. ",hile 
ample blows are applied b)' the brush. Later, lhe 
colors are applied such lIsing methods mentioned for 
Ihe \York of oro. 
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1I1troducllon 

Evcry type of Maque require of a different 
technique and specif)' of finished. since the base of 
maque or lacquer is made on a "'ood base. is 
generally a bo",1 undcr better "'elHenown as ir bats. 
to ",hich adds an essenlia! element lO him "aje". 
animal an extracted fal of tbe feminine inseel Coecus 
rudn of Hor Earth. 

The Maque thar is made in Uruapan is Ibe 
tcchniquc tbar follo,,"s intaet and thar has survivcd 
through mc lime. It is ",b)' throughout tbe pages a 
lirtlc more Ihe technique of tbe lnlaid Maque of 
Uruapan Micboacán will be invesligarcd. Oividlng to 
its process in four main slagcs tbe Preparatjon. 
Maqueado. Inlaid and Finisbed. being each of these 
complcrcly dcvelopcd stalles. including of coursc rhe 
History and Evolution of the Technique. wHhour 
forllctting important parrs me lnlaid Maque. People 
and Uruapan 
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Stage 1 

Preyaratíon 

''Your vivid ePlamels do Plor 
copy che palerce. che verses of 

che poer cannor porrray you; 
To "ainr your grace 1 do Plor 

have rhe inspirarion." 
JI/a" d. Dios Paa 

23 OCl. )893 
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A as ÍIlleresting art as 15 the lnlaid Maque, 
presents the opportunity to us its, des,riptive 
ante,edents as weH as his historical realidad. Para 10 
be able 10 begin rirst !hal nothing is necessary to 
know as theyare Ihe prinicipales ra'" malerials wilh 
which maque is made, as ",el! as !he characteristics 
with which eaeh one or these matcrials has and as 
theyare used for!he lnlaid Maque Hablemos flfst of a 
main and indispensable ra'" malerial; of nobody 
maque, lacquer or varnish; in lhis case it comes bcing 
axc oraje. 

Aje 
Oefined like "raw malerial oC maque: grcasy 

cxtracted animal of the body of the female of Ibe 
Caccus inseCI axin. Hcuúplero insect Ihal Uves in Ibe 
trces oC Ihe Jobo, !he Plum tree, the mulato Wood, 
Uora bleeds and Ihe Colorín. 

Tbe lndians oC Huctarno, IOwn located lO sL'I days 
of way to the Soutbeaslern oC Uruapan, collectcd Ihe 
Caccus axin during Ibe season oC waters, cxaclly in 
mounls of Paracuaro and TiDgambalo, al Ibe 
moment aje is brougbl oC Chiapas and Gualemala, 
but mainly of Chiapas. and he is oblained tbrough 
special suppUers. or also be is facililated by tbe 
)-Iouse of!he Crmts of Michoacán, this of because tbe 
iDsect disappcared ofthis región. 
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Preparation srage 1 

A litrleHistory ... 
.... _ TIle. Jicarn de Uruapan cOPJr1,wes being Ihe 

doughrer o( Don I (¡seo de QUIfC190. who rhr ourline o(frs 
/irsr drs;gll has persisled in lhe naO'f're o( irs drawing 
""d ," rhe (irm w/ .• dom o(her prlX'edure, IIke marerlal, Ir 
is /if/hrc.sr Q/ld sifl/lS /i/le rhal has lefl tls. IIO/ld uf Ihe 
worker; as l>etIury In re ... rillngs Ihe malfergDes goza"re, 
ir rec~ivessucll aonosuri1 and transfiguración" 

And who does? 
ThllllTl o(maqull ;n/llid has been, is and \.,;11 bll m.adl! 

by ¡he mosrer(ul ha"ds o( ou, Inlehoaconos er<lflsmen. 
wirllDur wh;ch lt~ wauid nol have is grral aTlt!snaJ 
weo/rn. Ir !s Impona'l! rhlJr o"e kllo"'s l/les. grear 
meslrosrra{tsmen lo know a Utrle his hisrory, /lis lalenlj 

knowledge and maln/y I,s grear work In ,hl. an of 
maqueado.El maque ¡,,'rsulado hru /x>cn made ro 
'raves of several ge.neratlon.'\ thl$ sinC'e he i" artesania 
rhar has beel1l~omed ro r,a"es o( rhe ("milla, cu/rural 
innerilance. 

A litr/e History ... 
... The {acquers rilar Ihe cronlsra.r SOIV durlng rhe 

colony wcrr {Jallery object and admiraliol1 Qnd 
describes rll,m l/k, resis,a", pieces. 

Bma/res de UruropQlI 
"Se gave to 'he town IIU! name him afUroapanDflhe 

U,a", ,,"ord. r har Ir 101''''15. 111 (a"guage rarasca. jicara. 
so chal ,he lndians beglUl rhemselVf!s la dedicate ro 
makes alld polnlfng o( jicaras whose IlIdl/srl)' has 
.xcdled by space o(rh,.esiglos. " 

Lo.v e.malres de rlruapon 
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PreparatiQn Sruge J 

For !hal can be used ls necessary lo prepare 11, 
formerly ",as called lO hIm to form l21platz 
(pesWenre tblngl. In order 10 make Il a fragmenl Is 
laken from fal ofaxe and to",ards bumIng lO hlm 
\\1th the name of a spark plug, of ocole or a splrll 
lamp. in agreemeDl it was buming tbe fat it \Vas 
fused and it fallen eliminares in traslo in which tbey 
had previously one portion of Icpúrzula and oil. and 
tbey were nlixed to make a cream. 

Another process thar used lO obraJo rbe fal ofaxe, 
",as lO thrOIV lhe bolllng waler Inseels and later Ihey 
crushed Ir In a mortar and they fillered through a 
thln lInen cloth and rhar olly substancc Ihey ler dry 
larer ro wasb ir ir and ro clear a mattcr ro him rhar "'as 
nociva. 

Qne inlerestIng dala Is Ihat aslde from usIng ir as 
raw material for maque uscd i1l1ke waterproor. 

A procedure whlch also rhey used ro el/trael lhe 
far of!he insecl ",as thar after eoUecling Ihey placed 
it In a stock markel of thln blanket wbich they fllled 
untll Ihe top, \vhleh Ibey moored aod Ihey hung of 
the branch of a cree on an ignlled brazier. 

Slock-markel was lO acertaJo belgbt so thar ir was 
nol burned wlth Ihe heal bUI thar meJled Ihe fal of 
Ihe Inseets rhal feH In one easucla previously put for 
Ihe cffeer to recei\'e the Cat eliminates, slock-market 
of moved from a slde lO another one on she herself 
so that 1¡''l..IaI. 

Today in day melted place alive lhe Insecrs wllhin 
one vasija wlth bolllng water and tbey move lO hIm 
\\11h a spatula unlll It begins to lea\'e a yeHowlsh 
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malter; laler one a1ready retires of the flre and It 
places Ir In a bl.ankel, usIng II as sleve on lhe mouth 
of a pOI \\1lh cold water and crushes 11 so !hat It 
passes Ihe substance oily and Ihe)' let It cool by days. 

Oil 
Another Ingredient for maque is the 011 of ehla or 

spicata Hlptis. Tbis oil prepared Ihe Indians of the 
followIng ",ay: they collecled a greal amounl of 
seeds \'OU ripen, whlch placed In melale whleb was 
warmed up ,,~th a lenuous cenler of flre, tbls so thal 
lhe slone was sllgbúy hot and thus 10 be able to 
grind lhe seeds of chía untll ¡hey ",ere perfecrly 
olelflcada. 

NCl/lle t rest Ihe mass un liI Ihey "'ere based in lis 
bonom the sweeplngs, ImmediateJy absorbed lhe 011 
of lhe mass and soon they Cl/pressed 11 In a clay pOI. 
in lime later Inslead of a cotton Unen c10th they used 
lhe one oflana. 

Qther procedure lO obtaln the 011, !t ",as lO pUl 
papllla oily in a Iinen c10tb and to surround It 
perfectlyand soon they t\\1sled it \\1lh force between 
two people and sllpped !he 011 In vaslJa_ The 011 
obtalned from anyone of these two forms kept In 
guajes tanncd \\1tb lime waler, thls so thal It was 
posslble lo be eonserved ror a long time. Al lbe 
presenl tlme Ihe 011 of chla no longer is used slnee !t 
Is nol ver)' easy to oblaln nevertheless SO !I ls 
replaced \\1th Ihe IJnseed 011, before thls \\111 be uscd 
was used the MelIIean oí! of ehlcalole or arge-mona. 
Allhe present time rhe Iinseed oi! of cooks ",Ilh 3l/e. 
a r'\lila of OCOte and a looth oFgarllc_ 



275

Another procedure to obtain the OÜ, was to pUl 
papilla oüy in a linen c10th and to surround il 
perfecúyand soon they twisted it \Vitb force betwcen 
IWO people and slipped the oü in vasija. 

111e oil obtained from anyone of these t\Vo forms 
kcpt in !,'lIajes tanned with lime water, this so that it 
was possible lO be conserved for a long time. 

Allhe present time the oü of chía no longer 1s used 
sine!! it is not vcry easy 10 oblain nevcrthcless so it is 
replaccd with Ihe linseed oil. before Ihis will be used 
was used the Mexiean oil of emealote or argemona. 

Al the presenl time the Hnseed oü of cooks \\1th 
axe, a rajita of oeOle and a 100th of garlle. 

Earth 
An elemenl is the Earlh more. than it 1s the base 10 

make the colors. Formerly it was ",bat lbey called 
tepútza. natural producl of structurc granular and 
composed of lime, magnesia carbonale and iron 
impregnated oxide silica. 

Tbey obtained it in Cbarapendo and OId Jiealán 
located to the south of Uruapan and linle diSlance. 
Since they bad it they pulverized it and they sifled 
until turning it dust impalpable. 

Otber aImost type of land of yeUowisb color and 
limes tone fcrruginous il \Vas the 19üetacua, oflen 
they replaced it ,,~th calc1ned plaster, like leputzuta 
pulverized it and sifled until obtaining a fine dust. 
Tms earth used it to inlcnsify Ihe red color and 10 mix 
it \Vi th the cbalk Ibis ro give him ro a wbi ter color and 
limpio. 

Preparar/on Stage 1 

Thc earth tbat used for the composition of the 
painting, is to say the diffcrcnt colors were \he 
Tezicalúel, tbat were stones agranizadas in a rock or 
quarry. 
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ext a Ust of tbe diffcrent earth tha! utilizaban: 

TOCletl, pebble small-slone soterrada 

Tecozlli·stone yeUow 

Texollali or Icxoclli' stone blue 

Tlatecadall-cI pedernal 

Tlalxoeoc or b1lteror bilter 

tJxococ-stone transparente Piedra. 

AlI of !hem reduced them lO an extremcly fine 
dust, this made It wllh !he force or thelr arms in a 
t1a1melate(mollno grind earth), wmch today Is 
metate. In order [O gl\re lhe different colors they 
madI' Ihe foUowing ones mezclas:Colorado did it 
using as a deer taiJ, wilh whleh Ihey dUSled in !he oU 
whereupon they greased Ihe plece, Ihe dUSI was 
compouml and mlxed In equa! parrs orlhe Tezlcaltetl 
earth and IOClell and safrron, this lO make lhe c1ear 
Colorado and In lhe case of the SlTong Colorado 
bermellón. 

Blue ",as also placed used earili lezlcaltetl and 
tocted 1\1th Ihe Ind1go and t<,,,oUatí. 

Vello\\!, cooked the greñosa plant tbat called 
zacapale 1\1th water and laler they squeezed 1\ Ivtth 
the hands and It mixed dusls 10 hitn. 
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Zacapale was a dyc of a plant similar to marijuana 
is a plant parásita. 

Green fonncd ir wim the blue one and the yellow, 
that \Ve fmished of describir. Carmesí obtained it 
with the mixture of me yeUow, with mixture of seeds 
IVom out and boiled in water and .vith earm 
tezicaltetl, toctetl and alumhre. 

Violel dld It mixing seeds ir and azul. 

Black taxicalletl claboraled it mixing earlh and 
toetell wilh me coal lhat they obrained to bum olole 

White obtained it \11m me mixturc of tozicalteU 
and toeteU. 

owadays the earth bases are soot and charanda, 
sool obtains from the chimneys gMng tbe black 
color and is uscd ror fondos. 

The white earm that bring ofTúruaro i5 me base 
to make me colors is to sal' mix mineral pigments 
\\1th this tierra,los mineral colors oblain mcm 
through suppliers, is to sal' of cornmercial formo 
Single !he earm like soot, charanda, white earth can 
oblain lbem from natural form, and eQual mey 
continue carrying out tbe proccss to grind it in 
metate. 

The charanda obtain it from the hill of jicalfm, is 
",bere an important element can conseguir. 

Finaly also is me wood or lhal prcviously it \Vas 
!he Jirara fruil of a tree of a size and regular 
thickncss, the crust of ¡his trce is rougb and are 
fmished in tip, their leaves are similar to those of the 
cast laurel tree of Xicalguahuitl Ililllle or tree of 

Xicara, She \Vas one of me pieces IUore made by the 
Indians. Anotber tree that tapeworm a similar fruit 
to Ihe Xi cara is the caHed Tecomate 
Quautecomatl,De wood nmde pieces Iike great 
trunks and small, wastehaskets, trays, pads, 
veladores, screens, Iccterns shclves cte. cte." 
Nowadays use me wood that must he ",imout resin 
Iike jícara must be fine those mat are used more in 
maque are trays and jícaras and at tbe 1lI0ment 
fruits are made al! of mem must he sandpapered 
vcry \VeU, Sbe is of extreme importance of using 
bard or selllibard wood. The tools to process eaeh 
one of these malerials son: 

°The hand of the teacher artesano. 

°A metme \\1th rayador bis mano. 

· An or leg oC goal previously knew like burins or 
foot cahra. ·Un cleao corton, packing, rags and 
pieces of fahric this 10 be cleaning the piecc hefore 
"ere used escobetiUas finas. 

"Backs of plastic to keep me tierras.' Antes \\las 
used a balance to mensure me iIlllounts, now do It to 
!heir crHerion. 
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5tage JJ 

Maqueado 

Cups! Cups! 
Michoacan's cups! 

Where the soul of the artist 
puts ro the art in mad zeal 

lAcas de Uruapa" 
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Definí tion o f Maque 

M aque is one of OlU cultural inherilances thal 
bave managed lO remain lO the present time in 
Michoacán, specially in the city of Uruapan. "maque" 
fornlerly was known him likc painting aje, \Vas 
spoken of enamels of Uruapan or the lacquers of 
Michoacán, \Vruch il basically consiSIS of a varnish 
(sernilluid paSle, resull of the oU mixture animals or 
vcgetablcs ",ith narural earth) these malerials are 
applied in tbe surface of the IVood or to tbe crusls of 
pwnpkins and guajes, Ibal become lasls and 
brUlianl, in addilion lO tbal colorful and Ibe 
decoration il changes according lO tbe region and 
through tiempo, 

Tbe origin of the laque word resull of Ihe 
castellanización of Laquea comes from the Zumaque 
word, and Lacquer comes as wcll from Persian lak; 
Ihm in Arab he is summac tha! means nesh, alluding 
lO the color of ¡he fruil of the tree and to the resin 
that produces wüh "'mch laquea. 

The m¡\sterful hands of Ihis art define it to the 
~1aque Inl¡¡jd likc "a pre-Hispanic ar! Ihat worked 
from times of Fray luan of San Miguel, and Ihat 
laught to families, whkh have lransmilted the 
lechnique through ¡he time 10 generation afler 
generiltion" Joaquin "'endaza decorative Góme¿ 
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Slage 11 Maqueado 

And who does? 

Jooquin Mendoza 
8egin 10 make maque ;n lhf! df!cadf! of 1950, \Vas 

fhe rmlque Qne: of his IJrothers whom maque lenrnw 
i,,!aid, IIlis ""cause to him ir Ilked lo draw, and 
OU~.Fl!(ore he di!cided 10 J20nl ll. But morí' Ihan '101l1i1l9 
SOlha! Il I!kedlh. Inlald proc=o(. 

A little History_._ 

"111 Ihe ""ar.' (ro", IBlO lo 1821, Ihe i"duSII')' o( 
Mam~ls o( UrIIapa,j du",,,,,d IlIar }Vas almosl dead; 
Ihls slnee In tI,ose eleven )'.a" o( polllical 
tnelamorplrosis, occupied aU rhe ~pirirs, as, as less in 
Ihe subJea of as nmch Impa,Mnce, as 1, Ihe 
emancipadon uf l/le rOUnll')' more .0 Ihar /1 is 
debilital.d, i( nol omirr.d, lemparar/ly in lon"or/y so 
actl.'l! eOmmerce o(lh. (alrs,lhe Insecurlt)' o{ II,e ways 
aJld rhl! shortQg~ o( bad money rlJ~ pimadore.s C'ould 
purepechas, lO produce objecls Iltal "'ould "01 b. liad 
lo seU bUlln sea!. ''''1')' redured, Em,alus de urnrapan 

"In Ihe middl. o{ (Wllury >'l'lIJ, I/ley IIr .. multipllea 
o(such \'l'ay, lhal rhere wos no home, by /nadest ofwill 
Ve, 1111" dld nol have OHe more or ",'sUas o( Ihls class. 
&'malles de Uruapall 

A little Hisrory ... 
8e(or. San Mi!!ue' falhe, (ou"ded Ihe 101m, 

aIread)' Iher .. }Vere gro.pmgs o{ /IO.Ses Ihal "' .. re 
mUed Urua-bread, and pur,pechas 01 old paillled 
Ji'ca ... ",mne.~< a",1 guajes_ Hlslol')' of Uruapan 
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Srage /1 Maqueado 

, Beautiful arl fact by hand that it rcquircs oC time 
and paticncc". Lourdcs Patricia decorative Pilacua 
Kings 

'TcchnkaJ who beco me from our aneestors, and 
oils and carrh are used". Francisca inheriled 
TcchnicaJ Tulais 

·of generation to generation tbat Is used to 
decorate masks". VIClorlano" Arte where blrds and 
no"'ers .hape tbemselves, in addition to only and 
pretty, Ihat happcns oC generation in generation". 
Lctida Valencia anccst:raJ 

Technlcal Angel ", ",ho madI'. for Cood utensUs, 
and tbat al tbe momen! are a IradJtional technlque.· 
Héctor Zarco 

History of tbe MaqueEl ",ork of maque, whose 
antecedents in Michoacán Ibey send lO Ihe pre
Hispanic time, moment al wbich tbe obJects 
e1aborated under tbis technlque. e,'I(press by Ibe 
composillon of thelr deslgns and forros In Ibeir 
scene.ry, tbelr symbollsm and colors, Ibe conception 
of a world ",here lhe magic, Ibe rlte and the same 
sense of tbe tife are t:raslocan. 

Eve.ry time Is represented, every time makes of 
maque an historicaJ \\Iilness ",ho is going lO expose 
tbe presences, lechnlcaJ-formal conslants and 
stylistic lh.l affirms lo Ibeir aIIve docurnenl 
characler In consonanaa \\11b Ibe reallty In which 
produce.Mlchoacán Is famous by ilS long tradition 
and lis original works of Maque, beJng well-known 
Uruapan as lhe true cradJe of maque, maJnly so Ibal 
thelr obJecls are dislinguished by Ihe incruslatlon 
technlque. 
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The phenomenon of the beautiful art of maque 
has occupied the Interest of historians. investigators. 
scientislS alld fans during cenrunes . are why sbe is 
one oC rhe artisan rechnlqucs recognized In Ibe world 
by bis quality and bcauty. Maque was begun to work 
under the influcllce of the Spaniards . ¡be lIatives 
lnitiared lO elabora le a grear varicty oC maqueados 
wood objecls. 

Fray Marias of Ficld of broom. in 1729 says on lbe 
maner: •... dJéronles masterful carpenters Ihe 
Indians and these dJd on Castilian mcasures, 
drawers, \\Titing·desks. boxes and escribanias. 

¡hey addcd bis maques lo tbey and bis paintings 
and madI'. singular his work. 

The black color whereupon ocrurs maques, until 
tbey have nol been able now lO lmilare lhe Spanlards, 
and it is nor more Ihan a tiltle dusr earlb lhar on an oU 
tbat they do dusts, so fme, thal lbey lcave tbe ebony 
back and does nol equaJ tbe prlnlest jet to him In 
Europa. 

·Uruapan Is founded In 1540 by the frandscano 
Fray Juan of San Miguel. One says tbar tbe name 
comes fram UranI, tbat means In purépecha jícara, 
bUI a1so lt Is mc.ntloned Ihal lt means among olher 
tbings ·whcrc the f10wers are open." 
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Process ofMaqueado 
Firts, that nothing must have rhe completely 

smoOlh wood. For trus they must soak ro smooth 
thcm of me inner part, Soon the pulp is cxtracted 
"'im a knife and il is lel dry. In the end il is scrapcd 
and il poUshed of rhe interior and outside until 
obtaining a completely smoOlh surface, is leCt dry in 
Ihe shade or in the sun and they are sandpapered; 
soon !he)' are repaircd, operation thal consists of 
covcring lhe openings or cracks \\~th pctty theft (a fat 
mixture ofaxe\\1th dolomía). 

Thc petty theft, in pre·Columbian times took place 
of !he sib'llente wa)o "ln a cup oC porcelain or mud 
erude linseed oil i5 spilled (sic); a Cragment is taken 
immediately from axe and suspending il in direction 
of the oil, it ignites to him "'ith a name; as a pan of 
axe burns, being consumed in pure loss. another one 
iS bascd by Ihe hcal oC its own combustion and 
incessantly drips on the oil. prolonging this 
operation, shaking the lime mixture at intcrvals until 
it thlckens moderatcly; soon, to flnish, dust of 
dolomía in amount sufficlenl ls addcd to glve lo Ihe 
composltlon Ihe nuld conslstency hIm of papilla; Ihe 
product oblalned by means of tbls Imperfect 
manipulatlon tbat does lhal a'(e of plrogenadas 
subslances ",as loaded, and serves like mordenle to 
fix lhe colors • 

Al Ihe present time i~ called mixlure petty thdl i, 
obtained making a mixture of Unsced oil \Vith aje lhal 
is put to tbe rife until tbey are based and tbey lrucken, 
adds to soot dust 

Slage /1 Maqueado 

Existen several methods of appUcatioo of the 
pelty thefl, since each craftsman does of diCfercnt 
way obtaining Ihe same lum OUI helping lo make Ihis 
work personalizad~. 

For more give lO I'he varnish or color maque tu the 
pieces begins itself to grease pelty IheCI 10 them 
being laken ~are of 10 exlend Ihis layer or gr<isa.Si 
uniformly is desired thal lhe base is heavy, lhe petty 
IheCt cover irself 10 him wilh 5001 ¡¡nd Ihey rub wilh 
Ihe palm oC the hand unlil being able 10 gh'e 10 Ihe 
la)'er a thickness uniforms in all his partes. 

Ves is wanted Ihal shc is Ihin, does not add 
an)' lhlng of SOOI and Ihe color oC Lhe very fine dusl 
bollom exlends in Ihe a,1 on Ihe pelly lhefllaj'cr, so 
Ihal it is oblained I,s necessary lhat It rubs wilh the 
palm of Ihe hand during long time, 

In order lo oblain a pieee of maque of beautUul 
and shinlng aspect, Ills neeessary 10 rub 11 wlth lhe 
palm of the hand durlnlllong time, belng taken care 
of lO dampen wI!h peuy lhefl me points !hal lend lO 
dry !hemselves, before belng shlning complelely. The 
maqueadas pleces leave a time untll drled to hIm i1ls 
sufrtcienl, can lake of 4 to 6 days in curing, lO reslst 
Ihe varnlsh and !hen lhey are already ready lO recelve 
Ihe dlverse incmstatlon ofthe colores. 

Here is where we can appredate bctter rhe great 
meril oC the delic3re work lhar requires a fine work as 
he is iI maque inIaid.1I is a work of much patience, for 
which tbe time has anotber value. This process is 
made equa! for any piece ofmaque or for trays, fmilS, 
tables, trunks, jewel boxes, plates, guajes, spoons in 
díverse sizes and forms. 
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Stage 111 

Incrustatíon 

Birds, f1owers, 
Fantasíes of the love! 

It does paints in them 
combined in harmonic color 

Laazs de UroapíJn 
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" As soon as there has been pen that. ",hen 
toucbing concepts of Micboacan, have not praised 
with but or less glorificaticln, the painting thal lhe 
lndians of Umapan have professed. ARd it could nol 
less be than Ihat, because the beauty, Ihar is lhe 
splcndor of lhe lme tmng and of the good thing in 
hamlOnious set il subjugales the understanding, 
enchanls and imprisons Ihe heart. 

rhe 110wers are as beautiful as luceros of lhe 
finnamenl, as song of the birds, like Ihe shell nacre, 
perito 

Flowcrs of Ihe tajen! purépccha are lhe enamels of 
Uruapan, if linle considered of the own ones, ver)' 
enaltecidos by Ibe strangers, thus by the n¡¡ivele of 
Íls dra\\1ng like by the variel)', the vividness and 
duration of its colors." 

Enamels of Michoaeán Are slage can be divided In 
Ihree pans: tirSI. ra}' on maque wilh a very fine sleel 
Slriker pin, al! lhe eontour and delail . of whieh iI is 
going ¡¡",ay 10 painl, is to say draws on the botlom the 
figure thal is desired; this slep is continued laldng I 
finish, well-known Hke Ihe Rayado. 
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Stage m Jl1scrutatlol1 

The second, with lhe aid of a lamina of melal, 
rayador cal! "or leg of goal" (direct intemew) 
20/10/04; the layer of maque In al! the parts of the 
drawing rises that are of lhe same color, for example 
the green one of Ihe branches, peciolos, leaves and 
chalice ofthe Oowers, lhat are lhe Removed one. 

Second. with the aid of a lamina oC metal. rayador 
call ·or leg of gom" (direcI intcT\'Íew) 20/10/04; me 
laycr of maque in al! the parts oC Ihe drawing rises 
Ihal are oC rhe same color, for example Ihe green one 
of Ihe branches, peciolos, leaves and chalice of ¡he 
nowers. tha\' is the Sacado. 

ARd finally, greascs of pctty thcft the pUl wood 
unsecurcd and Ihe color is deposited eXilctlr sincc it 
becarne Cor the varnish of the botlom; it is lel dr)' Ibis 
nc'" color and immediatelr to the petals and othcr 
organs of equal color are opened. repeating 
successlveJy the same operatlons until concluding 
Ihe engravlng, the lnlald one of each color ye!. 

In order lO givc him to grealer brigbtness to 
maque and pieces oC a more beautiful aspecto one 
later rubs with a mixture ofaxe and oH to them, 
\\1ping them with a smooth linen cloth.· 

Belween each color thal is placed it gives space of 
1\\'0 10 lhree days to that Ihe color is dried that ",as 
applied. so rhat the orher colors are nOI stained. 
Although also several colors can be applied 
simultaneously, when ir is len sufficient distance 
among Ihem and there is no danger Ihat Ihey are 
mL"ed. 
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Stage [JJ lnscrutatíon 

Maque, Ibat a1ways has becn characterized by the 
profusc thing of the scencry, is Ihe tecllllique thal iI 
uses thc most varied floral fornls and estilizaciones, 
style to wbich "Floreaje· has becn dcnominated, 
same that is divided in four groups: Garlands, 
RamillCles, Florones, Escudos,Exislen a1so olber 
styles, Iha! ahhough are used in smaller scale do nol 
stop being represenrative Ibese are estilizaciones of 
scencs that Ihe man makcs in bis daily life as he 
fishes, agriculmre, caltlc ranch, as wcll as dances and 
dances, lO tbis one style "Moneaje" , 

De "is dcnominatcd to him animalísticos· 
subjccts are used forms of birds and butterflies, in 
whcre tbe distribution of tbe clcmenls is made witb 
certain balance and simetría. Las maqueadas pieces, 
with tbeir diversity as far as colorful, alJow to oblain 
betwecn tbeir forms a great harmony, mainly if tbese 
are used on a bottom of dark color. as it is it in lile 
techníQue of maque altbough a1so pieces wilh II'bite 
boltom are claborated. 

With Ihe techníQue of maque il is possiblc to 
decora te objects like serviDg dishes, trays, jícaras, 
guajes, furniture and large chests, amon¡¡ otbers, in 
wbich \Ve can find differcnt ornamentaciones from 
floral typc, from simplest \\1th fe\\' elcments to in 
wbich a beautiful tcxturc willl great resistances in 
fOrnls is appraised as much as in saturation of color. 

Anotber artisan producl that is made '\1tb the 
tcchníQue of maque, is tbe masks, same wbich tbey 
prescnt/ display in bis work tbe talcnr and tbe ability 
of tbe craftsman, in addition 10 combines effccts of 
tcxturc, rcsistances in forms and great colorful very 

reprcsenrative of these pieces. 

The namre with its flowers, Ihcir fruils. lhcir 
butterflies and their birds influenced in the creative 
imagination of ¡he indigcnous artist. 

The flrsl works were simple as far as tbe drawing 
and its colorful one, "lambda·typc Ibe primitive ones 
were in form of eses inclined running afrer otbers, 
fui! of color an alJ body of thar or drawll in conlour 
and plenty of Ihe cemcr of small poinls. 
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A little History ... 

. __ Jt was In Patzcuaro l1l1d Uruapan where, l1y 
ill(luena o( Do" Vasco d .. QpITO{}a, 111 ils eagen.ess 10 
11f!r{l!.ct lUId ID exlend lhe artisan acnviritl$. otht?p" (omt$ 
arose . . 

TlIe BeauN",1 Art orIlle Maque 
Arl! an (aclOryo(Doria francisca TlJIQr~ 

Make more Ilion 7:; years file (actoY)' o( DOlia 
frtmeÍ>~a Tulais e1aoorales pleers deCOrQled in rhe 
tech,,;que o( Ihe 1"laid Maque, I""eritan",, o( a g",at 
trodltioll .. hleh learned of ils gra"dparenls, and tllal al 
lh~ mamelll dt2\~,(Jps ,sf!Wyal ntJatñ"t!s, dirt!cred by l1t!r 
nlueMrs. Luclna Tula/s. 

Thls 10 lalller creares o/le of Ihe p/eces ";1/' deslgn. 
pri!Sen"afive scyll!~ withouc {'lwing of side an own ond 
exclusive lOucll. whlch fIJe ralcen a ro eblai'J and ro hove 
o considerable amounl o( prlzes and ",cognlllo". 10 ils 
nrork. 
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Tbe Oowers delineated with fuI! more or lcss \Vide 
banditas and Its pClals of small points ancl the 
plumeadas leaves. The colon conti!lued being su eh, 
like ¡jI the fírst time, inlroducing themselv 's in the 
long fUn blue aod the green one in several 
intonations and serving and tbe times ó\s bottoro, Olle 
Of another color. 

Arter the firsl stage to exerdSe the lechnique of 
1M incrustation "'ell, Ihe creativc receptivit}' of the 
native did ~dvanCes the develClpment of estilll.ación 
d and the use of ne'" <;olors. On Ihe other hand il "'as 
lhe Churc;h in his I)ld pl)mp, the one that inOuenced 
Ihe 3rt of maque in a powerful "'a)'. 

Th.., ",ealth arlistle, pertalnlng lO Ihis Instllution, 1 
creale anolher great demand for equlpmenl of 
church In a hlgh leveL Nor lO speak of Ihe objecls of 
dally use, as trays, Iceomates, guajes, jiearas, small 
boxes, screens and many moré than It had In several 
finished and ",ilhin reach of all (he eeonomic 
possibillties. 

Francisco P. Leon calls \O this period lhe golden 
age In rhe palnting of Uruapan and he divides il in 
four famllies. 

The famUy of norl)nes rccognizes itself by the 
syrnmctrical distribution of florones in (he center, 
surrounded by the lambda-type ones that runs 
around Ihe tray. The works of the family of lhe 
garlands also lake in the ceoler norón. BClween thc 
lambda-type ooes il wlnds a garlaod and follage. 

Stage In lnscrutation 

The family of Ihe shields dedi<:ated itself to palnt 
bClwecn I~mbda-type and garlands Ihe heráldicos 
shiclds of Ihe families 10 who they ",ere destined or 
10 Ihose wha #·"acd·rcfl mng Ihem, Are shields of 
simple nobility ami DlonograDl~$. 

The fami)y of ramilleleS distinguishes itsclf by her 
superioril)' I)f I he familics mcnt10ned as far as the 
vividnes$ af the drawing, the harm"ny and the 
opulencia of her colors_ She is true a baroque native. 
Of a small b~sket, a glass, a vase and somelimes uf a 
hearl bring forlh ramilletes and garlands takcn by 
lhe f"lOtaS}' ln the mllSI beauliful and different forms. 

Tbls beauli fui art of maque had much imporlance 
In old Mexlco. These objecls were of daUy use, for 
Ihal reason no longer are whole old pleecs: In the 
e.'1cavallon~ made by several archaeologisls Ihe}' 
have appeared rest of conlalners of pumpkln crusts 
in which iI appeared (he palnting wlth rechnique of 
Identlcal decoration lO Ihe one of maque of 
Mlchoacán. 
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CLASSmCATION OE lTS GRAFICOS 

15 dimcull lO makc i\ c1assificijlion exacl sinte by 
Ihe use, delitate ¡¡nd the rragilc Ihing I)f his materials 
Ibey were destroyed easily. 

Let us remember Ihat these objecls IVeré of daily 
use in the home and were exposcd to any acddenl, 
arter giving serv1Ce 10 Ihe pas.age Of time \Vear ;\"'3)' , 
finishing their Jife In a furnace, bumed, in the boat of 
lhe sweepings or the quarler of tiliches. 
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Slage [JJ Inscrutatíon 

First time: Simple decoration, oflen of a single fiat 
color, timid ornamentación of jícaras and guajes, 
tests ofincrustations in votivas pieces. 

From old times to Caltzontzin. 

The painted objects \Vere only jícaras and guajes, 
its ornamentadón was extremely Simple so that the 
colors were e\'en, al1l'e and few. 

The black, targel, yellow and the red ones of earth: 
Jícara by ¡he concave part "'as painted of red or white 
and by the conv<'X part of black, red yellow oro 
Another altempt of incrustation Uke engaste of !he 
turquesas in the ritual guajes was neverthcless one. 
Second time: lIIateriaIJzed producls, the inclsion of 
the layer of aje, !he incrustaticm of mlors, you trim in 
form of "eses" lnclined, strearnlined ornamentación 
of leaves and flowers. From the fall of the emplre 
p'urhepecha 10 lhe independcnceofMcxico. 

This second time can be dlvlded in lhree periods: 

a) The incrustation: The P'urhepeehas \\1th that 
intellectual and Imaginative reeeptivity. with !he 
abUity to make an~' work spedalízed in this 
teehnlQue, lhal consists of inserting the colors one by 
one, ",1rh spaee of days belween eaeh one after the 
pieee is trlrnmed. The colors continued being such, 
Uke at !he flrst time, introdudng themsclves in !he 
long run blue and green in several and the dlfferent 
tones and serving sometimes as bot tomo 

b) The esrUizadón: They began to gtve to lhe 
flowers special forms, taking single !he main lines of 

lhese. In this pe.riod the flowers and the lcaves are 
",i!h SpOIS you monocrnome as a silhouettcs. or 
trinnned lhe petrus of !he corolas by !ines and 
banditas of diverse color as much of lhe bottom as oC 
!he petals oC !he Ieaves; following in lhe style of lhe 
danlascos, lhe brocades and the tisúes lhat carne 
from lhe suilS of the ladics and in lhe paramclers of 
!he churches. Already rhen !here "'ere more colors. 
!he \~olet and lhe rose. 

c) lhe color: Optimal ftuil of lhe previous pc.riod 
"'as lhe abundance of lambda·type. bottoms, fiowers 
and figures lha¡ \Vere developed in this. Ha\IDg itseU 
perfected in ilS sort lhe incrustation, lhe drawing and 
!he hannony of lhe eolors. 

The enarnels of lhis periodo that can be said. lhe 
golden age of the painting of Uruapan. Third time: 
Decoranon in whieh eallles ancl flags. miniatures oC 
fiowers and branches predomina te, clecay of lhe 
streamlined painting, shades and lights in 
ornamentales them reason. 

Frolll independence to lhe year 1904, in which it 
was lhe exhibition ofSan Luis Missouri. 

This time 15 divided In three periocls: 

al The perlod of the eagles and the fiags: It is 
known In which once completecl !he Independence of 
Me.xlco, lhe indlans began to put in lhe center of lhe 
paintlng surrounded by garlands, lhe shield of Ihe 
nalion, in whieh Ihey appear like sallenl elemenls, 
!he eagle and the nags of grecn, white and red, and on 
!he foor an inscriptlon !hat sald ·Uves rhe freedom", 
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b) The period or Ihe millialures: One 
distinguishes in \Vhkh lhe weU forrned nowers 
became smallest and or a wonderful curiosity and 
palienc\:. 

el Ihe period or Ihe decay: Decayed lhe estilil(¡\ci6n 
drawing Ihe Indians intenlioMlly 10 stain ~nd lo give 
claroscuro lo lhe petals of the n')Wers and lo Ihe 
leaves of lhe branches began, ",anting 10 CliP}' ()f Ihe 
same nature and $uppressing the lambda·type ones. 

Fourlh time: 

De¡¡radation or the ¡¡ood traditioll purépccha. 
utilitarian decoration. concessions lo lhe custorner. 
servile chromium copies and poslcards. d.iminishes 
Ihe incrustalioll. oil paintin¡¡. decay. 

This is from the exhibition of San Luis Missouri in 
adelante. Hubo a time decay happened in 1993. in 
whi<:h Ibree faclors took par!. 

First fa<:lor Ihe economy of Ihe ~Taftsman, sinee il 
tloes not seU his producls so easily, thererare mus! 
\\'ork later in anolher thing and in IhiS work. Secand, 
Ihe introdUClion of cheap and current manual labor 
\Vilh charaClerisli" similar 10 which \Vas ob~erved in 
Ihe original pieces. 

Third, lhe aTrival of modem graphs, moves 10 Ihe 
old work Ihat are the aurhenlic one and rhe 
preferenc:e of lhese by Ihe lad< Qf knowledge and 
dJffuslon of lhi work wilhin our society. 

Nowada)ls of Ihe palnring In Uruapan, no longu 
Ihey are slyled, bullhal they Iry to copy, and nol of 
lhe nalure, but of chromlum and the postcard, thls 

Srage 111 lnscruralion 

ror man)' is ¡¡ decay. The favourite Ilowers are: lhe 
pink Ihe ¡¡old queens, lhe pink teas. mantles, tbe 
irises, the leucoyos, the HUes, Ihe tho\\ghls, the 
daisies. 

The bortoms or paintings are blatk, white, green 
coffees, pl"mo~. They use Ihe smooth ~nilines and 
c"",,s. Theyconlínue p¡tinling objetos. 

Actualy such is possihlc to he said that thefe are a 
sprouling in the Inlald Maque of Uruapan, since 
several factories for the learnlng of Ihe lechnique 
have becn made, \\'hich ¡¡id 10 Ihat more is promoted 
and Iherel'ore Ihe sprouting of ne'" creaUvc and 
innovating designs in slyle ¡¡nd forma. 

Adcmas of which they are continued using 
graphical typical of the Inlaid Maque. 
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Stage fV 

:Fínísfieá 

Oh land of fJowers and 
beaucifullandscapes. of blue 

lakes and the splendid Sun! 
Lacas de Urapall 
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The Maque ín the Actualidad 

T he art of maquear, befare secrel or Ihe 
famllies craflswomen, has dlscovered in lIs lechnical 
procedures the yearnlng ar lhe In\'estigalian 
denlífica.Un slow work, operalian by operation, 
assures a clean ,,"ork and sigas. 

Thus it is as Ihe craftsman works severa! pieces 
simultaneously. evertheless an aid 10 Ihal it is an 
excellenl work, whlch exists ·secret" conslsts of Ihe 
final lrearment. Previously maque ,,1th the palm oC 
the hand and the interior oC the \Vrist, because !he 
human skin obtains a different brightness, finer 
polished still. 

No,," spray is used which 15 pUl to hilO to Ihe plece 
of maque finished, which larer polishes \\1th a trapito 
or rhe hand lO remove thal brighlness thar ls desired 
toobtain. 

"H is imporlan r !hat bctween each color 
brightness removes \O him !hen if lasts time without 
doing it it hardens and ir is very difficult ro maquear 
and lO inlay tbe colors.· (dUeet interview) tbey 
30/10/ 0 

In the present time, in words of Leticia Valencia 
Angel "maque is an art in dceay·. evermeless a 
group of maqueado res exiSIS thar are, looking for \O 
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Stage IV Flnlshed 

prolecl maque, doing you along ",¡th transact so thal 
this il is a regisrered tradename, Ihe government 
Michoacán, rhis in arder lhat people 10 rhe 
knowledge that 18 a regL,lered oUISlanding producl, 
look ror or ",ant to have a pieee oC maque Inlaid in 
herhouse. 

No\\' in Uruap30 classes are dlstribured to learn 
lhe technique of maque, lhls so lhar It finds new 
people have !he knowledge oC hol\' it is also made 
¡¡od beeause they are interested in leaming it slnee 
lhey look Cor to have eapacity ro mainly make craCts 
traditional or bis place of origin and Ihat is done by 
lhey themselves. In addition ",hen knowing new 
pcoplc like are Ihal tbis tcehnique is made ,,111 
prcsenl iI more people and ",rath mus transmltting 
itselfthis reehnique matiseveryrhing 3Oart, slnceit 
requiTes oC patience, CTeativity, time, eCrorl and 
prcparation. 

In 200S shc has hersclf Ihought to carry OUI oC 
new aceaunl, Ihe projccl of ¡he promotioo oC ¡he 
lechnique oC maque, wlm trípticos, discs CD and 
pages Web. 00 tbe orber hand lbe people ",hom she 
aequíres or inrereSIS lo know sinee maque becomcs 
inJaid realizes thar is everylhing a process rhat 
becomes, and Ihis causes thar the pieces are valued. 
It is infonnMion is presented by such maqueadores, 
Ihar ",hen [hey buy a piece, gi\'es abrid cxplanation 
Ihem of how ir is Ihat it becomes and as ir is due to 
lake care or, and ir il really intereslS 10 them Of it is 
",hen they go 10 lhe House of the TouriSI by lhe mOfe 
Informatlon, Of visit Ihe Web $11('. 
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Stage N Finished 

For that reason it is important Ihal of a lo know 
cvcrything what involvcs to !he Maque Inlaid, from 
its beginnings to oo\\', aod so that is important !hat it 
is continucd doing mainJy aoel that peoplc whco 
acquiring a piccc oblain data of which tlús acquiring, 
a fuJJ picce of history, work and mainly of a unique 
art. 
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Información 

Los Esmaltes de Uroapan 
El profesor Francisco de P. León 
INNOVACION 
MEXICO ·1984 

Uroapan Ciudad del Progreso 
Sergio Ramos Chávez 
Edición Especial 
Visión de Michoacán El Gran Diario Independiente 
Págs. 10·11; 15·17; 73-74 

E/Maque 
Estudio Histórico Sobre un BeJloArte 
Eva Maria Thiele 
Instituto Michoacanode Culhlra 

Casa de las Artesanías del Esradode Michoacán 

Bihllogm{ia 

Fondo p/actividades sociales y culhlrales de Michoacán 
Págs. 14·21;45-46; 51·63 

El Arte Mexicano 
Arte Contemporáneo UJ 

Entrevisras a Maqueadores 

joaquin Mendoza 
Fechas: 20 Rnero 20005,3 Abril2005y 24 Mayo 2005 
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Hécror Zarco 
Fechas: 28 Ocrubre 2004, Enero 2005 

Tulais 
Fecha: 30 Octubre 2004 

Ulicia Valencia 
Fecha: 27 Octubre 2004 

Lourdes Patricia Picacua 
Fechas: 26 Ocrubre 2004, 4 Febrero 2005 y 24 Abril 2005 

Victoriano 
Fecha: 4 Noviembre 2004 

PaginasWeb 

www.artemaque.coom 

www.rulais.com 

www.rnichoacan.gob.mx 

www.uyuapan.gob.mx 

www.conaculra.com 

www.rnexconnecc.com!mex.../rnjchoacan/secturartesan.hrml 

www.banamex.com.mx 
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FOTOGRAFiAS 

Marcela Chávez Gutiérrez 
Fechas: 20 de Octu bre 2004 (Visita a La Huatapera) 

20 de Marzo 2005 (Exposición en la Fábrica de San Pedro) 
3 de AbriJ 2005 (Entrevista ajoaquin Mendoza) 

24 MayO 2005 (Enrrevísla a Joaquín MendozaJ 
16 de junio 2005 (Visiea a Paezcuaro) 
16 de Septiembre 2005 
Exposciones de Maque 

Karla Figueroa Sanchez 
Fecha: 6 Marzo 2005 (Fotografías La Huarapera) 

ArturoAvila Val 
Fecha: 10 de Septiembre 2005 (Fotografías de Archivo) 

Joaqllín Mendoza 
Fecha: 3 de Abril 2005 (Fotografías de Archivo, Peridicos) 

Minerva Vergas 
Fecha: 3 de Diciembre 2005 (Fotogt'afías deArchívo) 

www.tulais.com 

www.artemaque.com 
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PROPUESTA DE
PROMOCIÓN

Todo libro, nece-
sita una presentación y
promoción, en este caso no
es la excepción.

En un principio el
plan para llevar a cabo su
presentación contemplaba
que fuera en una fecha
importante; esto para
lanzarlo en la Cd. de
Uruapan. En ese caso
podría ser el Domingo de
Ramos, que es cuando
comienza el tianguis ar-
tesanal que se lleva acabo
en esta ciudad.

Para lanzarlo a
nivel nacional o interna-
cional, se buscará que sea
en una feria o exposición
de artesanías que organice
el Gobierno del Estado. De
no ser así, se tiene como
opción que los aguacateros
de Urua-pan pueda apoyar
a este libro, ya que ellos
son un círculo con al

algunas de las ciudades importantes internacionalmente.
Si no, buscar algún programa que tengan las
instituciones culturales (como Conaculta), para
proyectos de arte, u otro prgorama en donde se apoye
de alguna manera al proyecto.

Para dar está promoción se pensó en carteles
que anuncien la presentación y la venta del libro, a parte
de los lugares donde se vendería el libro se obsequien
separadores para promocionarlo.
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Presentación 

Este 24 de Marzo 
I de 2006 

a las 12:00 p.m. 

En la 
Fábrica de San Pedro 

Semana San.lJl 2006 

"[, esperamos no faltes 



En los primeros
bocetos se había puesto
una ilustración del libro,
pero se creyó más
pruedente y mejor colocar
la fotografía del libro.

Mientas para el se-
parador  se había propues-
to que variara el color de
la tipografía según el lugar
donde se iba a vender, sin
embargo no era necesario
por que lo que se buscaba
era que se reconociera y no
que se confundiera   a la
gente así que se opto por
solo utilizar un color.

Para todo la
promoción se optó por los
colores amarillo y negro,
por el contraste que se lo-
gra con ellos.
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¡Jícaras! ¡Jfcaras! 
¡JiaJras de Mlchoacán! 
Donde el alma del artista 
Pone al arte en loco afán. 

IP~Qros. (lores. 
Fantasías dd Ilrnor ' 
Pinta en ellas combinadas 
En arm6n1co color. 

¡Oh tierra de flores 
y bellos IH'WUes. 
De lagos QZu/es 
y espléndido sol! 

Letra de una vieja 
cand ón uruapense 



En un principio se había pensado
presentar el libro solo en Uruapan en un
evento importante para el arte, sin
embargo analizando que es un proyecto
importante para el maque, es necesario
plantear toda una campaña en la que
incluya no solo la presentación, sino la
distribución y venta al público nacional e
internacional.

Como estrategia de lanzamiento
el libro necesita ser presentado a la
prensa principalmente a la encargada de
los eventos culturales, para esto se
organizará una gira donde se hará la
presentación del libro, una exposición de
maque incrustado, y la venta del libro .

En la exposición estarán las piezas
de los maqueadores más importantes y
reconocidos de la ciudad por la calidad
en sus trabajos. Está exposición se llevará
las principales ciudades de la república
mexicana y  el Estado Unidos, esto con
la ayuda de instituciones culturales de ca-
da estado, en el caso de ciudades fuera
del territorio mexicano por medio de la
embajada, o de intituciones mexicanas
que se encuentren en el lugar de la expo-
sición.

Como primera ciudad y como
sede de este arte popular estará la ciudad
de Uruapan, de ahí partiría a la ciudad de
Morelia, México, Guadalajara, Monte-
rrey, Puebla, Oaxaca, Mérida, Los
Ángeles. En Los Ángeles existe una se-
mana cultural michoacana promovida por
el gobierno de Michoacán y FECADEMI
(Federación Californiana de Michoacán,
conformada por 40 clubes michoacanos
en California).

La duración de la gira será un total
de 18 semanas, de dos semanas por cada
ciudad. En la inauguración de cada
exposición se hará la presentación del libro
y las días restantes estará abierta al
público la exposicón, al igual que la venta
del libro.

Para que esto se pueda llevar
acabo se necesita innebitablemente de
dinero, el cuál se obtendrá a traves, de la
editorial que edite el libro y el gobierno
de Michoacán, para el interior de la
república. Para la ciudad de Los Ángeles
se contará con el apoyo del FECADEMI.
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PRESUPUESTO

Para poder al cabo este proyecto
es necesario un presupuesto.

Para esto se solicitó a la empresa:
Impresoluciones, S.A. de C.V.
Nicolás Bravo No. 648
Col. Las Conchas
44460 Guadalajara, Jal.
México
Tel: (+33) 3563-9191,
3586-5698, 3345-0223
Fax: (+33) 3563-9494
Trabajos:
Impresos en Forma Continua,

Selección a Color, Salida Digital en
Offset.

Un presupuesto de impresión en
offset dígital para la impresión de un libro
totalmente a selección de color.

Presupuesto de
Impresoluciones
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Presupuesto de
Impresoluciones

Presupuesto de
Impresoluciones
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CONCLUSIÓN
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Después de un proyecto como este es necesario
recapitular cuáles fueran las buenas y malas
experiencias, qué fue lo que se hizo bien o mal.

Creo que un proyecto para concluir una carrera,
en este caso una tesis. El trabajo que se realice con
este proyecto es un reflejo de lo que uno es, y de lo que
uno como estudiante aprendió no solo en cuatro años,
sino es el reflejo de una vida de estudio de diecisiete
años.

 Y es el momento justo para demostrarse a sí
mismo que es capaz de salir al campo de trabajo
preparado para lo que es la realidad.

Ya que un proyecto como éste no sólo es
investigar y ya, sino que va más allá es comprometerse
en realizarlo, relacionarse con la gente que ya tiene un
trabajo y que este esta ayudando por que es un proyecto
en el que uno cree que es capaz de realizar.

Creo que al hacer este proyecto  me di cuenta
que la carrera que escogí para ganarme la vida, me da
una gama de posibilidades y que es cuestión de mí saber
cuáles son y aprovecharlas al máximo.
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Además el estar haciendo el proyecto me dio la
oportunidad de conocer un gran arte popular, como lo
descubrí, el Maque Incrustado.

Un arte que a pesar de los cambios de la sociedad
sigue ahí, y estoy segura que seguirá por mucho tiempo
más, y que si necesita de que las nuevas generaciones
lo conozcan, pero confío que un arte así jamás morirá
por que ya es parte de nosotros y que se perdierá sería
como perder parte de nuestras raíces.

Después de dieciocho meses de trabajo con este
proyecto, puedo decir que me siento satisfecha con ello,
ya que aporta un granito de arena a que el arte popular
de la ciudad pueda ser conocido por más personas y
que no continue en decadencia sino al contrario.

Con la realización del libro queda un testigo de
que en este siglo XXI el maque es aún parte de la raíces
de la cd. Uruapan, y que puede ayudar a que este arte
popular retome la importancia que debería tener para
encontrar nuestra identidad cultural que se ha ido
perdiendo con el paso del tiempo.

Es así como un proyecto puede recordar a la
sociedad que es importante no olvidar las tradiciones,
costumbres y raíces de lo que se fue, se es y de lo que
será aunque pasen otros cinco siglos, simpre formará
parte de ello. 310
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