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".Tu barro suena a plata. \J en tu puno su 

sonora miseria es aleando .. 

Ilu'trac:lón 1. "El qato' al sol -alfar~rlto d~ Capu.la 

17 































Boca del Hogar 

CUbl€rta temporal de tepalcate 
.. ....,,""4~:;; ,., "":", e"" " ~ " ..-. :.d ,~ '(~ ,,,.L .... r - · 

Cámara para la alfare ría 

1 - 2 ml-------

1 - 2 m 

Ilustración 3. Morrolog(a ac tual de los h.ornos 
usualmente empleados en Mich.oacnn. 
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Ilustración 4. Ublcación de Mlchoacán, lmagen 

intervenida. Imagen: Travel b~ México. 2010 

No obstan.te, la asign.ación. ld en.señan.za de 

oficios en. Michoacán., aun.que sea la más recon.oci

da, n.o pue labor que ún.icamen.te realizara Don. Vas

co; por ejemplo, en. el caso de Zin.apécuaro, oralmen.

te, se sabe que desde su n.ombramien.to como párro

co del lugar, en. 1790, el Dr. Juan. Bautista 'FLgueroa ld 

Alcaráz en.señó a los lugareños del barrio de San. 

Juan. a elaborar traste de uso común.. Del mismo 

modo, varios años después, CASAR T (Casa de las 

Artesan.(as) Michoacán., desarrolló el oficio en. Ma-
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Ilustradón 6. Lámina XXIX. Folio 5v. de la Relación de Michoacán, mostran

do algunos ofidos. ImáQen intervenida. Imagen: El ColeQio de Michoacún, 

2010. 
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Su LnSpLraCLÓn pro

VLene de la alParer(a que 

encontraron en los SLtLOS 

arqueológLcos clrcundan

tes. DLCh.OS elementos, los 

combLnaron con la represen

taclón de la rlora (Capul(n) Id 

la rauna (Pescado Blanco) 

presente en la regLón, aunque 

posiblemente, el dLseño del capu

lLneado, también sea una repro

ducclón de un elemento presente 

en piezas de la tradLclón Teuch.Ltlan. 

Ilustraclón 10. Direrentes motivos geométricos 

decorativos presentes en la aWarerCa 
de Capula. Colecclón privada 

llustraclón 11.. Motivo de 

capulCn presente en vasija 
Oconahua Rojo sobre blanco. 

Los Patos. Foto ~ Representaclón: 

Beekman ~ Weigand. 2000.25 
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Ilustraclón 12. Cartel Publlcltario B AN f O C O. 

Ima~en : Artes de México. No. 'Ex.traordinarLo 1970-1971 
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men.zó a elaborar, en. 1940, emplean.do un. ramillete 

de varitas de zacate, que posteriormen.te, \j 

de acuerdo a la en.trevista realizada a 

Don. Pedro Arro\jo, fue sustituido por 

un. tipo de sello ideado por éste último 

aproximadamen.te, en. 1984. 

Ilustraóón 13. Alparerfa tradlóonal de Capula. 

El sello con.siste en. un. man.go pequeño de ba

rro en. forma cón.ica en. cU\ja base se colocan. cuatro 

o mó.s clavos, de modo que las caras de éstos, al ser 

impregn.adas de color, impriman. en. la pieza los péta

los de la flor. El cen.tro, al ser un. drcu

lo mó.s gran.de, se dibuja o sella pos

teriormen.te. 

68 

lIustraóón 14. Sello de 

Capulln. Taller FamUlar 

de Pedro Arro~o. 

lIustraóón 15. Apllcando 

el sello, Taller FamUlar 

de Pedro Arro~o, Capula 





resulta una mezcla de 

motivos prehispánicos de: 

Chup[cuaro- 'F ormati va 

tard[o (SOOa.C-Od.C) \J 'Fase 

Loma Alta (100a.C-600d.C). 

IlustracLón 16. Tapa de OLLa con decorado 

punteado. 1° Lugar Concurso CASART Michoacán 
nuevos diseños. Atparera Rosa Patricia Nerl Peña 

Siendo el más ramoso de los decorados, la 

combinación de las grecas con los pequeñ.os puntos 

blancos a su alrededor o en algunos casos rellenan

do los dibujos de la rlora o la rauna presente en el 

lugar. Éste tipo de decorado, actualmente, se realiza 

sólo sobre pedido o bien para las piezas de concurso, 

esto debido a lo laborioso del trabajo en contraste 

con el precio que los consumidores están dispuestos 

a pagar. 

La aWarer[a 'Tina" nacida en pleno auge del 

.Nacionalismo Institucionalizado, justamente propicia 

la ruptura utilitario-decorativo. Las lozas rinas se 

exhiben en las alacenas, si se emplean, es sólo para 

ocasiones especiales. 
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Lo suntuarLO transForma el objeto artesanal, 

en arte. MLentras más elaborada sea la pLeza, mLen

tras más elementos estétLcoS de LnspLracLón étnLca 

contenga IJ sea acorde a los sLgnos de «mexLcanL

dad» presentes en la percepcLón colectLva, malJor 

será la atencLón prestada por turLstas e LnstLtucLones 

de Fomento. Por ello, la Famosa «CatrLna de Capu

la» LntroducLda en 1980 por el artLsta Juan Torres 

Calderón, cobró LmportancLa productLva caSL Lns

tantánea mente. 

El Mtro. Juan Torres comenta que uno de los 

prLncLpales motLvos, de LncluLr éste emblemátLco per

sonaje, CortSLst[a en ertSeñ.ar al pueblo la técnLca del 

modelado en barro, lo cual le permLtLr[a amplLar su 

horLzonte creatL YO, erradLcando ase la delLmLtante 

que los moldes plantean. SLn em

bargo' al ser un prolJecto prLvado, 

pronto se acabaron los recursos IJ 

el taller debLó cerrar, lo cual 

oblLgó a los aWareros a buscar la 

manera de elaborar moldes para 

reproducLr la Famosa Lmagen. 

Ilustración 17. en trina. CASART Michoacán. 'Pieza de ex.posición. 

71 





hechas, mien.tras represen.taran. lo mexican.o \J su 

adquisición a\Judara a los pobres artesanos. 

La alfarería de "alta temperatura ", rue 

una técnica que se originó en Chin.a hace más de 

dos mil añ.os \J llegó a México en 1959 a través del 

trabajo de Jorge Wilmot, }jugo X. Velásquez \J Cjra

ciela D(as de León, quienes aprendieron la técn.ica en 

el extranjero. Al ser relacionada 

principalmente con la pro

ducción in.dustrial, se con.si

deró como artesan(a art(sti

ca a partir de los esruerzos 

de FONART por erradicar la 

aWarer(a vidriada con. plomo. 

Ilustración 19. "latita de alta temperatura. 
Alparero Samuel Ruiz. 

El principal de dichos pro\Jectos se llevó a ca

bo entre 1974 \J 1988, a cargo del director técnico ce

ramista, Alberto D(az de Coss(o Carbajal. El progra

ma comenzó en 1970, en. el Estado de México con. 

varias vertientes: 
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medida, sucede ell la Cooperativa Alfareros de 1='a

tamball S.S de S. rormada \J dirigida por el matrimo

Ilio del Sr. Ricardo Calderóll \J la Sra. Cath.erille Bo-

1l\J, ell la cual, algullos de los decoradores se h.all 

especializado ell realizar sólo ciertos temas como 

paisajes o motivos de rlora \J raulla. 

ILustradón. 20. Platos Alrareda de Alta Temperatura Patamban. 
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Ilustración. 23 .. Taller de alta temperatura. El .Nuevo Colibrl, Capula. 
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El Con.traste: 

La producción intervenida Id sus 

implicaciones en la comunidad 

Ilustración 24. Interior Horno 

Abandonado Escuela-Taller, Copula. 

De 1930 a la recha, las LIl

tervellcLOlles ell la aWarer[a 

de MLchoacáll hall sLdo 

prorusas IJ repetLtL vas. Las 

mLsmas LllstLtucLolles que 

propollell talo cual proIJec

to se adVLertell LllútLlmen.te 

elltre sr. respecto al rracaso 

rotulldo que resulta el re

a VL var cLertas accLOlles. Ya 

alltes de que rONA R T Llltro-
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dujera la alta temperatura en. el Estado, el CR El' AL 

lo habLa hecho sin. resultados satisfactorios. Un.a vez 

más, el proldecto fracasó Id los talleres-escuela, hOId 

se en.cuen.tran. aban.don.ados o bien. fueron. acapara

dos por un. n.úcleo reducido 

de artesan.os. 

En. prin.cipio, los proldectos 

fracasan. por el descon.oci

mien.to, los "expertos" in.ten.

tan. Ilen.erar un. plan. están.

dar, Sln. con.siderar las n.ece

sidades Id caracterLsticas es

pedficas de los lUllares don.

de lo implemen.tarán.. 

Ilustración 25. 'Ex.terior lateral, Horno Abandonado 

Escuela-Taller, Copula 

En. el caso de Capula, 'Patamban. Id Zin.apécua

ro, en. prin.cipio se debe ten.er en. cuen.ta que si bien., la 

aWarerLa que hOId se produce es resultado de alllun.a 

in.terven.ción. previa, los pueblos poseLan. Ida el saber 

hacer. Éste a la larlla, arrailla prácticas productivas 

mUId dipLciles de erradicar(Véase el Detalle del 'Proce

so en. An.exos). 'Por ejemplo, la con.formación. del ta-

87 









imperrecciones. MU\J al contrario 

de lo que sucede con los artesa

nos que rueron capacitados para 

la elaboración de la aWarer[a de 

alta temperatura donde el empleo 

de una arcilla rerractaria produCi

da industrialmente en rábricas 

especializadas en Cjuadalajara, 

Dolores "Hidalgo \J el Distrito fe

deral. as[ como la necesidad de 

reomos eléctricos o de gas para la 

quema, generan dependencias 

técnico-tecnológicas \J costos 

rluctuantes acordes con el com

porta miento de los materiales en 

el mercado industrial. 

Ilustración. 26. Tierras 

empleadas 

Esto también inclu\Je por supuesto el caso de 

los esmaltes para la media temperatura o el decora

do al negativo de Zinapécuaro. En la primera como 

\Ja comentamos, el esmalte sin plomo genera desper

rectos que el artesano no puede solucionar, al no 

poseer los conocimientos especializados de uso \J 

mane jo del material que le venden, as[ como la expe-
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riencia requerida para quemar en horno de gas. En la 

segunda, no todos los esmaltes son compatibles con 

las tierras de la región \j por ende, al aplicar la técni

ca al negativo el color se cae como cáscara de pin

tura. Finalmente, la introducción de nuevos diseñ.os 

es otra arma de doble filo. En el caso de Capula, 

donde la introducción de nuevos diseñ.os fue hasta 

cierto punto pro\jectada por uno o más agentes, el 

resultado fue un estancamiento general. Se les han 

agotado \ja las formas \j decoraciones. 

La introducción de un nuevo diseñ.o, si este gusta 

comercialmente, es inmediatamente replicado por 

todos los alfareros del pueblo. En el caso de la 

Cooperativa de 'Patamban, los encargados, el Sr. 

Calderón \j la Sra. Bon\j, se han esmerado en propor

cionarles a los artesanos fuentes de inspiración mU\j 

Ilustración 27. Fotograp¡a invertida 

de una plantilla. Técnica de Sevres. Francia 

distintas, en especial revistas 

como «La revue de la cérami

que et du verre» de la cual no 

sólo sacan motivos \j los rein

terpretan, SLnO que también 

aprenden técnicas nuevas co

mo el empleo de plantillas de 
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Las recientes propuestas impulsadas por la 

Unesco \j el FON A R T buscan acrecentar el valor sun

tuario de la artesanla, de modo que las tiendas se 

tral'1S~ormen en boutiques de lujo altamente ~ranqui

ciables, a través de marcas colectivas como «100% 

México l-1echo a Mano» Del mismo modo, han apa

recido las «Denominaciones de origen» cu\jo propó

sito es identificar \j proteger a los productos artesa

nales tradicionales, mediante la ~igura legal de la 

Marca Colectiva, al menos eso es lo que postulan los 

organismos que las han promovido, espe

cialmente en Michoacó.n, donde el gobierno 

ha adquirido 39 de ellas . .No obstante lejos 

de lo que se establece, las marcas colectivas CAPULA 
REGIO N DE ORIGEN 

no protegen las artesanlas de posibles co

pias en toda la República Mexicana \j el 

resto del mundo, al no existir en el pals le

\jes, secretarlas o có.maras de comercio 
R[GION DE OAIGltl 

que regulen la calidad \j caracterlsticas de los 

productos artesanales. Lo que Sl protege la 

marca es lo imagen \j lo le\jenda (logotipo), 

el cual, ni siquiera es usado por los artesa

nos paro distinguir sus productos. 
ILustracIórc 31. Marcas CoLectIvas de 

CapuLa. MARCANH. 2007 
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Ilustración 32. Catrina.1" Lugar Concurso CASART Micnoacdn 
Nuevos Disenos AWarero Juan Carlos l-lerndndez de la Cruz 
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CI «Ecolefía (briquettes)>> aprovecha los residuos 

de las hojarascas, pastos Id papeles que se aglu

tirwn. en. un.as don.as que arden. como el carbón. 

de diez a quin.ce min.utos. La idea presen.ta un. 

sustituto de la le fía para el fogón. de la casa 

CI «Dragón. de fuego» es un. proldecto de tecn.o

logLa altemativa para homos de alfarerLa, éste 

emplea un. quemador de aceite recuperado. 

Ilustraclón 33. La familLa Mateo, quema al aIre libre empleando 
eco-leña. Foto: colectivo de cerámica 1050°, 8 de agosto de 2013. 

Dado que existe un.a ten.den.cia hacia el dise

fío artesan.al, cada dLa más n.otoria, el disefíador que 

busque in.tegrarse a un. equipo de trabajo colaborati-
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Encargado (a) 

departamento X

 

 



Proceso general de la cerámica

Actores “principales”
Actores 

“secundarios”
Actores externos

Vender tierras

Almacenar 

M.P

Preparar 

tierras

Moler tierras

Cernir tierras

Preparar 

pasta

Almacenar 

Pasta

Para conservar la humedad 

se almacena en bolsas de 

plástico. Algunos 

recomiendan almacenarla de 

24 a 72hrs. Para que “se 

pudra bien”

La tierra empleada 

generalmente viene con 

impurezas (piedras).

Las tierras para arcilla tienen 

que ser mezcladas en 

cantidades de acuerdo a la 

mezcla del taller.

Moldear 

pieza

Poner pieza a 

secar

Rozar pieza 

Decorar pieza

Quemar 

pieza 

Esmaltar 

pieza

Vender leña/gas

Detallar la 

pieza

Limpiar excedentes de 

esmalte y retocar zonas no 

esmaltadas.

Quemar 

pieza

Vender pieza 

terminada

Vender pieza 

terminada

Vender pieza 

terminada



Producción 

Las tierras 
En. el CQSO de lQ Qlfarer(Q de bQjQ \:l mediQ 

temperatura lQS tierrQs son. de origen. lOCQl recolec

tQdQS en. los l(mites de lQ lOCQlidQd. En. much.os CQ

sos, dich.os predios se otorgaron. Q lQ comun.idQd en. 

el deslin.de e jidQl promovido duran.te lQ presiden.cLQ 

del qral. Lázaro Cárden.Qs del R(o. 

En. los CQSOS de estudio en.con.tramos cLn.co ti

pos de tierras: 

ArcillQ refractariQ .- mezclQ de sLlLce \:l Qlúmi

n.Q, producLdQ in.dustriQlmen.te en. fábricQs especLQli

wdQS en. qUQdQlQjQra, Dolores l-üdQlgo \:l el Distrito 

'Federal o bien. mediQn.te mezclQs "secretQS" de los 

Qlfareros elQboradQs con. diez mQteriQles distin.tos 

proven.ien.tes de qUQn.QjUQto, 

qUQdQlQjQra, Mon.terre\:l \:l 

ZQCQteCQs. EmpleQdQ en. los 

tQlleres de AltQ Temperatura. 

Ilustraclón 36. Arcllla repractaria 

líquida para el vaciado. Taller El Nuevo 

Colibrí. Capula. 
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o colorado.- arcilla ferrugin.osa con. 

M~~~!~~ll!¡¡ alto con.ten.ido de óxido de fie-

rro, se localiza en.tre dos \:j tres 

metros abajo del suelo. 

Empleado en. los talleres de 

Capula. 

Ilustración 37. Terrones de barro colorado. 
Taller Familiar de T-'edro ArrolJo. Capula. 

Barro blan.co, tiza ó tizar.

arcilla ocre con. men.or n.ivel de 

plasticidad, se emplea para dar 

ma\:jor firmeza a las piezas o 

para evitar que ésta se pegue a 

los moldes, se localiza seis me-

tros abajo del suelo. 

Empleado en. Capula \:j 'Patam

ban.. 

Ilustración 38. Tamizando el barro blanco. 
Taller Familiar. T-'edro ArrolJo. Capula 

Barro amarillo ocre.- arcilla compuesta por óxido de 

h.ierro con. posible con.ten.ido de ilita u óxido de tita

n.io, lo cual le da el caracterLstico ton.o amarillo ocre 
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después de la quema. Empleado en el taller de 

Zinapécuaro. 

Barro dlaranda.- tierra rina 

de tonalidad rojo ladrillo Id 

pegajosa. 

"Patamban. 

Empleada en 

IlustracLón 39. Charanda lfquida. Cooperativa 

Alrareros de Patambatl.. Patamban. 

La forma 

Ilustración 40. Área de Moldeado, los moldes pueden observarse en 

las repisas (superior e inferior). del pondo, lado izquierdo. 
Taller Ma. In.és Leal, Capula 
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 .,\'Ioldec.do,- v"sente el1 los t-,,, e",es, se 

Bmp."'Ht mclc."s de barro ruc.imerJari~s ~ 

de UlCiJe., 

Por ,e':UJ' rniBfltc' Bxte,ior, la 'C',-)\([ 

,e ,eJl" 'Gbn, ,d 

'JB ,c;, 'B.J:lUll ", 

>e.O" ~.'¡;;-" pi,,:, 

r',,,", C;Uu.;¿[, 

2 -:>8r reuornior.to .l1tc~,~r, .a 'omn 

,e -eaIL"a al n:ortc-

c.d rr.o.dc. La, p.e

zas re,ulta-',,", son 

¡arra" Uza, c-~tr.

r.a, ['loro-c-" c-~la

ba,c., 





En el tomo sin 

tarraja la ~orma se da 

por la presión que 

ejercen las manos del 

artesano, cuando éste 

tiene tarraja, el arte

sano sólo va deta

llando la pieza me

diante el empleo de 

un zacate h.úmedo. 

Ilustración 46. Torneado sin tarraja. Cooperativa de Alrareros de 'Patamban. 

Alrarero Ricardo Calderón. 'Patamban 

El barro se tortea previo al moldeado o tor

neado. El torteado es una parte fundamental de la 

forma lJa que de éste depende el grosor lJ lo com

pacto de las paredes de la pieza. De la bola de barro 

lJa amasado se corta con un h.ilo de nlJlon o una 

espátula la porción de barro requerida. El artesano 

mide la porción "a ojo de buen cubero", la coloca 

sobre la mesa de cemento previamente espolvoreada 

con tiza lJ comienza a esparcirla con una piedra po

rosa llamada torteador con la cual se golpea ligera

mente la masa en forma circular de modo que se 
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fondo de los decorados en cada regLan permitirá 

identificar la individualidad de los estilos para esta

blecer relaciones de parentesco o pertenencia a uni

dades productivas espedficas, con lo cual, los ar

queólogos podr(an constatar si existieron centros 

alfareros prehispánicos. 

Incluso en Capula, donde encontramos el 

empleo de sellos para el clásico capulineado, la loca

lización de ésta decoración en el espacio de la pieza, 

el número de pétalos de la flor o la colocación de un 

punto negro como centro de la flor o no, permiten 

identificar ciertas piezas con su creador. 

ILustración 48. 
Tlpos de capul[n de los 

talleres entrevlstados. 

Copula 

Las técnicas Id los motivos decorativos más 

empleados se describirán en la tabla siguiente: 
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las han ingeniado para apropiarse de nuevos sabe

res. 

Del mismo modo que en las rormas Id los de

corados, cada región cuenta con su modo de que

ma. Sin embargo, para los casos analizados, se en

contraron dos tipos de homos con variaciones 

locales: 

'Homo de lefía.- se elaboran de adobe o ladri

llo, son cilindros verticales 

con una separación inter

na que reduce el contacto 

entre el ruego Id la pieza, 

evitando que ésta se 

ahúme. La temperatura 

alcanzada por estos hor

nos va de 720 a 1000°C 

Ilustración 52. "Horno de leña. 

Taller 30[(5 Hernández , ZinapécuafQ 
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Ilustraclón 53. t-1orno de leña con hogar subterrdneo 
Taller Familiar de Fedro Arro\jo, Copula 

Horno de gQS,- AlcQnzQ temperQturas por Qrrl

ba de los 1,100"C. 

Estructura de 

fierro con puerta 

hermétLcQ ld revestL

miento interior de 

fibra de vidrio. 

Ilustración 54. t-1orno 
de gas, estructura 

de fierro Taller Ma, Inés Leal. 

Copula 
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• 

"Hamo de gas 

core doble puerta, ca

rro \J rieles de carga. 

Ilustración 55. Hamo de gas, 

estructura de fierro con doble 
puerta \l rieles de carga. Taller 
El Nuevo CalibrC Copula 

"Hamo de gas estructura de ladrillo refractario core 

bóveda,carro \J rieles de carga. 

Ilustración 56 Horno de gas, estructura de Ladrillo con bóveda. Cooperativa 
de Alfareros de 'Patamban, 'Patamban 
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