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En el presente trabajo se tratará de dar UDa visión his

tÓrica artística del desarrollo de la cerámica colonial en la 

l/U.eva Eepalla '1 BUS principales alfares. 

Antes de entrar en el tema central, se ofrece UD esquema 

general de la alfarería en elwdo, enfocada a sus priDcipa

lee momentos o oambios históricos '1 estéticos, con la finali

dad de dar UDa ubicación al tema central, as! como las aport! 

ciones de las diversas culturas al arte cerámico. 

Por BU relación con el tem/!, se dedica UD breve I!studio 

sobre la cerámica mesoamericana, sus priDcipales técnicas de

corativas, las formas '1 los usos de esta artesan1a. En forma 

esquemática veremos la organización del trabajo ,de los aztecas, 

en particular, a la llegada'de los espalloles, 1111 fiDalidad, -

usos '1 costumbres que la reglan. Por otro lado, nos ocupare

-mos del pals conquistador '1 junto con él las aportaciones del 

JmIlldo lIU1S1IlmAn al arte' cerámico de occidente. Aa! mismo, tra

taremos la organización gremial, su desarrollo '1 BU influencia 

en el l/U.evo IDu1do. 

Los Siguientes temas se dedican de _ UD modo más extenso a 

la cerámica colonial. Esta se iDicia en los momentos de la .. 

conquista en que se produjeron obras con aportaciones arttsti-
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caa del paía con'luiatado Y las influencias recibidas de~ pals 

conquistador. Ambos de una gran tradición cultural, cuyos e! 

tilos veremos convivir paralelamente, renacer o morir a travéa 

de la colonia. Veremos aal mismo la obra de los frailes y -

conquistadores en cuanto a sus aportaciones a los oficios pri!! 

cipalmente al de la alfarerla. 

No podrlamos pasar por alto las cofradlas y la institución 

gremial, su desarrollo, decadencia, su compleja organización 

y sus respectivas Ordenanzas, que n pesar de limitar el poder 

art1stico del artesanado por su riguroaa reglamentación, se -

crearon verdaderas obras de arte, no aolamente de influencia 

hispanomusulmana y de talavera, aino, que tambián están presen

tes en el arte cerámico colonial las influencias china y ja

ponesa, esta 1!ltima es casi imperceptible. Todas ellas apare

cen adaptadaa al ambiente americano, y motivaron varias eacu2, 

las que alcanzaron su mayor esplendor hacia la segunda mitad 

del siglo mI. 

Indudablemente una de las principales aportaciones cerá

micas del mundo musulmán a los pueblOS de occidente europeo -

fu.e entre otras, el uso de azulejos y elementos cerámic'os en 

la arquitectura, logrando asl un' maravilloso juego de luces y 

colores que encontrará amplia aceptación con la aparición del 

arte barroco en la Nueva Espalla bacia fines del siglo mI y 

principios del mIl, en que los artesanos dando rienda suelta 

aeu imaginación lograron magnlficos conjuntos 'lue hoy decoran 
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la arquiteotura oolonial de Méxioo. 

Al final de la oolonia se inioi6 la deoadencia del arte 

cerémico, aB! como de las inBtituciones gremiales y cofrad!as 

hasta su total supresión en el siglo XIX, ya que todo eBte si!!, 

tema no oomulgaba con los ideales de libertad que hacia estas 

fechas hacían ebullici6n en el virreinato. Por otra parte, y 

como coincidencia, el arte barroco, ya en agonía, cede el paso 

a un arte m~s de aouerdo co~ los nuevos ideales: el neoclásico. 

El objeto de este trabajo es dar una visión general del 

arte cer~co de la Nueva Bapaíla que a'pesar de ser considerado 

por algunos como un tema Bin importancia, estA lleno de cambios 

y contrasteB, 10B que forman una parte aotiva de la historia -

oolonial de México. 
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generalidades.-

Para iniciar nuestro' estudio, diremos qué es la cerámi

ca, las obras que abarca y los momentos trascendentales que 

comprende. 

Pues bien, se da el nombre de cerámica al arte de fabri

car objetos con pastas formadas de tierras de diferentes cla

ses, ya para usos domésticos, como la loza, ya para la cons

trucci6n, como ladrillos y tejas, para adornos, objetos de uso 

religioso y'diversas necesidades. Es la cerámica por lo tanto 

un arte lIDly basto que comprende desde el ladrillo y la vasi

ja m~ burda y primitiva hasta las más artísticas y delicadas 

obras en porcelana y trabajos de escultura. En otro aspecto, 

es un arte en ~ue las necesidades y el esplritu' artlstico de 

la humanidad se han ido hermanando, marcando perfectamente en 

sus productos el carácter y estados de civilización de cada -

época y de cada pueblo. De aqu1.que la cerámica que acompaila 

al hombre en su vida intima y en sus actoa de ostentación, sea 

el arte que mejor refleja .en su desarrollo, la historia de loa 

progresos de la humanidad a través de los siglOs. 

La antigttedad de esta arte se remonta, al parecer; a la 

época neolítica, en que el hombre descubre la agricultura, ini

oia una vida m~ sedentaria y por lo tanto, goza de 1IBY0r tiem

po libre para descubrir nuevas técnicas, entre otras, la cerá

mica. Esta surge en un principio para suplir necesidades do-
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m~sticas, sin embargo, en ella se manifiesta la mentelidad -

primitiva de los primeros alfareros, imitando en un principio 

los utensilios ya conooidos entre ellos como odres y canastos. 

Esta cerámica anterior al torno y si horno, es de barro burdo 

del mismo color sucio de la tierra. Su velor artístico redi-

ca en la espontaneidad e ingenuidad de las formas, ya que por 

regla general, carecen de decoración, Todo ello trejo como 

. consecuencia una uniformidad de t~cnicas cerilmicaa(l). 

Tuvieron que transcurrir varios años para que el hombre 

imprimiera su sello personal y atUstico en las vasijas que 

fabricaba, tOJ:lBlldo en cuenta que el alfarero deber ser al mi.!!, 

mo tiempo un modelador, escultor y pintor; as:! mismo debe pa

Seer ciertas facultades de invención e intuición. La primera 

manifestación estética ae logró haciendo grabado.s con las uflas 

del alfarero, mas tarde se e.lladieron verdugones '1 pinturas con 

motivos en zig-zag, cuadricula, etc. Este primer tipo decor! 

. tivo no es más que el resultado de la observación de la natur! 

1eza, que el hombre con su mentalidad primitiva, la rodea de 

magia y simbolismo, y la mejor forma de representarla es me-

diante la abstracción. por otro lado, representan los prime

ros esbozos de la decoraci6n cerilmica que al correr del tiempo 

irIa adquiriendO mayor perfección. 

Entre los diversos usos que se le diO a la cer4mica estA 

el ritual Y funerario, representado por peque!!as figurillas -. 
dotadas de poderes mágiCOS, ya de fertilidad, ya de acompe.llB!! 

tes de ultratumba. Estas obras poseen las mismas caracterla-
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ticas estéticas de la cerámica: rudeza y abstracción. 

En la Edad de los Metales, el arte cerámico sufri6 un 

estanco, pu~s la mayor preocupación de la época era el"mejo

ramiento de las técnicas de la metalurgia y el descubriDúen

to de nuevas formas para aprovechar el nuevo producto, el bro!! 

Cf, No obstante, el desarrollo de la metalurgia ejercería, 

en periodos posteriores, una favorable influencia en la cerá

mica, ya que se empleaban elevadas temperaturas, 10 que estí 

muló a perfeccionarla. Se imitan entonces los vasos metáli

cos, no solamente en la forma sino en el brillo y homogenei

dad, por lo que se escogen tierras que prOducían efectos de 

policroma, se pulimentan las piezas y se cubren con una capa 

fina y reluciente o engobe. Con este nuevo sistema se diver

sificaron las técnicas cerámicas y decorativas, que desarro

llarían un carácter propio al paso de los años de acuerdo con 

el gusto esMtico, tradiciones y mentalidad de cada regi6n. 

Paralelamente surge el gusto por la representación de farmas 

naturalistas, y tiempo más tarde, l'a figura humena(2). 

En el mundo oriental encontramos quizáS las mejores man! 
festacionell cerámicas que el genio humano pudo conc~bir, ro

deedo de un ambiente de simbolismo e imaginación. Indudable

mente sus mejores aportaciones lo constituyen los azulejos y 

sus figul'BS moldeadas y modeladas. Respecto al azulejo, dir! 

mos que consiste en la aplicaci6n de la cerámica a la decora

ci6n arquitectónica 1 cuenta con una antiguedad de 5000 años • 

.Al parecer, fueron usados por los egipcios y caldeas. Este -
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sistema decorativo pasó a Asiria, donde fue usado discretame!!. 

te, segdn lo atestiguan las ruinas de [orsabad. Una "1 otra -

civilización aprendieron a combinar los azulejos a fin de des! 

rrollar composiciones historiadas o decorativas. Probableme!!. 

te el azulejo s610 respondía, con sus vivos colores, al modo -

decorativo policromado "1 abigarrado peculiar de los orientales. 

Por otro lado, es probable que las cerámicas vidriadas mAs an

tiguas sean egipcias "laque se anticipan 2000 años a las mAs 

antiguas descubiertas hasta ahora en l4esopotamia. Conocían 

la Ucnioa del esmaltado aplicado a la decoraoión de vasijas 

y amuletos. Esta Uonioa aloanzó notable desarrollo en la -

época de Amenhofis III y Akenaton. Con ella se hicieron una 

serie de figuras de un barniz azul verdoso consistente en efi

gies funerarias, amuletos o adornos indumentarios que se han 

encontrado en tumbas y sarcófagos. La rigidez y petrioidad -

son las características de estas figurillas. Como contraste, 

las caldeas y asirias no llevan eamal te, y al contrario que -

las egipcias, se advierte en ellas mayor libertad de ;no~elado. 

Este paso dado en la plAstica supo aproveCharlo Grecia por con

ducto de l~s fenicios, quienes aprendieron el arte cerAmico de 

los egipcios y asirios ()) • 

- Otro momento importante en la cerámica 10 representa Gre

cia, cuyos vasos pintados pueden clasificarse en tres grandes 

ramas: vasos del antiguo estilo, vasos con pinturas negras y V! 

80S con figuras rojas. Al primer grupo pertenecen las piezas 

-de Cicladas, licenas, del Atica y de Iilo; su antiguedad -

se remonta a los siglos VIII-VII a.C. su decoración es geom4-
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trica, sin embargo, en los vasos del Atica ya hace su apa

rici6n la figura humana en escenas de procesiones de perso

najes, guerreros marchando en sus carros y escenas familia

res, son los asuntos más frecuentes. También pertenecen al 

estilo antiguo los vasos corintios de los siglos VII-VI d.c., 

cuyas caracter!sticas son la severidad de sus formas y sus 

pinturas semiarcaicas, de ah! que marcan la transici6n entre 

los productos sencillos de la ceramica primitiva oriental y 

la ceramica clásica occidental. En los vasos corintios el -

influjo art!stico venido de Oriente inspirO misteriosas se

ries de c~adl'l1pedos, aves o seres quiméricos que al ~arecer -

fueron copiados de tapices o tejidos. En estos vasos apare

cen también escenas del poema homérico, inscripciones y firmas 

del ceramista o pintor. 

El grupo perteneciente a los vasos de pinturas negras nos 

ofrece áIIforas, hidrias, cálices, etc. de carácter severo e 

interesantea pinturas de pasajes de las leyendas her6icas. 

En ellos la figura humana empezó a perde'r la quietud, tOIlÓ -

vigor y carácter, los maculos se acentuaron, la cabeza adqui 

riO mayor importancia, as! como la indumentaria, sin embargo, 

son representaciones de gran sencillez. 

Un cambio en el arte 10 representan los vasos griegos de 

figuras rojas, !Il parecer pertenecen a la mejor época del ar

te cerámico griego. Son de formas elegantes, decorados con -

asuntos mi tolOgicos, oobretodo, se :ve representada la fabula 
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de ]aco(4). 

Los pueblos cl~icos no usaron el azulejo como tal, sino 

que se valían de la poliCrO!IlÍR na~al mediante el empleo de 

mármoles de colores y la pintura, que les sema como comple

mento decorativo a la arquitectura. As!, el mosaico susti tu-

y6 el azulejo. No obstante Grecia produjo unos ex-votos con

sistentes en placas rectangulares de barro cocido siguiendO -

la misma ttlcnica que en los vasos. Hoy pueden apreciarse en 

el Museo de Louvre. 

El. arte cerámico fue introducido en Etruria por los grie

gos. En ese lugar tom6 un carácter peculiar, adquiri6 tenden

cias escultóricas naturalistas. Pero el estilo m~ original 

de Etruria es el del Mcaro negro, con el que se intentaba im! 
tar los vasos de metal. Por otro lado, la cerámica romana nos 

ofrece formas graciosas, una copia débil d~ lo griego y una -

continuaci6n de loa Mcaroa etruscos, pero en tonalidades ro

jas y relieves decorativos. 

La cerámica occidental se caracteriza, en rasgos genera

les, por el predominio del dibujo sobre el color. Óriente nos 

presenta el caso contrario. SUs cerámicas tienen como caracte

rísticas la brillantez de loa esmaltes y la combinaci6n de vi

vos colores, es esencialmente colorista. SU decoraci6n esta -

inspirada en la flora y la fauna del país, interp~etada con or!, 

ginalidM, esp!ri~ decorativo y al mismo tiempo con un reali! 

mo singular. 
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Mientras el pueblo japoDl!a es el alfarero sin rival, apl! 

ca y usa hábilmente los esmaltes cuidando la concepoión, tran!!, 

parenoia y vivacidad de los colores, el chino es porcelanero -

por excelencia ¡ concede mayor importancia a la decoraci6n. -

Ahora bien, China descubrió la porcelana en el siglo IX ¡j C. 

A partir de .. sta fecha se diversificaron las formas ¡ se ejer

ció un rápido desarrollo en las técnicas decorativas. Desde 

el siglo VII los árabes fueron intermediarios entre Oriente -

Pr6ximo ¡ Extremo Oriente, conservaron el dominio de los mares 

y fueron grandes traficantes de cerámioa ohina durante varios 

siglos. De ahí que este tipo de pip.zas fueran conocidas en di

versas partes del mundo ¡e;jercieran, sobre todo, ~n Europa una 

marcada influencia en períodos posteriores. Al parecer, las 

porcelanas que más impresionaron al Viejo Mundo fueron' las prJ!. 

ducidss en los perlados T1ang, lling y Ts'ing. Más tarde habl,!! 

remos de ellas, mientras tanto trataremos en forma breve la ce

rámica medieval europea, ya que la innuencia china en Europa 

aparece alg4n tiempo después. 

Las mejores manifestaciones de' cerwca medieval las en

contramos en Espaila, bajO el nombre de loza may6lica, ambas -

parecen corresponder a una técnica coJ:ll1n, es decir, barro coci

do y decorado con esmaltes. Fue introducida en Europa por los 

drabes~ quienes debieron de aprenderla de los persas. 

Hacia el ¡fi timo tercio del siglo XII I llegaron los al

mohades a España e introducen el uso del azulejo empleado pro-
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fusamente en les construcciones arábiges. Los azulejos más 

antiguos que se conservan en Espa1!a corresponden al siglo XIV 

y decoran le Alhambra de Granada con armoniosas composiciones 

geométrica, La técnica del azulejo consiste en cubrir una pl~ 

ca de barro con un fondo de color, por lo general blancO, so

bre el cual se trazan los dibujos y ee somete a UM segunda -

cocción; luego se le da una ligera capa de vitrificación y se 

cacen nuevamente para conseguir la transparencia del esmalte(5). 

Los muMjares introdujeron en los reinos cristianos el 

empleo del azulejo decorado con asuntos herdldicos pintados en 

color azul. IMs tarde, la may6lica y el empleo del reflejo -

metálico fueron introducidos en Italia por los ~abes y eepail~ 

les en el primer cuarto del siglo XV cuando los alfareros ita

lianos especialmente los de Toscana reemplazaron con el bailo 

estanífero el bailo plud!fero exclusivamente empleado hasta -

entonces. Con esta innovaci6n pudieron conseguirse fondoe blll! 

cos propicios para recibir una decoración policroma, con lo -

cual los artistas de aquella época, en que el Renacimiento ca

minaba a BU glorioao esplendor, hallaron fácil y propicio el 

campo de la cerAmica para BUS creaciones(6). 

Desde el punto de viste cerwco el Renacimiento· i talia

no estd marcado por los relieves de Lucca della Robbia y por 

la aplicación del esmalte de estailo en la escultura de barro del 

mismo artista. Este procedimiento es anterior a Lucca, ya -

que desde el siglo ID aparecen obres aisladas que no pertene

cen . a escueles determinadas y que muestran el primer empleo -
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de may6lica. Ademds tomemos en cuenta que los orientales -

practicaron el esmalte de la pUstica desde tiempos muy anti

-guas y al finalizar la Edad Media los aprendieron 109 cristi! 

nos. Este género de may6lica es usual en el eiglo XV, también 

se us6 para retablos de altar. Pero como hemos dicho el arti!!, 

ta que había de dar a la may6lica su mayor importancia e im

primi6 una fisonoma nueva al arte del barro fue Lucca della 

Robbia. Naci6 en Florencia en 1400, fue orfebre y escultor de 

obras de mdrmol, pero tiempo despues resolvi6 abandonar eetas 

actividades para dedicarse a la escultura en cerámica y ee ma

nifestó como un hábil ceramista y escultor. SUs obras las r!!, 

cubre con una capa de esmalte tenue hecha con una mezcla de -

cinc, antimonio y sales de plomo y al entrar al fuego adquieren 

un color blanoo lustraBa. Sus primeras obras de este género 

SCD anteriores a 1438, la mAs antigua que se le atribuye es el 

bajo relieve que representa "La ResurreCCión", hoy Be encuen

tra en la sacristía de Santa Maria de las Plores en Florencia 

(7). 

Gran parte de sus obrl!8 enriquecen los edificios flore!1. 

tinos, la razón de esta demanda es que las cerámicas de Lucca 

son verdaderas obras de arte que pueden admirarse con indepen

dencia del edifioio que decoran. Tienen un carActer marcada

mente florentino, noble, distinguido, refinado y espiritual. 

Della Robbia introdujo el elemento bucólico en el arte flore!1. 

tino, pues rodea sus figuras con frutos y plantas de la región. 

Su tema favorito es la figura humana, que la representa en el 



- 13 -

Paraiso, en escenas b1blicas, madonas, etc. En Wl principio 

emple6 solemente el esmelte blanco, después a:1a·Uá el azul -

marino para acentuar elgunos detelles, especielmente los fo!!. 

dos sobre los que destacan en relieve las figuras. Más tarde 

introdujo el morado, el verde, y hacia sus 41 timos años, el 

amarillo claro. Lucca se mantuvo esencielmente escultor, de

corador, es decir, nunca pretendi6 reducir los edificios a 

obra cerámica forrAndolos de azulejo. Tuvo como sucesores 11 

Andrea y Juan della Robbia(8). 

Otras cerámicas itelianas del siglo m son de carácter 

pictórico, pues en todo el campo del plato se pintaban compo

siciones tratadas a modo de cuadros con su fondo en perspeot!. 

va. Los asuntos eran religiosos, hist6ricos y mito16gicos. 

También hay grutescos, bustos y retratos, todo ellO ejecutado 

de acuerdo el gusto de las escuelas pictóricas del Renacimien

to Iteliano. Paenza fue uno de los centros más importantes de 

Italia, comenzó a producir a fines del siglo "I!{ pero su mejor 

época fue el siglo m(9). 

En el mismo siglo m en Francia Bernardo de Pelissy -

ejecutó obras escalt6ricas y otras piezas CODO platos c'on f~ 

tos, animeles y decorados diversos inspirado en las producci~ 

nes i telianas. Bernardo Pelissy fue un célebre artista cerá

mico, neturelista y pintor, y edquirió su mayor fema en París. 

Sus piezas comprenden tres géneros: Las primeras son piezaS -

decoradas con medellones de relieve cubiertos con esmelte bIS!!. 

co, Posteriormente produjo platos, saleros, marcos, etc., jes-
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peados en tonos pardo y azul y por dltimo, nos ofrece figuras 

de reptiles, lagartos, salamandras, ranas, pescadOS, serpien

tes, etc., que van en relieve y decoran platos y vasos y van 

esmaltados en sus colores naturales. El artista supo embell.!1. 

cer estos animales sin quitarles su realismo(IO). 

El. Renacimiento vino a cambiar el gusto artistico del -

azulejo que fue le. linica supervivencia ar!biga. Esta renove.

ci6n empezó en Espafia con el estilo plateresco al cual hubieron 

de sujetarse los azulejos. Ofrecen la mismn Ucnica y colores, 

pero ostentan el escudo imperial. El. gusto severo de la se

gunda mitad del siglo m di6 a los azulejos otro caré.cter: -

perdieron la viveza de tonos, el reflejo dorado, el efecto que 

les daba la combinaci6n de colores(ll). 

1!ientras tanto, Oriente, en particular China, producía 

obras cer!micas que a la postre serían 1mi tadas en Europa. De 

afios anteriores es la cer!mica que se produjo bajo la dinastía 

T'ang (618-906), sin embargo, dejó sentir su influencia en el 

continente europeo. Consta la producci6n de figurillas y va

sijes de tipo funerario, pintadas en color blanco, que es el 

color de luto. Con el advenimiento del 1!udismo, se decore. la 

cerdmca con escenas budistas. 

En el siglo m entra la dinast1a Ming, que marca una -

etapa de esplendor para China. En el arte cer!mico se amalga

man dos tradiciones: la mongol a que se manifiesta por el uso 

de~ ton.alidades c!lidas y luminosas, y la chine, mediante el 
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uso de crisantemos, lotos, dragones, etc; Se inician dos ti

pos de producci6n que se continuarian durante la pr6xima dina! 

tia: la destinada para el uso imperial y la de exportaci6n h! 

cia Occidente, distinguiéndose los productos llamados azul y 

blanco por su belleza. 

La exportaci6n de porcelana china se' acentda bajo la di

nastía Ts'ing (siglo mI) por 10 que hubo un alfar especiali

zado en la fabricaci6n de cerémica de exportaci6n llamado -

"Compall!a de Indias". Sus obras se carac~erizan por su ca

rencia de valor estético, ya que los encargos exigían decora

dos y formas europeos ajenos al concepto estético oriental. A 

cant6n enviaban los europeos modelos para su copia, como bla

sones, escenas religiosas, mito16gicas, de caza, reproduccio

nes de grabados, etc. 1W'ante el siglo mI esta cerémica se 

export6 a Holand~ en una cantidad considerable (12). 

Introducida la porcelana en Europa, se mantuvo en lIecr!1. 

, to su fabricaci6n, para cuyo descubrimiento se hicieron nume

rosas tentativas. De hecho, desde el siglo m se intent6 im!. 

tar las porcelanas chinas. Uno de los primeros alfares euro

peos que 'lo hizo fue el Medicis, patrocin8do por Francisco de 

Medicis, pero fue hasta el si~o mI cuando se generaliz6 su 

uso y los talleres de Gant6n entraron en decadencia. Hacia e! 

ta época, las porcelanas Ming se imitan en Savona y lIevers, en 

HOlanda, su centro mAs conocido es Delft cuyos primeros ensa

yaa datan del siglo mI, pero hasta la segunda mitad del mi! 

mo ~iglo, ea cuando imitan las porc'elanas chinas y Se inicia 
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la exportación de productos Delft y aparecen los servicios 

de mess, los azulejos, placas con paisajes, y Holanda se co~ 

vierte en uno de los centros alfareros más importantes de -

EUropa(13) • 

Con el advenimiento del Barroco, se produjo loza, esp! 

cialmente porcelana, en la que predomina la decoración pint! 

da yll1lmerosas piezas escultóricas de adorno. Las figuras de 

grupos '1 asuntos pastoriles '1 cortesanos entraron en boga. 

Hacia 1750, en Inglaterra se inventa 11i impresi6n so

bre loza 1 porcelena, es decir, estampar grabados con lIlate

nas que luego se fijan l:lediante el fuego(14). 

El Neoclásico produjo UD nuevo glnero de cer4mica ar

t:t:atical el csufeo, imitando con porcelana opaca de dos co

. lores. !ll los jarrones 1 vajillas se emplearon vivos colores 

1 volvieron a trazarse composiciones .8 modo de cuadros(15). 
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antecedentes prehispAnicos y espru10les. 

El territorio conocido como IJesoamárica, comprendía una -

zona cuyas condiciones geogrM'icas eran propicias para la agri

cultura y consecuentemente surge la cerámica, que se manifies

ta como el arte y arte-oficio más antiguo del lluevo Mundo, con 

un bagage ri~o en formas y decorado. Al hablar del arte oficio, 

me refiero a aquellas objetos que se destinaron a usos domésti

cos y rituales, pero que, hasta nuestros dbs, no se les ha da

do una categor!a de arte mayor. 

Los hombres que habitaban el área mesoamericana, de acuer

do con las ideas de Paul lIestheim, pose1an una mentalidad qus se 

regIa por un denominador comán: el mito, que se manifiesta para 

el hombre del :.léxico AntigtlO como la realidad que forma e info!: 

ma su vida, su pensamiento y BU fé, as! como su conciencia '1 • 

su subconciente. La percepción del mundo es asunto del hombre 

y su actitud anímica ante la vivencia de la naturaleza. Lo que 

los sentidos translll ten al hombre del :.léxico Antiguo es pura -

apariencia, susceptible a diversas interpretaciones. El mito -

presta al fenómeno significación e importancia, transforma el 

mundo de la apariéDcia en una realidad(l). 

La cerdmica nace como la expresión plAstica de vivencias 

espiri~Uales '1 artísticas, creada por individuos' íntimamente -

ligados con la comunidad en su manera de percibir, pensar y -

sentir. 

En las obras de barro se refleja la evolución técnica '1 ~ 
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t!stica de 108 pueblos precortesianos, a través de SU8 diver

sas etapas, pero ante tOdo, su espitirualidad e imaginaci6n -

plástica. Al principio de la civilizaci6n precortesiana, la 

vasila ayudaba al hombre, le servía para preparar y conServar 

sus alimentos' y al final de su vida fué también la vasija, la 

urna funeraria que acogIa sus cenizas. En el México Prehisp~

ni ca la arcilla no. s610 se usaba en la manufactura de loza pa

ra uso doméstico sino también, se modelaban imágenes de dioses, 

hombres, animales y sobre todo, numerosos objetos rituales, como 

VasOI ceremoniales, braseros, ldolos, sellos y vasijas que no 

faltaban en las ofrendas funerarias. Al parecer la cerAmica -

era trabajo femenino, con excepci6n de la manufactura de los -

vasos rituales para uso de los templos que era, como la de tod08 

los objetos utilizados en el culto, tarea de sacerdotes. Las 

tareas masculinas, en esta etapa, se limitaban a la obtención 

de alimentosl caza, la pesca, y más tarde, el cultivo de los -

campos. Es probable que esta divisi6n del trabajo haya sido -

comdn en todas partes del México Antiguo, hasta que en el pe

ríodo c168ico empezó a desarrollarse un intenso intercambio co

mercial entre los diferentes pueblos(2). 

El torno era desconocido antes de la llegada de los espa

ñoles, por lo que la cerlmica fue modelada a mano o bien, ob

tenida mediante el vaciado en molde. En cuanto a la decoraci6n, 

la alfarería prehispánica aprovecha una extraordinaria variedad 

de técnicas, entre las ds usuales, podemos contar las sigui en-
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tes: por sustracción, por adhesión o ambas combinadas' ¡

por desplazamiento de la materia; 

La decoración por sustracción consiste en la hechura de 

una vasija en la que todavía h11meda se graba la decoración me

diante algdn objeto punzante, as!, el decorado va inciso o 

en bajo relieve. Esta técnica la usaron los mB'1as ¡los teoti 

buscanos en la épooa clásica. 

La decoraci6n por adhesi6n se obtiene por la aplicaci6n 

de una cantidad suplementaria de arcilla o color. En el pri

mer caso, el alfarero agrega con la mano sobre la pieza toda-, 

via moldeable, pequellos pedazos de arcilla. La decoración en 

color puede ser pintura aplicada antes o después de la cocci6n 

o por doa cochuraa, mediante varios procedimientos: 

1.- Pintura al negat1vo.- Se us6 desde tempranas épocas. 

Se obtiene cubriendo el Objeto de una capa de cera en la cual 

se marcan los motivos, después,. se le da UD bailo de color, p! 

ra que las partes no cubiertas se impregnen de la tintura. La 

cera desapareced con el cocimiento. Esta técnica se utilizó 

principalmente en las regiones de TiconAn, TeotihuacAn y en la 

zona Maya. 

2.- Decoraci6n si fresco.- Consiste en pintar los motivos 

sobre una capa delgada de estuco que recibe la vasija ya coci

da. Loa colores empleados son muy variados: azul claro, verde, 

rosa pAlido y amarillo. Posiblemente esta Ucnica se empleo en 

la época clásica en TeotihuscAn '1 en la Zona Maya. 
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3.- Laqueado.- Se obtiene por la euperposici6n de varias 

capas de pintura dadas en la vasija ya cocida por vez primera, 

la segunda cochura fija definitivamente los colores. Son ca

racterísticos, en esta técnica, los objetos e¡aborados en Ch~ 

lula. 

4.- La decoraci6n hecha sobre el eogobe antes de la coc

ci6n es 111111 frecuente en las civilizaciones precolombinas. La 

mAs simple es a base de bandas de colores más o menos anchas. 

Aparece desde el precl!sico inferior en el Valle de México; en 

el precl!sico reciente en la Zona Maya. La cerá!:lica pintada 

alcanza eu m4ximo apogeo en el perIodo cldsico. Pintura 1 r~ 

lieve se combiDan en la decoración cer6mica, especialmente en 

los vasoa zoomorfos '1 antropomorfos(3l. 

La dEcoración combinada por ahesi6n 1 sustracci6n es aqu~ 

11a en que las partes eliminadas son reemplazadas por una pa! 

ta de color. Este sistema se utilizó entre los mayas. 

El decorado por desplazamiento de la materia es el que -

se conoce como estampado. En esta técnica los motivos se im

primen en relieve en las partes de la vaSija cuando la arcilla 

esta fresca 811n. El ute.nsilio empleado generalmente es un Si 

110 cer6mico o de material duro(4). 

En cuanto a los materiales, los indígenas conocían dife

rentes pastas 1 sabían que las arenas no se podían trabajar· 

en· estado puro, pues erlstia el rie9go de que se fundieran o 

secaran 8e cuecen demasiado rdpido. Para evitarlo, usaban lo 
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que se llama desgrasantes, o sea, substancias de origen orgA

nico o mineral, como cristales de mica, cuarzo,' arena volcán!, . 

ca, etc. 

ITna vez confeccionada lB cerámi~a hay ,Qlle esperar antes de 

cooerla para que toda la humedad de la pasta se haya evaporado. 

Ihrante este curso de secamiento, la cerámica es de un oolor -

de fondo ó engobe de composici6n terrosa, superpuesta al oolor 

natural de la arcilla que serría para impermeabilizar el obje

to. llP.spuás del enllobe se aplicaba la pintura vegetal o me

ral para pasar a pulimentar la pieza, para lo cual se empleaban 

pequeflas hachas de piedlta, pedazos de ouero o trapo, o bien, -

fragmentos de calabaza. La confecci6n de la vasija quedaba -

conoluUa mediante el cocimiento por fuego abierto o un horno 

de oerámica construido a base de piedras. El primer mátodo es 

el m4s simple, pero no sdmi te temperaturas muy elevadas. Era un 

horno subterráneo cubierto de una capa de estiárcol seco de f!.. 

c11 combusti6n, sobre el cual se dispersaba el carbón o la 1e

lIa. As!, el tiraje se podía regular a voluntad. La cerámica 

mAs fina fue cocida, posiblemente, en hornos diferentes, pues 

por su finura necesitaba mayor protecci6n. Estos tipos de hor

nos parecen corresponder a dos tipos de cocción: por reducción, 

o sea el horno cerrado y por oxidación en la que el aire podía 

circular libremente(5). 

En la decoración se prefieren aquellos motivos que encie

rran un simbolismo religioso, como la greca escalonada, la flor 
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símbolo de lo precioso, el carecol, símbolo de la fecundidad. 

Decoraciones que se despliegan rítmicamente en bandas horizon

tales alrededor del cuerpo de la vasija. El uso de elementos 

naturalistas se impuso tardíamente y estaba sujeto a las exi

gencias de la armonia del diseño. Nunca repetían exactamente 

la forma, color o dibujos de las vasijas. La causa de ello se 

encuentra en el pensamiento mágico de los indígenas ya que -

existía la creencia de que el espíritu que domina e inspira 

al art!tice durante el trabajo perderla su eficacil\ si la OJ1'a 

nO poseía algunos elementos nuevos. La originalidad de la c~

rámica precortesiana, en ocasiones, se limita al detalle, as! 

como a ciertas variaciones, mientras que la estructura funda

mental permanece por 10 general invariable. Pero dentro de -

cada cultura muestra una gran variedad de formas, algunas de 

ellas se usen con mayor frecuencia. El decorado es, además, el 

reflejo pUstico de la tensión anímica del hombre que 10 creó; 

la conciencia de estar a merced de potencias ajenas a ellos y 

una constante necesidad de protección mágica, que cristaliza, 

en la creación de formas simbólicas. Este tipo decorativo no 

s610 10 encontramos en vasos ceremoniales, sino también en va

sijas de uso doméstico. Ese funcional1slllo simbólico lo enc0E. 

tramos tambUn en las representaciones antropomorfas y zoomo~ 

fas, ya que la forma funcional 110 es aquella que asegura el -

manejo mAs pr!ctico del objeto, sino para el hombre de pensa

miento mágico, el objeto es l1til s610 en medida que le garant!, 

za protección de las potencias cósmicas de que depende su en!!, 
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tencia(6). 

No obstante, los temas y formas estan sujetos a cambios, 

casi sieClJlre a raiz de contactos, generalmente por J:ledio del 

comercio o tributo entre dos o varios pueblos. Esto se presen

ta por la aparici6n de nuevos elementos. Influyen también caE. 

diciones sociales que proporcionan un vigoroso impulso o no -

al desarrollo de las energias art!sticas(7) • 

. Desde el primer milenio a.e. los pueblos del México Anti-

guo se vieron ante la necesidad de exportar productos y mate

rias primas que no les eren indispensables y de importar aque

llas que les faltaban. As! nació el comercio cuyas relaciones 

se limitaban al intercambio o trueque directo entre los pue

blos vecinos. A través del tiempo y gracias a la existencia 

y conocimiento de pueblos distintos, el comercio iba tomando 

incremento y extendi6 su radio de acci6n, a la vez que el true

que de productos y materias primas se hac!a más variado y ab'S!: 

caba una mayor extensión territorial. Puede decirse que gra

cias al comercio áe estrecharon los lazos de amistad entre los 

diversos grupos y se difundieron ideas, lográndose con ello -

cierto progreso cultural y artístico. La existencia de una -

clase dirigente, el aumento de poblaci6n y las demandas econ6-

micas de centros urbanos, hicieron que Se ahondara la divisi6n 

social y se' incrementaron los oficios. As! hab!a un grupo de 

artesanos especializados y con ellos, algunos artículos estan

darizados como la cerAmica, que en clásico ya se producía en 

molde. Las necesidades de, luj o que el sacerdocio y la noble-
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za implicaban, haría que algunos centr~s se cOtvirtieran en -

productores de determinados objetos cuya oferta y demanda era 

considerable, a la vez que abríe rutes mediante la exp'10raci6n 

de otros territorios. Con ello, el comercio p~saba a manos de 

unas cuantas personas que ectuaban como verdaderos mercaderes. 

Al desarrollarse el comercio y la artesanía se inici6 la clase 

social de los comerciantes y artesanos libres. Dentro de las 

ciudades se necesi t6 producir no s6lo lo necesario pare cubrir 

la demanda interna sino tambHn le cantidsd y calidad de los 

productos que otros solicitaban, haciéndose necesaria la inte!:, 

vensi6n de los tratantes que atendían al mercado y pareleleme!!. 

te aumentaron les demandes nacidas del lujo aunado al deseo de 

ensanchar los territorios, lo que trajo como consecuencia la {;U!!. 

rra. Con ella, las peque!!as ciudades fueron desapareCiendo y 

surgieron en cambio, "provincias" de las que dependían varios 

centros urb,anos, por lo que la fluctuaci6n de los precios, ori 

ginada por 'el intercambio de mercaderlas, hizo que los produc

tos locales tuvieran un valor cada vez más bajo, en tanto que 

aumentaba el de los artículos importados. 

Los mercados más importantes del !nAbuac eran el de Tlate

loIca y el de la Plaza Central de Tenochtitlán, aunque había -

otros muchos. En estos tianguis cada mercaderb tenía su lu

gar fijo y determinado, abí se intercambiaban los productos y 

materias primas locales con articulos procedentes de lugares -

distantes., A estos mercados concurrían mercaderes locales, -

hombres y mujeres, que formaban un grupo de comerciantes en -
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pequeño sin formar una clase social especIfica. En tanto que 

los pochteca eran miembros de una poderosa organizaci6n que -

tenía el monopolio del comercio exterior(8). 

Dentro de la sociedad mexica uno de los principios bási

cos de la organizaci6n del trabajo erE. la agrupación por ofi

cios, en la cual, el artesano formaba parte de una clase inter. 

media, aunque significativa, formando linajes que se perpetua

ban. por herencia al igual que los oficios. En estos grupos -

existía la jerarquía de aprendiz, oficial y maestro, ya que 

pare. ser artífice se requería un largo estudio, por 10 mismo 

que eran independientes (7). 

Los artífices producían artículos de lujo s6lo para los 

nobles y la clase gobernante ya que esta vivia del tributo y 

los artífices vivian indirectamente también de él. De ahí que 

esta agrupaci6n estuviera íntimamente relacionada con la orga

ganizaei6n de los pocbteca que realizaba el interoambio de prl 

ductos y materias primas. Dentro de estas pequeñas sociedades, 

cada agrupación adoraba a una determinada deidad, para la cual 

celebraban una fiesta con mayor o menor derroche de suntuosidad. 

As! mismo, tenían su asamblea de gobernantes y dos jefes al -

frente, quienes juzgaban a sus miem~ros, por 10 general eran -

los maestros los que 'celebraban las asambleas para establecer 

las normas que debían obedecer los integrantes de la organiza-

. ci6n. 

Esta división en oficios no podría caracterizarse de nin-



- 29 -

guna manera de clasista, sino más bien, parecía co!'!'e3ponaer 

a una divisi6n, t¡\le en el Viejo rundo llar.!ar:!an rrrenial. .~'l!!, 

que al parecer, tenia finalidades diferentes, es decir, n¡;ru

pados en eota forma, facili tabe..~ el recaudo del tribu~o(lO). 

Ahora bien, despulls de haber visto brevemente las cultu

rae del ¡,léxico Antiguo, tan llenas de religiosidad en su arte 

y pose;üoras de una gran organizaCión política y social que -

asombrara a los conquistadores, daremos un giro geo;¡ráfico y 

artístico con la finalidad de ver las artesan:!as del pats ca!!, 

quistador, y as:!, posteriormente, poder establecer en qué me

dida se produjo el mestizaje en la cerámica durante el virrei

nato. 

antecedentes españoles.-

España es un páis eminentemente arteoano, dadas las ca

racterísticas esenciales que acompañan a su topograf:!a. So

bre la piel de toro con que geográfice.l1ente se representa Es

paña, estan esos sistemas montañosos como barreras que =ra

llaban a ·sus diferentes regiones, 10 que se tra:luce en una di

ficultad de comunicaciones en el rudo suelo espru101, 10 que -

hada a los hombres desarrollar su actividad en el limita:lo -

plano de la provi:Jcia donde habitaba. Tenía que 'superar con 

su habilidad la dificultad que la falta de convivencia con -' 

otros pueblos le imponía. Así tuvo cada región que ingeniar

se para confeccionar tantos objetos y ropas como fueron neceS:l-
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rios e S'l vida. Bn ellos se encuentra la influencia extran-

jera que dejO huella a su paso por España, la que sería el 

distintivo que había de diferenciar los trabajos que todos los 

pueblos habían manufacturado al imperativo de sus necesidades. 

Así, surge el artesanO que, con su habilidad va creando las -

artesanías de primera ne~esidad, después ser~ el gusto de cada 

artífice el que irá adornándolos hasta construir, a travás de 

las diferentes etapas, una acabada artesanía(n). 

Ahora bien, el mundo español de los siglos VII al "lJ es~ 

va dentro de dos distintos poderes y sus respectivas políti

cas opuestas: cristiano y musulmán. Sin embargo, existía una 

vida corriente a cuyas necesidades habia que satisfacer con el 

trabajo del artesB.'1o, y en ella el papel de artistas musulma

nes fue casi 11nico por ser su obra la mejor. El. carácter fun

damental de la cerámica hispana de este períOdO estriba en ser 

"loza vidriada", material de uso conotante en el procedimiento 

oriental. Esta. técnica consistía en recubrir los vasos con -

esmalte vítreo impermeable, que le hacía apto para toda cla

se de usos, al mismo tienpo que permitía darles colorido perml!, 

nente e inalterable y distinto de los propios del. barro con -

que se hacen las piezas. Surgió después la decoración poli

croma de las vasijas. Estas son dos grandes conquistas de la 

cerámica medieval: el vidJ:iado y la policroma, casi nunca us!!. 

das con anterioridad en Occidente y cuya introducción en el -

Continente Dlropeo se debe a los drabes. Como consecuencia de 

ellas surge UD nuevo concepto de 'la belleza en ~a cerámica, -
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en la cual, la obra es simplemente una vasija I1til de forma 

bella. Otra nota característica oriental, es el uso corrie!!, 

te de productos cerámicos como elementos arquitect6nicos, y3 

sea como materiales de construcci6n 'lB como elemento decorat~ 

vo, puesto que, entre los pueblos orientales la cerámica dec~ 

rati va alcanz6 una importancia muy superior a la que tuvo -

en la cultura greco-romana(12). 

Nin/lU!la cultura ha sabido sacar tanto partido del barro 

oocido cOila la musulmana, a la cual. se debe la difusi.6n por -

todo el mundo de la técnica del esmalte y la del reflejo met! 

11co. La mayor parte de técnicas y procedimientos venían de 

Persia y tlesopotamia de cuyos alfares salían productos que -

eran imitados en todo el mundo musulmán. 

La cerámica hispanomusulmana desde sus orígenes hasta -

los comienzos de la fabricaci6n granadina puede dividirse en 

dos grupOSI posiblemente el més antiguo corresponde a las va

sijas de barro vidriado de un blanco Il~ o menos puro con de

coraci6n verde azulada, cuyos contornos se seilalan con un co

lor pardo vio14ceo. Esta cerámica del período califal es la , 
antecesora de la alfarería morisca de Paterna y de Turuel. -

La cerámica de reflejo metálico es la más suntuosa de Espalla, 

se derivan de ella los productos de los alfares de Málaga y 

Granada en los 111 ti~os años de la dominaci6n musulmana. Se

cree que sU origen lo tuvo en la Persia preislámica. lID'ante 

la Baja 'Edad !.ledia, España mantuvo en el arte cerámico una hi 

...... ' ... __ .... - ..... "-_._ ... ,, •..•.. - .. --.... _--.. ---_ .. --'-----
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gemonía artística y mercantil en toda Europa, ya que en el -

resto del continente la vajilla de cerámica fue susti tuída -

generalmente por la de metales preciosos. En cambio, la Es

paña musulmana conserva los secretos de las espléndidas ma

nufacturas orientales. Mallorca se convierte en el gran ce!!, 

tro exportador de loza hispanomorisca¡ Málaga era un gran -

centro productor, en tanto que los sultanes nazaries sostedan 

en Granada alfares palatinos. Hacia el año 1400 la técnica -

malagueña pasa a los hornoa y talleres de Manises, cerca de -

Valencia, entonces en activas relaciones comerciales con el 

sur de Francia y puestos italianos(13). 

Jmoante el califato hay dos familias cerámicas: la do

rada, de figuras macizas, y la verde; de ambas derivan dos -

corrientes qlle encauzan toda la producci6n alfarera del sur 

y del Levante de España. El centro de fabricaci6n Clás impor

tante de cerWnl.c a dorada fue Málaga en el siglo XIII y XIV, 

de donde se export6 hasta los más remotos países. El éxito de 

esta alfarería se debi6 a la delicadeza de sus adornos dora

dos, al repertorio de temas, tan extenso y variado, que va -

desde los escudos nazaries hasta los atauriques. Los alfares 

reales de Granada tenían como misi6n principal fabricar azu1.ej~ 

J:'ia para decorar z6calos y detalles de los palaciOS reales. -

La fabricación granadina de carácter palatino y sin raigambre 

popular se pierde a'mediados del siglo XV, en que los reyes, 

ocupados en guerras civiles y siempre baja la amenaza de CII! 

tilla, no prestan atenci6n a obras suntuarias(14). 
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La fabricación de loza dorada y azul llega a su apogeo 

en el antiguo reino de Valencia. Seguramente entre los moros 

todavh libres 'le MAlaga, y los moros sometidos de Valencia, 

existieron intensas relaciones que motivaron la emigración -

de fBDilias de alfareros al Levante, llevando los dificiles 

secretos del oro y del azul. El centro más importante fue -

Manises con productos de fabricación mudéjar, ya que se mez

clan inscripciones de letra gótica con otras de procedencia -

nesji. En general, en el arte mudéjar, los temas que en 10 

musulman tienden a amanerarse, son tratados con unll libertad 

que dá origen a una variedad infinita de soluciones. Las !Uds 

típicas son platos hondos jarrones, cilindros para botica, -

escudillas, etc. Los colores son el azul cobalto brillante y 

limpiamente recortado, y el o,ro. En la decoración son frecueE. 

tes la figura humana y las de animales, a veces cOlJponiendo -

escenas, otras veces, las formas se llenan de color o bien, -

se contornean con Hneas gruesas. En estas representaciones 

se combinan elementos legendarios de la pintura gótica i talia

na con ,otros de procedencia oriental. La herAldica tiene un 

papel importante. En cuanto a los elementos decorativos que 

cubren todo el espacio disponible, hay las letras nesjies que 

suelen repetir la palabra ALAFIA que Significa bendición o -

prosperidad, e inscripciones góticas cuyo texto más frecuente 

es el AVE MARIA. 

Más tarde, a fines del siglo IV, predomina en los fondos 

--------~------
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la decoración ves,¡tal Robre tUl fondo punteado, per~ en 1465 

el tema freferido son las hojas de vid(15). A partir del re!. 

nado de los reyes cat6licos se inicia la decadencia, el afAn 

de producir mucho y barato, hace que los tipos se industriali

cen. Hacia 1500, estas degeneraciones florales se disponían 

en segmentos radiales a veces separados por Eneas en relie

ve. Durante dos siglos se sigue fabricando en Menises loza -

azul y dorada pero con p~rdida de sus características artíst!, 

cas, convirtiéndose en una manufactura de tipo popular. 

El gusto de la gente refinada se había fatigado de la de

cadente vajilla gótica-mud4jar, para encontrarse con los esma! 

tes. multicolores y los temas renacentistas de la cerámica ita

liana(16). 

Aparte de la loza de Manises, fueron famosos los azulejos 

ah! fabricados, que además de usarse en España, se exportaron 

a Portugal, Nápoles, Roma, ?rancia e Inglaterra. Los motivos 

decorativos son geom~tricos, florales, blasones de nobleza hi! 

pAnica o extranjera, escenas de ,~aballer!a, piadosas o emble

mas de gremios. Por lo general son piezas poligonales en las 

que esta reflejada la sociedad española del. siglo XV, 'repre

sentada con una gracia y eepontaniedad insuperables(17). 

La cerámica verde del tipo califal subsiste Bl1n despu4s 

de la reconquista. En Paterna, foco principal de una fabrica

ción que debi6 estar muy extendida entre los moros valencianos. 

A mediados del siglo nv cede ante el 41i to de la loza malsgu! 
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ña dorada y azul. Para la decoración se dibujan los temas con 

cenganeso~e después de la cocción da una tonalidad oscura que 

va del pardo al :norado. Las figuras se iluminan en parte con 

óxido de cobre que se torna de un verde claro,,! brillante. En 

los temas se funden corrientes góticas y musulmanas con una -

marcada tendencia a la estilización geométrica que asent11a su 

orientalismo (18). 

En el siglo TIrr, cuando Córdoba y Sevilla caen en poder 

de los cristianos, se emplea la azulejeda profusamente en los 

edificios religiosos y civiles érigidos para los conquistadores. 

En tales obras se prodigaban los blasones nobiliarios y surgió 

la idea de representar el escudo con toda su policroma heril! 

dica en una sola loceta. Para ello se hizo resaltar sobre -

ella el blas6n en al~o relieve y dentro de él, en bajo relieve, 

las figuras, dando a cada motivo el esmalte oorrespondiente. 

Fue un primer intento de conseguir varios colores en un I:¡iS!lJ 

azulejo con resultado análogo al del mosaico. 

En la España musulmana se fabricaron piezas de todas for

mas en barro fino sin esmaltar sobre cuyo fondo de color claro 

blanco amarillente o rojizo, se trazaba a pincel con pin~ra 

negruzca, Hneas ondulantes y paralelas, entralazada!!, etc. (19). 

Entre tanto estos tipos tend!an en España a repetirse, la 

cerAmica artística sufría en Italia una total revolución. LO.s 

ceramistas italianos discurren el sistema de esmaltar con vivos 

colores, relieves en barro y decorar con composiciones compli-
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cadas y de una gran riqueza pol{crom?, superficies lisas que 

adquieren en el horno un esmalte fino y uniforme pulim~nto. 

Estos S~ ~xpOl·ta., il ::9P:¡"", lldN no llegan a influir; en cambio 

la cerámica lisa y pOlicroma obtiene tal éxito que viene a su

plantar por lo menos en el arte aristocráUco, todos los géne

ros espalloles en decadencia. Para la loza· italiana se abando

nan los procedimientos decorativos y estilizaciones propias de 

la c~rWca, para hacer pintura sobre barro, sunque con una pa

leta pobre y con la dificultad de pintar con colores que han 

de variar por completo en el horno y cuyos efectos es preciso 

calcular de antemano. 

Con el Renacimiento, en el siglo m, se inicia en Espa

ila la revolución técnica cerámica con la llegada del artifice 

italiano Francisco lIiculoso de Pisa, que introduce el uso fre

cuente de los azules y amarillos envarias tonalidades, el ver

de, el negro, as! como medias tintas. El Pisano sobresalió en 

las cO!llposiciones de grutescos, estableci6n su alfar en Tala

vera de la Reina, ciudad de vieja tradición cerámica, porque 

en sus alrededores se encontraban las arenas apropiallas, as! 

como materiales aptos para esmaltes y bernices. En sus .1lU

mos aIIos el Pisano volvió a Sevilla pero la cerámica italiani

zante no llegó a prosperar en esta ciudad. Sin embargo, los 

discípulos del Pisano, Roque RernAndez y Cristóbal de Auzuda 

continuaron con la fabricación de zócalos '1 frontales en que 

la pureza del estilo pisano aparece alterada por el ambiente 
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hispAnico. Posteriormente, diversos artifices italianos man

tienen en'Triana el estilo renacentista. En cambio, la fabr!. 

cación de Talavera se mantinene con érl to siempre creciente. 

Lo máS notable de la fabricación talaverana del siglo m son 

los frisos de azulejos y los frontales de altares, obres en 

que el espacio se distribuye en un medallón central, reot!L'~ 

lar u oValsdo, en que se figura un motivo heráldico, religioso, 

mitológico, etc. en cuyo torno se reparten grutescoa(20). 

Los siglos mI y XVIII son la gran época de la loza de 

Talavera. En loa alfares de la ciudad ya no se cocían, como 

en la centuria antecedente, piezas importantes como retablos 

y alizares segdD la tradición del pisano, sino una profusión 

inoalculable de vajilla polícroma, que se exportaba por todos 

los reinos de la inmensa lIlonarquía hispAnica. TUvo auge entre 

todos los sectores sociales, ya que la vajilla talavera era lo 

mejor de entonces, que igualaba en belleza a la de Pisa y pr~ 

curaba imitar la porcelana china. Se hacían diversas piezasl 

jan-os, tazas, platos, etc.' Pero hacia 1720 se inicia una de

cadencia por la carestía del plomo, el esta1lo y el azul, pare 

derivar más tarde hacia lo popular aunque conservando su es

pontánea pureza decorativa, ya que los mismos pintores que iE. 

tervedan en obras mayores, emplearon sus pinceles en Objetos 

más menudos como cuencos, bec!as, fuentes, jarros, Anforas, t! 

rros de botica, etc. En el siglo mI la decoración de estaa 

piezas se limita a dos tipos: el azul con decoración reducida 
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a sencillos teman florales, paisajes y her~dica o escenas de 

batallas y cacerías: y policromías en las cuales se emplean 

tonalidades frias, . propias de esta cerámica. 

En el siglo mIl, la influencia de las porcelanas de Chi-

na en particular, y del Extremo Oriente, en general y por el 

rococó, traen a la cerámica de Talavera nuevos motivos decor! 

tivos. Eran, pues, frecuentes estas influencias adaptadas al 

rococó. Con pincel mds fino se trazaban paisajes con pagodas, 

puentecillas y árboles exóticos y m1n figurillas chinescas. -

T~Hn se modelaban figuras exentas como perros y leones al 

gusto oriental(21). 

En cuanto al azulejo, linica supervivencia ardbiga, se fOr 

maD, a veces, composiciones geométricas con azulejos monócro

mas, de decoración floral sencilla o de dos colores divididos 

diagonalmente. Abunda también el azulejo caricaturesco cuyos 

temas estan tomados, muchas veces, de xerografías y dibujos p~ 

pulares(22). 

Respecto a las corporaciones gremiales, no existieron en 

Espaila como tales sino basta principios del siglo nu. Los 

árabes, que bajo BU dominio político, principalmente en Anda

lucia, ejerciaron gran influencia respecto a las artes menores, 

tampoco estaban organizados en corporaciones j no obstante des-
, 

de los siglos IIVy IV, las artesanías toman un nuevo 811ge en . 

toda Espaila. Posteriomente se establecen los' gremios ~in PIl 
vilegios ni reales ordenanzas, y libres de ser vigilados por 
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maestros mayores o veedores. Dada la lucha que entre los mo

ros y cristianos hab!a entablada y por el peligro racial que 

supoda la residencia de los Arabes en el sur como en el centro 

de Caetilla, a tal punto de tener que dis~oner la exyulsi6n de 

los mismos(23). 

Los primeros gremios surgen en los siglos nI! y XIV en 

las regiones de Valencia y Barcelona; su antecedente se pue

de encontrar en Francia y se introduj o en Espalla mediante las , 
peregrinaciones que acudían al Sepulcro del Ap6stol Santiago, 

ae! como las 6rdenes mon4sticae, los obreros franceses que ay!! 

daron a constru!r las catedrales g6ticae '1 a los mercsderes. 

Las costumbres de estae agrupacionls tenían un carácter de co!:, 

poraciones cat6licae cuya finalidad era la del auxilio mutuo 

entre los artesanos. Era un poder de tipo popular en que los 

artesanos de un mismo oficio. buscaben asociarse '1 así poníanse 

de acuerdo en el precio de los objetos que manufacturaban, -

guardandO para sus descedientes los secretos del oficio. Man

tenían una jerarquía de aprendices, oficiales '1 maestros, de

fendiéndose oon ello de advenedizos en el oficio. Pero fué 

hasta el reinado de los re'1es cat61icos cuando se admi ti6 la 

personalidad jurídica del gremio u oficio reglamentado, en que 

se exige al artesano el exAmen para ejercer el oficio. Se c0lt 

serv6 la jerarquía entre los artesanos '1 se acept6 el nombra

miento de veedores. La cofradía, )'a completamente separada'-

del gremio, conserv6 su caráctrr religiOSO como agrupaci6n -

netamente popular,24). Intervenían en lae tiestae que se ce-
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lebraban, ya con motivo de la llegada de sus monarcas, cele

braciones de centenarios de canonizaci6n, as! como conmemora

ciones de efemérides de la historia local. En un principio la 

asistencia de los gremios era voluntaria; después, el consejo 

de la ciudad ee atribuy6 el derecho de obligar a las corpora

ciones para que asistiesen a los mencionados festejos. Para 

atender a los gastos que originaban estas celebraciones, Se -

acudía a la caja gremial cuando ésta guardaba suficientes ca!!, 

dales, o bien, tomaban dinero a préstamo. Poniendo en juego 

uno u otro recurso, presenUbanse los gremios en las procesio

nes o desfiles prOfanos y para distinguirse unos de otros a 

. lo largo del camino, hubieron de utilizarse banderas, que al 

principio fueron simples enseRas, pero posteriormente se desa

rrollaron con nuevos prop6sitos ornamentalee(25). 
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siglo m. 

nu-ante los primeros días 4e la conquista y colonizaci6n 

del Nuevo ln'undo, tanto conquistadores como conquistados se de

dioaban a la guerra; los prilteros para lograr el domnio de e!!. 

te territorio; los otros, para evitarlo. 

En la nueva poblaci6n formada por peninsulares, nos en

contramos a una variedad de gente que babía ejercido ciDJ-na

actividad o profesi6n. Unos fueron comerciantes o clérigos; 

otros se habían dedicado a le agricultura, algunos ejercieron 

algdn oficio en España o en las Antillas, y otros eren a'lentu

reros. Gran parte de ellos se dedicaban, hacia estas fechas, 

a la ¡nilicia, por lo que una minoría practicaba alg¡1n oficio 

a fin de satisfacer las necesidades mAs urgentes como eren el 

vestir, calzar, la elaboraci6n de vasijas para cocinar y coner, 

etc. Por estas causas, encontramos una gran cantidad de arte

sanos que debieron improvizarse en el transcurso de la conquis

ta y que realizaban este tipo de trabajo con una gran libertad, 

es decir, sin reglamentaci6n alguna. De ah! que en los prim! 

ros silos de la colonia no se encuentren rastros de cofradias -

ni de gremios(l). 

Junto a estos pobladores, esM el indígena con una habili

dad ya desarrollada y un oficio preexistente con el que satis

teda sus necesidades más elementales y domésticas. Otros e9-

táhan dedicados a cubrir las necesidades, los caprichos o el 
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lujo de las clases econ~micamente superiores. Había también 

un maestro que enseilaba su oficio a la gente joven y estaban 

agrupados en barrios o calpu11is, faeili tando así el recaudo 

de ciertos tributos o ilIlpuestos(2). 

Los espaíloles a su llegada encontraron una serie de ofi

cios que habían llegado a un alto grado de perfección, ya que 

el indígena era poseedor de una tradiclOn artesanal con la que 

cubrfa las necesidades vitales y de lujo, segdn 10 atestigua 

Cortás a su llegada a Tenochtitlán: "Tiene esta ciudad muchas 

pIezas donde bay cont!naos mercados ••• donde hay todos los g! 
neros de lDercadur!as que en todas las tierras se hallan, as! 

de mantenimiento como de v!veres ••• v~ndese adobes, ladrillos 

hay calle de caza ... venden mucha loza, en gran manera muy -

buena, venden muchas vasijas, tinajas grandes y pequeilas, ja

rras, ollas, ladrillos y ot?as infinitas maneras de vasija, to

das de singular barro, todas o las lDás vidriadas y pintadas"O). 

Aquí seguramente se refiere a vasijas pulimentadas, ya que el 

vidriado era desconocido hasta entonces. 

Hacia los primeros días de la colonia se inicia la educa

ción artesanal de los indígenas, quienes al contacto con las 

nuevas técnicas las fUnden con las ya existentes o bien adoptan 

los procediIDientos traídos por los espaíloles, iniciando as! un 

proceso de transculturación. NuJDerosos oficios precortesianos 

subsistieron, como fue el caso de la ceri!mi.ca, en cambio, otros 

se fueron perdiendo lentamente. 
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Para la educaci6n arte'sanal del indIgena, se establecie

ron nuevos métodos que implantaron, por un lado los religiosos 

y por otro los artesanos .que 'formaban parte del grupo de con

quistadores. Los religiosos fundaron en la llueva España varias 

escuelas en las que adem~s de enseñar a los indIgenas la nueva 

doctrina, a leer y escribir, enseñaron, en algunas, varios of!, 

cios. Por su parte los artesanos peninsulares, celosos de su 

profesi6n, oculte.ban los secretos del oficio para evitar la coa 

petencia, pues el ind1gena una vez introducido en alguna arte

sanIa trabajaba m~s barato y mejor. Entre estas escuelas tene

mos la que fund6 Fray Pedro de Gante, lego franciscano, llega

do en 1523. Su obra fue fecunda y se llev6 a cabo en la Capi

lla de San Josá de los Naturales, contigua a ,le. iglesia de San 

Francisco. El pe.dre Mendieta nos habla en su obra de la labor 

realizada por este hombre ilustre: "el primero y 11nico semina

rio que hubo en la llueva España para todo gánero de oficiaD y 

ejerCicios fue el que fund6 Fray Pedro de Gante, primero y pri!!. 

cipal maestro e industrioso adiestrador de los indios, el cual 

no se conform6 con tener una gran escuela de niños, donde se 

enseña la doctrina cristiana, a leer y escribir, sino que pro

cur6 que los muchachos aprendiesen los oficios y artes de -

los españoles que sus padres y abuelos no supieron, y en los 

que antes usaban se perfeCCionasen. Para esto tuvo en el tár

mino de la capilla algunas piezas dedicadas para el efecto, do!!, 

de los ten1an recogidos y los hadan ejercitar, primeramente, 

los oficios m~ comunes, y despuás en los de mayor sutileza. 

De esta manera muy ~n breve salieron con los oficios más de lo 
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~e nuestros oficiales quisieran·(~). 

En Michoac4n el m4ri to de haber hecho prosperar las artes 

y oficios se debe a Don Vasco de Quiroga, en colaboraci6n con 

Pray Juan de San ~liguel, quien siendo visitador en 1533, vencitJ 

la resistencia de los tarascas e inicia la evangelizaci6n '1 -

posteriormente forma y urbaniza varias poblaciones. Pero Vasco 

de Quiroga buscando no s610 la cultura, sino la alianza y unidad 

entre los pueblOS del reino tarasco, y que unos necesitan si e!!! 

pre de la industria de los otros, sin hacerse ruinosas compete!!, 

cias, descubri6, sin duda, el :nedio más acertado: dedicar a ca

da pueblo exclusivamente, a la práctica de un arte u oficio. -

Todo este trabajo y eata reforma, la inici6 Don Vasco de Quiro-

ga desde el principio de BU visita a lI1choacán como Oidor; y -

adn cuando las escuelas de indios Se !¡icieron con el fin de ev2!!, 

geli zar , algunas de éstas prestaron verdaderos servicios soc1a-

les; As!, funda en L1ichoac4n el Colegio de San nicolás en el -

qÚe había UD programa de materias escolares, pero también se les 

, enseñaba el trabajo comunal de la tierra y el aprendizaje indi

vidual ds los oficios. Procur6 que hiciesen dUles, introdujo 

varios oficios que no conocían, y finalmente, para mantener el 

comercio de unos lugares con otros, les form6 un plan en que t~ 

dos eran recíprocamente 'necesarios. Orden6 se dedicaran a tra

bajar la madera (eapula); otros, en bacer utensilios de barro 

de diversas maneras, por ejemplo en Tzin Tzun Tzan y Patamban. 

De esta manera se llegó a conseguir que los hijos tocasen el -

oficio de sus padres y as!, éstos les oomunicasen los secretos 

de BU arte(5). _ 
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En IlichoacAn, C0l'10 ¡¡n ha demá-a provincias del virreinato, 

todos, desde niños, recib1a.~ de viva voz instrucci6n moral -

cristiana; luego, los destinados a oficios manuales, recibían 

la instrucción prá.ctica correspoI:dientg. 

Quiroga por su parte, concedi6 valor a la cerá.mica preco! 

tesiana y propiciÓ diversas modalidades en los pueblos. En

Tzin-TZ'.lD-Tzan, la cerbica negra; ~n Patamban, la cerwca -

verde; en Capula, cerca de Morelia, la cerwca elaborada con 

una gran riqueza ornamental; en Santa Fé de la LIlo"1llla, en Panl 

cuaro y en Patzcuaro, la cerá.mica verde. Utilizaba el barro 

corriente para la hechura de adobes y el fino, para la lOza, 

siendo los centros mAs importantes Tzin-Tzun-Tzan y Patamban(6). 

Los agustinos, por 9'1 parte, pu~ieron el mayor empeño en 

forjar buenos artesanos. Cuando en sus pueblOS no tenían los 

especialistas indispensables, enviaban a la capital a algunos 

indígenas para que recibiesen la necesaria instrucci6n y forma

ción artesanal. 

Las condiciones naturales influyeron en el desarrollo de 

diversos oficios: por ejemplo: Tiripitío estaba rodeado de bos

quea, por lo que favoreció la carpintería, aunque tambien apren 

dieron otros oficios como la alfarería. De este modo, Tiripi

tio lleg6 a ser centro de irradiaci6n y una especie de escuela 

central de J.!ichoacá.n(7). 

Acerca de los dominicos tenemos pocos datos, se cree que a 
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ellos se deben, en primer Urmino, la introducción .lel vidria

do, y más tarde, la de la loza de Talavera, sip.ndo el lugar -

más antiguo en este tipo de producciones, Puebla, que durante 

la colo~i~ go~ó del :nonopolio de la industria de la mayólica(8). 

Puebla o Puebla de los Angeles, fué fundada cono nueva ci!!. 

dad por. los españoles en 1532. A principiOS de ese siglo sus 

productos de algod6n, lana, vidriería y cerámca estaban bien 

establecidos. En la región poblana se había producido cerámi

ca desde tiempos anteriores a la conquista, pero el vidriado 

fue introducido de España. 

En los primeros días de la historia de Puebla, los frailes 

dominicos, viendo la aptitud de sus feligreses indígenas en 

ia manufactura de cerámica nativa y deseosos de obtener mosai

cos para el monasterio e i51es1a que estaban construyendo, e!),

vían un aviso a loe dominicos establecidos en Talavera de la 

Reina en la provincia de Toledo, España, par~ q\le los frailes 

que pasaran a México aprendieran el proceso de la alfarería 

española, para que enseñaran al indígena la nueva técnica(9). 

Este proceso ds aprendizaje, lógicamente llevó algdn tie!!! 

po, a pesar de la habilidad e ingenia del indígena. Pero Ber

nal DIaz del Castillo nos di·ce al respecto: "Los más indios n!! 

turales de estas tierras han aprendido muy b1en todos los ofi-

, cioa que hay en Castilla entre nosotros, y tienen sus tiendas 

de los oficios 'i obreros 'i ganan de comer a ello" (10). 
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Los indígenas mejoraron el conocimiento que ya tenían, apli 

cando los métodos hispánicos importados, aventajaodo en IllUchos 

casos a sus propios maestros espafloles. As!, 109 alfareros que 

conocían y manejaban ya el torno, adoptaron el vidriado en su 

cerámica. Oon esto ya vemos el fen6meno de transculturaci6n -

sobre los grupos abor!genes mediante el lenguaje, la religión, 

los usos y costumbres de Espafla impuestos, en la inmensa mayo

da de los casos por medio de la fuerza, Esto hizo .que la me!!. 

te y la técnica del trabajador indígena evo1ucionaria hacia la 

visión de la plástica 'J la artesanía de los europeos. Sin em

bargo los maestros espafloles, en ocasiones, aceptaron dentro 

de sus talleres el procedimiento nativo a seguir, que por una 

buena parte de la población artesana indígena que sobrevivió 

a la toma de Mértco-Tenocbtitlan, fue a nutrir con elemento de 

trabajO diversos talleres que se ibao creaodo de los artesa

nos europeos (11). 

Al correr del tiempo, I! las autoridades se les presentaron 

ciertas dificultades por la gran variedad de gente que formaba 

la poblaci~n naciente. Eran problemas, entre otros, relacio

nados con el establecimiento 'J funcionamiento regular de los 

oficios y artes industriales para poder llenar las necesidades, 

cada vez mayores que el desarrollo social. implicaba. En. primer 

tármino, tenemos las Actae del Cabildo, aunque es de suponerse 

que en esos tiempos, a falta de le1 escrita, la costumbre !ue~ 

se la ley soberana de los oficios en los inoipientes talleres 
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u obradores. Pero ante evillentes anomalías, Se s1nti6 la nec2, 

sidad de establecer una regla general. Había que dar una re

glamentación que defendiera a los trabajadores contra los in'!! 

biles '1 mal intencionados. Sin embargo, es hasta el siglo mI 
cuando vemos florecer el gremio de laceros con sus respectivas 

Ordenanzas, teniendo como modelo las espailolas(12). 

Ahora bien, el arte de la cerámica floreció en la llueva Es

paila muchos años antes de la llegada de los espailoles '1 fue, 

sin duda, uno de los oficios que m!s calidad esUtica alcanzó •. 

En la ~poca de Moctezuma Xoco'Jotzin, los rlfareros abandonaron 

la extremada curiosidad en los detalles, sé! como en el dibujo 

lineal, pero en cambio fue sustituido por un naturalismo(13). 

Al iniciarse la conquista, como es de suponerse, la alfa

reda indígena toma acaracterísticBs de d~cadencia¡ por regla 

general Be hacen las formas 'la conocidas, pero con una deoora

ción decadente, 'la que su mayor preocupación era defender el 

territorio que les pertenecía. A esta ~poca corresponden al

gunas vasijas con escasa decoraci6n que. puede ir en el interior 

o exterior del objeto. Este tipo de utensilios fueron los pri 

meros que usaron los espailoles para los usos m!s comunes. 

Una vez efectuada la conquista, Cortés con el consentimie!!. 

to de sus cJlpi tanes decidió levantar la nuen ciudad en el mi! 

mo lugar donde se alzaba la antigua capital de los aztecas. -

En la erección de las villas 1 ciudades participaron los arto! 

sanos en forma acU va. 

En la creación de la capital de la llueva Espaila, quedaron 

.lttIQTIiCA CIQIIr:¡ ,! I!~ b: "' 
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comprendidas las calles de,stinadas a toda clase de artes y 

oficios o especialidades que desempeñaban los artesanos. Es

tos estaban situados en la calle que atraviesa la de Tacuba(14). 

Probableme~te a esta ~poca corresponde la cerámica llama

da "de contacto', es decir, aquella donde empiezan a fundirse 

los conceptos estéticos europeos con los indígenas. Este ti

po de cerámica convive paralelamente con la de tradici6n pre

cartesiana. Este fen6meno lo encontramos en los primeros ellos 

de la colonia y al1n a través de la historia de la cerámica co

lonial, ya que la nueva cultura no podía terminar ,de una mane

ra tajante con las viejas tradiciones y con una cultura de tan 

hondas raices. 

Así, vemos surgir nuevas formas, pero elaboradas con t~cni

cas prehispfulicas i es decir, el barro cocido y pulido, que en 

ocasiones presenta una decoraci6n esgrafiada. 

Las formas europeas introducidas en este siglo, son, por 

regla general, medievales. Encontramos también algunas figu

rillas de tipo europeo que revela la mano indígena, tanto por 

la interpretaci6n como por la Ucnica, algunas representan an

gelitos, otras, tipos marcadamente europeos. 

Existen otra clase d~ obje~os en los que el choque de las 

dos culturas es más patente SIIn. Tal es el csso de una vasija 

,encontrada recientemente en Cholula por el arque610go Jorge 

R. Acosta. Es una vasija del siglo ro de forma y técnica in

dígenas, tripode, y en los soportes posee sonajas. Pero la 

peculiaridad de esta pieza radica en un sello espa!!ol que apa-
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rece en el fondo como dnico adorno de la miema. Este sello 

ha sido objeto de varias hipótesis: unos afirman que puede 

ser la marca del alfarero; otros, la marca del propietario. 

La hipótesis más lógica es la primera, 1a que en España ha

b!a la usanza de que el alfarero pusiera su marca en cualquier 

obra por U elaborada. 

Entre las nuevas formas encontramos candeleros de barro -

cocido sin ninguna decoración. 

Por otro lado, en Oaxaca, la '111 tima etapa precolonial c~ 

rresponde a la cultura miIteca. A ella pertenece una cerámi

ca polícroma llamada crema fina 1 sus variantes: rojo sobre -

crema fina, la cerámica crema gruesa, gris dura pulida y la 

cerámica polícroma estilo miIteco-puebla. En este estilo en

contramos braseros, incensarios, con asas huecas o una larga 

asa 1 dos soportes, figurillas moldeadas, raspadores de barro, 

etc. 

De los primeros años de la época colonial, la que los ar

que6logos llaman "fase convento·, encontramos en la cerámica -

restos de influencia europea. Los sitios más importantes son: 

El Convento de Yanhui tlán, la Casa del Cacique, si tueda en el 

mismo pueblo, 1 el molino hecho por los 40minicos en el Ran

cho de Guadalupe del pueblo de Chind'l1a. Dlrante este per!odo 

se continu6 haciendo cerámica indígena perteneciente al esti

lo miIteco puro (1530), es decir, con decoraciones a base de 

vistosas grecas. Pero en los lugares anteriormente menciona-
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dos encontramos ya una clara influencia europea, o bien reatos 

de cerAmica netamente europea, como son jarras aceituneras. 

Al igual que en otras regiones de la Nueva España, embos esti, 

los contindan a través de varios siglos o bien se funden en un 

mismo objeto dando como resultado el mestizaje arUstico(15). 

L6gicamente se lleg6 a un momento en que por este conta2, 

to de las dos culturas, se influyeron rec:lprocamente, de tal 

modo que no todo puede atribuirse a la cultura espaflola, ni a 

le. indlgena, sino que ambas crean un nuevo producto: la cul~ 

ra mestiza. Toda obra artística desde los primeros dias de la 

conquista, muestra la mano del artista indlgena, que fue modi' 

ficando lenta,' pero firmemente, la concepci6n y ejecuci6n de la 

obra. De esta orientaci6n resulta el arte colonial que revela 

en todas sus obras una originalidad positiva que ya no es esp! 

ñola(16). 

Dos aportaciones vinieron a revolucionar la cerAmica pre

bispAnica, estas sonl el torno, posiblemente introducido por 

los frailes, y el vidriado. Este l!ltimo fue introducido en -

Espafla por los Arabes. Junto con estas aportaciones del Vie

jo Continente a la t~cnica artesanal, aparecen tembi~n ios mo

tivos ornamentales moriscos y posteriormente, formas y decora-

ciones tra1das de China y Jap6n, que mezcladas con las ya erl!!, 

tentes, produjeron el arte cerAmico nuestro. De los Arabes -

. procede tembi~n la manufactura de la loza may6lica que se pro

page, más tarde por toda europa. A la nueva Espafla introduje-
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ron el uso y la elaboraci6n de may611ca los frailes espa.!1o

les. Así, la rueda del altarero posibilit6 el moldeado de 

objetos de aroilla con mayor rapidez '1l1ber~ad de la que go

zaba antes de su invenoi6n al igual que el rldriado(17J. 

En primer término el indígena aprendi6 el vidriado, por 

lo que gran parte de objetos pertenecientes al siglo m es

tan hechos bajo esta técnica. Así, encontramos piezas vidri! 

das, aunque de un acabado burdo' '1 defectuoso, por lo que pro-

bablemente fueron hechas por indígenas el principio de su a

prendizaje. Las formas, son diversas; unas xa oonocidas por los 

indios, otras, son formas nuevas, como grandes jarras oon asas 

de gran tamallo. 

En un principio el vidriado cubre 11nicamente la mitad de 

la pieza. Estos Objetos eran destinados generalmente para -

usos domésticos '1 tienen como característica que estan decora

dos a base de sellos probablemente de prooedenoia europea. La 

base para afirmar tal hip6tesis, es la uniformidad que existe 

entre uno y otro. Por regla general, aparecen decorando el -

cuello o la panza de la vasija. No se sabe a ciencia cierta: 

si estos sellos fueron hechos eIprofeso para la decoraci6n de 

este tipo de cer4m1ca, pero la doctora Florenoia J. !.lUller, -

Directora del Laboratorio de CerAmica del "Proyecto Cholula", 

ha pensado que pudieran ser moldes para la elaboraci6n de ho! 

tías. Gran parte de estos sellos tienen pequeRas dimensiones, 

unas, tienen un diAmetro no mayor de una moneda de oinco cen-
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tavos, las m!s grandes, son del tamailo de una moneda de un pe

so. La inmensa mayorla tienen un dise!!o floral, otras, geo

métrico o bien formas de animales, siendo las m~s comunes la 

del pez, el gallo y el !guila bicéfala. Ahora bien, entre -

los mismos sellos encontramos unos de forma de chile o peqUe-

!las mazorcss, son de dimensiones reducidas no mayores de un -

centímetro y medio. Aparecen en las vasijas alternadas con -

aquellos medallones. 

M~ tarde, a fines del siglo, vemos surgir otras formas 

y con un vidriado m~ uniforme y perfecto, como candeleros. 

Otras vasijas bechas posiblemente en Puebla al final de esta 

centuria, presentan caracterlsticas distintas: el vidriado el! 

pieza a aparecer cubriendo la parte interior y exterior de la 

vasija y no poseen decoraci6n alguna, por lo general son pie

zas pequeñas y de formas todavía imtlgenas. 

Hasta hace poco tiempo se hab:!a pensado que en el siglo 

ro no se había elaborado may6lica en la Nueva Espaila, pero 

recientes excavaciones llevadas a cabo por el arque.ólogo Jor

ge R. Acosta, en Cholula, se encontró una pieza de may6lica -

hecha totalmente conforme al gusto espailol,' por lo que' ha da

do pie a una serie de hipótesis i por BU perfección se cree que 

fue hecha en la Nueva Esp8lla por algdn alfarero peninsular, 

ya que el indígena apenas aprendía el vidriado. Ahora bien, 

otra hipótesis afirma que fue trirlda d~l Viejo IomIdo, por lo 

tanto, la ideá de qUe eiI I4I1co la mayólica se alaboró basta 
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el siglo mI no ha sido completamente 4escal'tada. 

En la Nueva Eepalla ae ~a el nombre de "Loza" a todos los 

objetos o utensilios de uso diario hechos de arcilla o barro, 

ya sean vidriadas o sin vidriar; por lo que la loza puede di'!, 

dirse en dos grandes calidades: la loza comdn o de barro cocido 

y la loza vidriada. La producci6n principal de la primera se 

encuentra en el Valle de }!Alico, Michoac6n, Oaxaca, Tlexcala, 

Chiapas, Guerrero y PUebla(18). 

En algunos sitios del Altiplano, principalmente en Mete

pec, en el Valle de Toluca, la alfarería permaneci6, en cuanto 

a su tAcnica, estacionaria, debido principalmente a su economia 

agrícola y a las actividades de tipo artesanal que se manifie! 

tan en las cOJllWlidades indígenas, juega casi siempre un papel 

complementario de las actividades agrícolas. Esto explica el 

porqd la loza de Metepec es inferior en calidad a la de Tons-

1!l. y PUebla, aunll.ue puede ser superior en fantasía y aptitud -

creadora. En Metepec la alfarería colonial tuvo poco adelanto, 

ademAa" por la falta de una educaci6n artesanal y una técnica 

a prop6sito Il.ue estimulara el descubrimiento de nuevas fomas. 

En realidad, la elfaréria de Metepec fue y es producto del g~ 

nio creador y la habilidad artística de. sus artesanos. Naci6 

'1 le desarron6sln cambios bruscos, conservando ciertos diseflos 

decorativos indígenas '1 mestizos, pero siempre con el dominio 

del elemento aborígen(19). 

Concluyendo lo que se ha dicho, tenemos que la alfarería 
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colonial es la mezcla de técnicas artesanales, prehispánicas 

y espallolas en constante lucha por imponer su estilo. El ar

te colonial, a pesar de las influencias europeas importadas de 

la Metrópoli o bien de otras partes, presenta huellas del es

plri tu autóctono de los artesanos encargadOS de realizar las 

obrRs. La artesanla colonial frecuentemente resolvió el pro

blema de las influencias impuestas y casi insuperables. Es 

decir el indlgena supo imprimir ciertos caracteres prehispá

nicos a las formas espaflolas introducidas como modelos,! rea

lizaron así, un verdadero mestizaje, confundiendo y fundiendo 

'sus t~cnicas propias con las espallolas. La alfarería mestiza 

adquirió as! una fisonom!a propia e inconfundible. Las nece

sidades econ6micas '! el sentimiento artístico indigena es lo 

que dió nacimiento al arte aborigen cuya belleza y superiori

dad sobrepasa por muchos conceptos a otras artes primitivas. Son 

los elemantos primarios de las perfectas grecas y los motivos 

ornamentales que se ob'servan en las obras de arte indígena, los 

que más tarde, aprovechando conocimientos europeas y asiáticos, 

pero sin perder su carácter y su fuerza, van a formar el ar-

te colonial y el arte popular(20). 

El impacto de la conquista, la implantación de una nueva 

cultura, el establecimiento de nuevas normas de vida, trans

formaron, cuando no desaparecieron, diversas manifestaciones 

del arte indlgena. Sólo el alto gradO de cultura'y sobre to

do, la riqueza humana que supone un pueblo de consumados arte

sanos, contribuyen a su mejoramiento con artesanias que lo eE 
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riquecen y vigorizan con nuevas herramientas, t~cnicae, mate

riae primas, formas y diseños. 

Los conquistadores trajeron un conjunto de expresiones -

de arte, concebidas bajo un criterio que no era el de repre

sentación jéroglífica, expresiones que fueron poco a poco aei

miladas e incorporadas al arte nativo, tal como veremos en la 

loza de Talavertl llbricada en Puebla. 
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siglo mI 

El siglo mI marca, sin duda, la época de oro de la -

cerámica colonial, ya que bacia estos tiempos, la conquista 

militar y espiritual se habian conaumado, al menos en la ca

pi tal de la llueva Espafta y en pueblos vecinos a ella. Aunado 

a esto, el indice de poblaci6n hispana habia aumentado consi

derablecente en este territorio, por lo que las técnicas tra! 

das por los europeos invadían, cada vez m!s, los conceptos -

estéticos del Nuevo Mundo, aunque sin llegar a imponerse de 

una manera radical. A través de la historie de la cerámi

ca colonial, veremos que buba muchas manifestaciones de técni 

cas indígenas, y edil mM, decorados,. A pesar de ello, el iD

d!gena, algunas veces por fuerza, otras, por su propia volun

tad, habia asimilado algunas técnicas cerámicas traídas por -

los conquistadores, como el vidriado y el uso del torno. As!, 

una vez adiestrados eD estas nuevas técnicas, prOducían bajo 

la vigilancia de los maestros españoles innucerables obras -

cerál!li.cas, y al parecer algunas may6licas. Estas se disper

saron por todo el territorio, ya en casas de 109 conquistado

res, en conventos, pero muy especialmente, se distribuyeron 

en las misiones del norte del territorio y en los presidios. 

As!, encontramos que a lo largo de este siglo se elabo

r6 cerámica en diversos sitios de la Nueva Espru1a, pero in

dudablemente uno de los mAs destacados. fue la regi6n poblana. 

La raz6n de esta supremac!a radica en que es un sitio de tr! 
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dición alfarera por excelencia. Si nos remontemos a la épo

ca anterior a la conquista, nos encontraremos que en esta re

gión se elaboraba la mejor cerámica, entre otra, la que usa

ba la nobleza en BUS grandes conmemoraciones, en las que no 

faltaba la cerámica de Cholu1a. Además esta región posee los 

materiales necesarios para ese tipo de cerámica. Esta tradi

ción se extendió a través de la colonia y se prolonga a'dn ha! 

ta nuestros días. 

Una vez que los indígenas dominaron en oeyor o menor -

medida la técnica del vidriado, se inició un proceso de apre!!. 

dizaje mediante el cual se empezaría a elaborar la cerámica -

tipo mayólica, que en un principio estuvo en manos de penins~ 

lares. 

! mediados del Siglo, In tema de la belleza de las may~ 

licas poblanas se habia extendido en la Nueva Espafla, y al1n 

habia traspasado las fronteras y habia llegado a la Metrópoli. 

Con ello, la demanda de estos prOductos aumentó considerable

mente y en consecuencia, los alfares se ~tiplicaron sin ni!!. 

guna restricción. Asi, surgió la necesidad de organizar una 

asociación para protección mutua entre los artesanos. Apare

ce entonces el gremio de loceros y junto con Ell las Ordenan

zas para la reglementaci6n del oficio. Las Ordenanzas se hi 

cieron, en un principio, tomando como modelo las espaflolas, 

asl como la asociación gremiel. Se expidieron algunas normas 

q'le regulaban la preparación de los barros y esmaltes, la ca

lidad de la loza, la venta de la mercancía, etc. Para llevar 
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a cabo estas gestiones se nombr6 al penínsular Diego Salva

dor Carreta, quien obtuvo la autorizaci6n del virrey de la 

Nueva Espaila, Don Luis Enr!quez de Guzmdn, Conde de Alva de 

Alatriste(l); !As tarde se llev6 a cabo una junta de maestros 

para nombrar veedores y diputados que estudiaran y formularan 

las Ordenanzas, para que éstas a su vez, fueran aprobadas por 

el virrey. Se eligió como veedor al miamo Diego Salvador -

Carreta y por diputados a Dam!an Hernoodez y Andr4s de Haro. 

Una vez electos, se formularon las Ordenanzas, que en síntesis 

asientan lo siguiente: 

Los alfareros para ejercer el oficio debían de ser exa

minados previamente por los alcaldes y veedores, nombrados 

éstos cada silo por los maestros, los que, además visitarían 

los talleres para denunoiar la obra que no estuviera fabrica

da conforme a las Ordenanzas. Para el cargo de maestro, se 

daba primacía al espailol, ya que no se admitía ni negro ni -

mulato "ni persona de color turbado', s6lo espailoles, los qus 

una vez examinados, podían poner su taller. 

En lo relativo a la manufactura de la loza, se distin

guian tres géneros: la fin'a, que parece corresponder a la que 

se hizo conforme al estilo Talavera, la CaD y la amarilla, 

para cuya elaboraci6n debían examinarse en alguno de los tres 

géneros o en los tres. 

Se guardaban ciertas distinciones para las viudas de los 

maestros, ya que podían continuar ejerciendo el oficio sin -
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eXMIen al igual que su ~ijo, por lo general el primogénita, 

pero una vez pasado el lapso de tres ailos, debía exWnarse. 

Para la fabricación de la loza debia observarse lo si

guiente: 

El barro deb1a ser colado para que saliera con el coci

miento lla perfección que 8e requer!a para su calidad. El 

esmelte utilizado para la loza filia, debía contener una arro

ba de plomo y seis libras de estallo, Con esta mezcla, se -

cubr1a la pieza y s1 iba pintada se delineaba de un tono ne

gro delgadO y uniforme. La loza coll1l1n debia bacerse con una 

arroba de plomo y dos libras de estallo. 

Entre las Ordenanzas que llormaban la conducta de los -

elfareros, encontramos las Siguientes: 

Quizás la más importante era la de que cada maestro de

bía tener su marca, miama que contaba en su carta de exMIen. 

linio amente los maestros podían vender sus productos -

en sus casas, tiendas p11blicas y plazas. 

El aprendiz, una vez adiestrado, debla examinarse para 

ascender a oficial. 

Estas Ordenanzas fueron aprobadas por el duque de Albur

querque, virrey de la llueva EspaJ!a e~.1659 y se dieron a con~ 

cer en la ciudad de Puebla en 1676. No obstante, estas Orde

nanZas resultaron confusas, causa por la que se cometieron V! 

rios fraudes que pon1en en peligro la fama de la loza poblll1Ja 

y capitelina. Oonscientes de ello, se ampliaron 1 explicaron 
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estas Ordenanzas, sobre todo en el terreno artistico. Estas 

refonlas se aprobaron en 1682 por el conde de Paredes, Mar

qu~s de la Laguna y se pregonaron en el mismo año (2). Queda

ron de la siguiente manera: 

Los platos y escudillas pintadas de azul, las porcelanas 

y platos grandes deblan ser aborronados, es decir de azul y 

dos colores. En la parte blanca llevarla 11nicamente la marca. 

Le decoraci6n deMa hacerse a base de lazos pintados en 

azul y acabados en negro, con sus pintillas a los bordes. Pa

ra que hubiera alguna variación, la loza fina eeria hecha 

a imitaci6n 'lIe la de Talavera, con figuras y ramos de colores. 

En lo refino deblan ser sus pinturas a semejanza de la 

loza de China con un azul muy intenso. 

Dentro del gremio habia una jerarquia bien definida, 

en la que se distingu1an, entre otras categorias, las de apre!!. 

diz, oficial y maestro, cada uno de ellos con sus derechos y 

obligaciones. Generalmente el lugar de residencia era la cl! 

sa del maestro, donde se encontraba instalado el taller y 

al11, maestro, oficiales y aprendices, participaban de ,una -

vida familiar cuyo jefe era el maestro. 

En las Ordenanzas por lo general, no' hay referencias -

acarea del tiempo necesario de aprendizaj e, ni se especUica 

la edad en la cual el interesado era recibido en el taller, p2, 

ro comunmente era a temprana edad. Pasado ilgdn tiempo, el 

aprendiz, a juicio de los veedores, convertiase en oficial, -
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Conocfa ya los secretos del oficio y demostraba la habili

dad necesaria que el gremio pedia para darle el titulo. PO! 

teriormente, el oficial podía solicitar por escrito su ed

men al' Cabildo, probando los años que había trabajado como 

laborante. Estos exAmenes constaban de dos partes: la teó

rica y la práctica. Este. tenía lugar en el taller del maes

tro o bi,en en el Ayuntamianto. Se principiaba por la parte 

teórica, sí el oficial era aprobado, se pesaba a la práctica 

bajo .la vigilancia de veedores o jueces del gremo. Estos 

exAmenes se revestían de cierta solemnidad muy al gusto de 

la ~poca. Si el oficial salía airoso del exAmen, el alcal

de o veedor del gremio le lefa las Ordenanzas y le bacía ju

rar fidelidad a su oficio sobre las reliquias del santo pa

trono de la cofradía. Ante el escribano del Cabildo y dos 

testigos más se otorgaba la Carta ExAmen. Podía ya, si sus 

condiciones económicas se lo permitían tener taller propio 

y recibir en ~l a aprendices del oficio (3) • 

En la compleja jerarquía gremial existían otros perso

najes de mayor importanCia, entre los que contaban el Teso

rero o Clavario, que era elegido entre los maestros del gre

mio de mayor renombre y su Obligación era cuidar del erca, -

cobrar derechos de ingreso, exámenes y multes de diversa í~ 

dole, Además, como su nombre lo indica, el clavario tenía a 

su cargo la custodia de las llaves del arca. Por lo general 

era ssistido por el pidor de cuentas, quien daba su venia pa

ra tl manejo de los fondos que hacía el clavario(4). 
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La EIltoridad del gremio estaba constituIda por mayora

les, alcaldes y veedores lUle eran elegidos por votación pop!! 

lar entre los maestros. El veedor tenIa la obligación de -

. examinar a los candidatos a la maestría, presidir las fies

tas y asambleas del gremio, controlar la fabricación y venta 

de los productos, bacer visitas domiciliarias, velar por el 

bienestar, auge y decoro de la corporación, entre otras co

sas •. El Alcalde constitula otra suprem~ EIltoridad gremial 

y representaba al gremio en actos oficiales. Sus facultades 

eran parecidas a las de los veedores, pero se les reconocla 

un orden jerArquico superior, ya. que daba testimonio de su 

elecci6n la Piel Ejecutoria como representante del Cabildo 

de la ciudad. Había un mayordomo que era elegido para el 

cuidado de la cofradía. 

La Junta de Gobierno estaba formada por los maestros 

de mayor renombre. Ere. un especie de'cuerpo consultativo 

para buscar la solución de los asuntos y problemas lUle al gr! 

mio se le presentaran. Mediante esta orgenizaci6n quedaban 

practicamente eliminados los ~tesanos inéptós, ya' que una _ 

de las coaas que más influyeron para el florecimiento· de las 

artes industriales en la Nueva Espaila fue indudablemente, la 

formaci6n de gremios, es decir, la clasificación legal de 

oficios para reglamentar la producci6n y los impuestos res

pectivos(5). 

Otro aspecto de la organización artesanal era la co!r! 

dia o sea, la versión religiosa del gremio, tan de acuerdo -
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con el espíritu de la dpoca. Tenía como finalidad principal 

el alUilio IIlIltuO 1 estaba bajo la advocación de uno o mda -

·santos. La cofradía de los loceros estaba protegida por S~ 

ta JUsta, l' para la celebración de sus fiestas acudían a la 

iglesia de Santa Veracruz en la capital de la llueva España. 

Existían diputados de fiestas ilue cuidaban de los ·pormenores 

para ilue nada deslucieran las ceremonias. La cofradía tuvo 

por parte del artesanado, una franca 1 decidida aceptación 

a pesar de la cuota ilue debían entregar para disfrutar de -

los beneficios( 6). 

Dentro del aspecto social del gremio, el español gozó 

de los mayores privilegios, siendo el dlIico ilue podía ascell 

der dentro de la jerariluía gremial. Aunilue mAs bien se cree 

que fueron criollos, mestizos 1 aW1 indígenas los maestros 

ilue regían al gremio, ya ilue el peninsular venía, llor lo ge

neral, a hacer fortuna y no a trabajar en el miSIlO oficio·

ilue había desempeñado en Espaihi. De esto se deduce que el 

requisito de limpieza de sangre era eldatico y mda bien pa

ra salvar los derechos 1 privilegios de los criollos (7) • 

La situación del loe ello indígena hacía el siglo mI 
era favorable. Se le aceptaba CO!110 aprendices, oficiales y 

maestros, existiendo la opción para ¡¡us los indios 1 sus -

mezclas se examinara y poseyeran tienda o taller con sus re! 

pectivos aprendices y oficiales. Tenían acceso a'laveeduría 

.y alcaldía y ~ ciertos privilegios como por ejemplo: la 

duración del aprendizaje era indeterminado. Además exisUa 
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otro privilegio: "Que ninguno se entrometa con los indios 

en las plazas donde venden" (8). 

Tanto el negro como el mulato estaban prácticamente 

excluidos de la organización gremial, aunque más tarde, por 

su mlmero creciente, se les, ocupó en los oficios. 

El aspecto artístico es uno de los más interesantes, 

pues rsfleja la existencia de un intercambio cultural, y la 

unión de dos culturas.Hacia e:Jta época estan presentes en la 

cerámica las tradicionés hispanas, indígena y oriental. To-

, das coexisten por separado, o bien, se amalgaman en un mismo 

Objeto, entregándonos además de la obra de arte en sí, un -

verdadero documento, hist6rico. 

J)¡rante este siglo la fabricación de las piezas consi!!. 

tía en el uso' de dos tipos de barro, uno de color parduzco 

que llamaban negro, procedente del cerro de Loreto, cercano 

a Puebla; otro de color blanquizco un poco rosado, que se en

cuentra en Te otihuncán , en Tecali, Puebla. Estos, una vez 

mezclados y balidos por los pisadores y eliminadas las ilIlpu

rezas, se moldeab~ la vasija en torno y se ponía a secar pa

ra pasar a la primera cocción, o que duraba unas seis horas. 

Pasado ese 'tiempo, sacábanse las piezas y se sumergian en un 

líquido preparado para el esmalte, compuesto de plomo y es

tallo, mezclado en la prop?rción de veinticinco libz:as 'del -

plomo y seis de estall~, con agua, arena y un poco de melsn°· 

para hacerlo adl¡erente. Tan luego como se secaban, se "son! 

ban" eliminandose'las piezas rotas'y rajadll9, '1 se procedía 
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al decorado con colores preparados a base de 6xidos metdl.! 

cos 'J se sOr:1et!an nuevamente al fuego durante treinta 'J -

seis horas(9). 

En la preparaci6n de los colores se usaban el cobalto 

para el azul, el hierro 'J antimonio para el anaranjado 'J el 

amarillo, el manganeso para el pardo, morado 'J negro, 'J el 

cobre para el verde. El rojo no se produc!a, sino que se 

dejaba el espacio libre para rellenarse con pintura de acei

te. El azul era un color grueso que formaba un perceptible 

relieve (10). 

Por su decorado, la loza de Talavera de Pusbla puede 

dividirss en tres escuelas: 

La más temprana, bajo la influencia árabe o hispano

árabe que surge a principios del siglo mI. A continuaci6n 

se da la influencia espai'Iola o de Talavera" que parece ser)! 

na derivaci6n del Pisano, que va de 1600 a 1780. Y por 41-

til!lo la que continl1a la tradici6n arUstica de la porcelana 

china y que surge hacia mediados del siglo. Estas escuelas 

coexisten a través de esta centuria 'J su influencia se pro

longa hasta nuestros d1as. :Esto de un modo general, pues a 

menudo se confunden las tradiciones moriscas, chinas, espa

!lolas e ind1genas en un mismo objeto(ll). 

As!, las primeras piezas de may6lica que se elaborarj)n 

en el siglo mI fueron baj o la influencia r:1orisca que se ma

nifiesta p,or la abundancia de flores 'J elementos geomátricos, 
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atUlque más tarde, alrededor de 1650, el es~ilo espallol de 

pintura introduce pAjaros, animales y figuras humanas, en 

las que predomina' el tono,azul sobre fondo blanco. En 

las piezas de este estilo, el decorado se hace de dos cla

ses: el tatuaje y la silueta. El primero consiste en ador- , 

nar la vasija con diminutos puntos, rayas y detalles de anl 

males alrededor del motivo principal. Este estilo estuvo 

en boga en todo el siglo mI y tiene la particularidad de 

que el tatuaje se ve hundido en el blanco del fondo. En 

cambio, la silueta posee otras características de acuerdo 

con el gusto de la centuria precedente(12). 

Esta clase de trabaj o lo encontramos en tazones, po

mos de farmacia, vasos, macetas, y de una manera más marcada 

se deja sentir esta influencia en los azulejos para las cons

trucciones. Hacia fines del siglo se enriquece la paleta -

con nuevos color~s, como el negro y el café achocolatado. 

t!~s tarde y debido al comercio establecido entre Aca

pulco y Manila durante la época virreinal, llegaron a la Nu=. 

va Espalla innumerables productos orientales, entre los que 

se distinguía la porcelana china por BU excelente caiidad e 

incoIl~arable belleza. Tan grande rué el m1mero de objetos 

chinos que se adoptaron para usos dOJOOsticos de la colonia, 

que BU adorno tuvo que influir forzosamente en la loza que 

se fabricaba principalmente en la capital de la llueva Espafla 

y en PIlebla, durante la segunda mitad del siglo mI y gran 
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parte del mI!. 

Aunque llegaron obras de porcelana china de diversos es

tilos, el gusto novohispano se inclin6 por las afamadas por

celanas de la dinastJ:a Ming, 1 sobre todo, por las piezas te!: 

minadas en tonalidades azul y blanco(13). En las piezas fa

bricadas en la Nueva Espal!a, se nota un esfuerzo de los arte

sanos por imitar el trabajo chino, pues no hay pieza que re

bele la mano oriental. Por otra parte, la importaci6n en gra:!. 

des cantidades de esta porcelana en el Nuevo ],fundo, estimul6 

el lIelo arUstico de los alfareros, quienes pronto empezaron 

a !mi tar tanto las formas como la· decoraci6n. Entre las for

mas principales, encontramos jarras esféricas, vasos campanifo! 

mes, algunos de ellos provistos de tapa y visagra de acero que 

eran utilizados para guardar el chocolate 1 la vainilla. 

En la decoraci6n encontramos variedades del estilo chino 

y por lo general, en cada uno de ellos, el esmalte es dife

rente, aun.que es casi invariable que estén p:i:ntados en azul -

1 blanco. Edwin Atlee Barber, eminente investigador 1 conoce

dor de la cerAmica colonial novohispana, hace la distin6i6n 

de las siguientes variantes: una es de un azul pulido y dibu

jos en blanco representando escenas en las que se desenvuel

ven unos personajes chinescos, o bien europeos, p'ero siempre 

con· la presencia del Oriente. En otra variante se denota una 

fuerte influencia hhina sobre todo de la que se elaboraba en 

Cant6n para el mercado europeo, en las que sobresalen piezas 

con motiv9s heráldicos como el 4gui1a bicéfala de la Casa de 
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los Austria(14). 

Dentro de este estilo, los dibujos de personajes son de 

tipo español, pero las formas animales, parecen adoptar formas 

chinescas. Y por 'dltimo, encontramos los medallones con dec~ 

racHn florel, elgunos son de elegante concepci6n y la ejecu

ci6n es una imitaci6n fiel de los mejores dibujos que encon

tramos en los modelos orientales(15). 

Esta setie de influencias originaron en la Nueva Espa

!la una variedad de estilos y formas. Del siglo mI Jobn l. 

GOggin, experto investigador, quien reeliz6 uno de los estu

dios mAs completos y recientes de la cerámica coloniel latino

americana a travéB de doce años de arduos estudios e investi

gaciones, distingue algunos estilos. A estos les ha dado el 

nombre de la región donde se encontraron los tiestos, por lo 

generel en el norte. lIo obstante, estos estilos coinciden a 

la perfección con las piezas que se exhiben en el "; l.!nseo Be

llo' de Blebla, as! C0l:10 con los-tiestos recientamente resca

tados en Cholula por el Arqueólogo Jorge R. Acost, clasificados 

'1 estudiados acertadamente por la Dra. Florem:ia J. M!Iller. 

Entre los estilos más importantes, ya llar su celidad ar

t:lstica , ya por haber estado en boga en esta centuria, s~

guiendo la clasificación hecha por Goggin tenemos los siguien

tes: 

'Pig Primavera Pol:lcroI:1BR, estilo derivado del de Telavi 

ra de la Reina, presenta una decoraci6n florel en el fondo de 

la vasija, y se extiende hacia los lados de la miSl:1B. Los mo-
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tivos van pintados en azul, emarillo, naranja, sobre fondo 

crema. Las formas más usuales son: albarellos, platos, taz2, 

nes, etc. A este estilo, la Dra. MI1ller lo llama "Los Reme

dios', porque en Cholula, en la ~apilla del mismo nombre, se 

encontraron tiestos de este tipo, Una variante de este esti

lo es a base de trazos libres. El "fig primavera pol!clloma", 

se desarro1l6 en PIlebla hacia 1650, lo que afirma la teoda 

de que los primeros alfares coloniales de ~ebla fueron fund! 

dos por loceros espalloles(16). 

En el "San Luis Azul sobre blanco" destacan motivos como 

medallones 1 elementos florales. Ambos pintados en tonalida

des azules sobre un fondo de color crema; ocasion~ente se -

encuentran otros colores.,como· el amarillo 1 el negro, De este 

estilo se tienen dos .mantes: uno con pasta rojiza, elabo

rado posiblemente en México¡ 1 el otro, de pasta color crema, 

salida de manos de artesanos poblanos. Su importancia radi

ca en que es el primer tipo de ma¡6lica mexicana con dibujos 

básicos de Talavera de Espaila, 1 es pOSiblemente, la imitaci6n 

de la Talavera mencionada en las Ordenanzas(17). 

"Tallahassee Azul sobre Blanco". Las tonalidades que d! 

coran los Objetos pueden ir sombreadas o con un aspecto granu

loso. Un medall6n central 1 una banda en el borde del plato 

componen el decorado. Desgraciademente, los ejemplares de • 

este estilo son escasos a pesar de haberse elaborado en la Nue_ 

va Espe.iia. Sin embargo, sug1éren:.una influencia chinesca, -

que estuvo de moda s partir de la seguIlds mitad del siglo mI 
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y gran parte del mII(lSi. 

En el "Auc1lla Policromo" el decorado es indefinido; va 

encerrado en bandas amarillas subrayadas en negro. Data de la 

Be@lDdamitad del siglo MI. 

De principios del siglo mI en el ·blt. Royal Policromo", 

consiste en un decorado con bandas amarillas delineadae en -

tonalidades cafh, puntos azules y un médsll6n central. Pare

ce ser que las piezas correspondientes a este estilo se ela

boraron en tierras hispanas, o bien en la !!lleva Espaila por al

fareros peninsul3l'es(19). 

El "Ichtucknee Azul sobre lllanco· consta de un medsll6n 

central, rodeado de motivos geométricos y florales que decoran 

el interior de platos y tazones. Se inspiran los dibujo.s di

rectamente en los de la Talavera espailola. 

De fines del mismo siglo pertenece el ·San Luis Polícro

mo·. Su decoraci6n consiste en motivos geométricos y flora-. 

les. En la parte central, aparecen variantes del mismo tema. 

Estos motivos van ejecutados en esmaltes verdes, que presen

tan un perceptible relieve,:y ocasionalmsnte van delineados 

en café sobre un fondo arema. Posiblemente este estilo se al'! 

gin6 en Puebla, siguiendo la tradici6n de Talavera. Sin em

bargo puede confundirse CaD la may6lica de GIl.anajuato por las 

tonalidades verdes, pero. esta no se produjo sino hasta prin

cipiOS del siglo IVIII(2Q). 

"AM Policromo' es un estilo en el que se utilizan cinco 
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coloreal el amarillo, naranja, azul, verde, caf~. Esta dl

tima tonalidad fluctda de un- color achocolatado a un oaf~ ,

negruzco. El amarillo '1 naranja tienen un acabado mate, en 

cambio el verde "1 el azul son brillantes "1 transparentes. 

En este estilo se combinan motivos florales "1 zoomofros, que 

junto oon el colorido, denotan una fuerte influencia italiana 

que sugiere la loza cIAsica de Talavera hecha en Espalla. Al 

parecer el "AM" corresponde a la segunda variedad de piezas 

descritas en las Ordenanzas de PUebla de 1682, habiéndo eur

gido, al parecer, en est,a población (21). 

Un eBtilo derivado de la tradición hispano-morisca es 

el. n~ebla Policromo" I que utiliza las tonalidades azul 'J ne

gro para los motivos principales como lineas curvas y puntos, 

que destacan en un fondo color crema de apariencia estrella

da. Estos mismos motivos aparecen en azulejos, aunque con 

ciertas variantes pero tiempre predominan los elementos geo

mátricos. La decoración en su conjunto sugiere el aspecto 

de un encaje. Sin embargo, hEIJ motivos que hacen pensar en 

que es un estilo compúesto, como elementos florales. Este 

estilo corresponde a la segunda mitad del siglo mr(22). 

El "PUruay Policromo· posee una marcada influencia chi

na en BUS motivos "1 tonalidades, que van del negro azabache, 

al azul claro "1 oscuro sobre fondo crema. Por su similitud, 

se le relaciona con el "Castillo Policromo" en el que desta

can' dibujos naturalistas "1 animales de un marcado gusto Drie!! 

tal. Este dltimo estilo se oontim1a hasta nuestros dias en 
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PI1ebla. Su antigttedad se remonta hasta 1680 (23) • 

Como hemos visto, casi: todos estos estilos estuvieron 

en boga durante el siglo mI 1 p¡¡rte dél mn en IllIij'6licas 

mexicanas y poblanas, que por su calidad artística llegaron a 

diversos puntos del Nuevo Mundo e influyeron de una manera 

decisiva en estilos posteriores. 

Hacia fines de esta centuria se empezaron a elaborar -

azulejos para la decoraci6n de edificios civiles y religio- • 

sos. Sin embargo, gran parte de los azulejos utilizados para 

las construcciones de la épOca eran importados, por lo sene

ral, de Sevilla. No obstante, a esta época pertenecen los -

azulejos que decoran la c~pula de la Catedral de PI1ebla 1 los 

lambrines de la Capilla del Rosario y al parecer fueron he

chos en PI1eb~a. Estos dltimos inspirados en la "tradici6n -

morisca. 

!lagamos un breve parénteSiS, para hablar an poco del ori

gen de la palabra azulejo. Esta proviene del Arabe azuleich 

o aquleig, que quiere decir pequeña piedra brullide y tambien 

es diminutivo de azul, como una alteraci6n de la palabra -

arAbiga lApiz lAzull(24). Los azulejos fueron usador desde la 

antigUedad como elemento decorativo por diversas civilizacio

nes orientales como la India, Caldea, Asiria y Egipto. Los 

Arabes lo introdujeron en Espaila, y de ah! pas6 al Nuevo !!Un

do(25). Para explicar la presencia de este elemento en Am! 
rica, tomaremos como punto de partida la Conquista. Esta se 

llev6 a cabo ~n el momento en que los moros comenzaban" a su-
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frir persecuciones en Espella, des~ds de una larga estancia 

en este pa!s, dejando ala vez, su huella imborrable. De

ehi CJ)le gran parte de los conCJ)listadores estuvieran empapt'.

dos de la tradición '1 el gusto árabe. Como hemos visto, las 

artes menores no escaparon a la influencia arábiga, que se , 

manifiesta por su estética tan peculiar con expresiones geo

métricas. 'Bajo esta norma estética se inició la fabricación 

de los azulejOS hacia la segunda mitad del siglo XVII para -

usarlos como decoraci6n en las construcciones cOlon1ales(26). 

Sin embargo, c.unCJ)le el gusto por el uso de azulejos es 

de tradición arábiga, no se hicieron siguiendo dnicanente -

este estilo, sino que otras influencias se impusieron en la 

decoración de los azulejos, como la china, el pisano etc. !lo 

obstante presentan varias caractensticas comunes, como per-

" sonajes vestid:os a la usanza de la época la presencia de la 

marca 1: o una abeja as! como una gran semejanza técnica. E!!, 

contramos también azulejos de cuenca, CJ)le se estampaban con 

un molde de metal de manera CJ)le el diseilo quedaba en baj o re

lieve. En el estilo pisano, no bll'3 relieve elguno pero sI 

variados dibujos en azul, blanco,ierde, y emarillo, perfi

lado generalmente en negro. Este tipo de azulejo fue el que 

se usó con mayor profusión en la llueva Espella, el parecer -

por su gran colorido y carácter decorativo. El tipo de a.."U

leja ,más corriente es el que esta dividido diagonalmente en 

dos solares. Se prestaban para tomar dibujos geométricos 

cama grecas de mucho efecto, en c'4pu1as y fachadas. Reciben 



el nombre de medios pañuelos. 

Por regla general, los estilos decorativos del azulejo -

sigue m!s o menos las mismas fases que los de las vasijas. -

En cuanto a formas, comunmente son cuadrados de seis pulgadas 

por lado, pero los hi\bía tambidn triangulares, octagonales -

y de formas caprichosas: ligeramente convexos, por lo que se 

podían utilizar en superficies curvas o planas. 

En la colonia se inicia una intensa corriente de expor-

taci6n de productos europeos al Nuevo MundO, entre los que ca!! 

tamos una gran variedad de may6lica y sobre todo azule jos. ~ 

rante los primeros alias de la dpoca virreinal, no habIa un r!, 

glamento para la exportaci6n de Espaila hacia su colonia: pero 

en 1543 hubo necesidad de formular una lel con el fin de ha-

cer' exportaciones períodicas, por lo general, anuales. Sar

paban dos flotas I una del Puerto 4e SaTilla por el río Guadal

quivir y otra del Puerto de Mdiz, De estos dos puertos ocupa

ba el lugar más importante el de Sevilla, por favorecer en 118.

yor grado la industria alfarera. Las principales piezas de 

exportaci6n desde el siglo m, las constituían las may6-

licas del tipo de Talavera, Loza de Pisa '1 Triana que llega

ban al Puerto de Veracruz o al de Acapulco si venía de Oriente. 

En el Siglo mI se exporta may61ica para el uso de las misio

nes de lluevo México, con el lapso de tres alias entre una '1 o

tra exportación. Generalmente e~tos'se hac.1an de una manera 

irregular. Pero hacia 1664, 'cuando se producían excelentes 

mayólicas en Puebla, fue dste tipo de loza la que se en-

vió pars el uso de enfermerías, principalmente. Entre los 
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objetos que se exportaban. podemos contar: vasijas de formas . 

variadas, jarras, tazones, bateas, etc.(27). 

A medida que la alfarería se desarrollaba en la Nueva 

Espalla, la exportaci6n de mayOlica espallola iba decayendo. 

Esta decadencia se inicia alrededor de 1650, para dar paso 

a los productos novohispanos, que poco a poco fueron tomando 

un lugar predominante en el comercio local. 

Aunque Puebla 1la capital de la Nueva Espalla fueron 

los principales centros de producci6n alfarera durante la 

colonia, existieron otros sitios en lOs que se elabor6. cer! 

mica. En ellos no alcanzó. la calidad, el prestigio ni la fa". 

ma de los objetos fabricados en las ciudades mencionadas. _ 

Estas obras tienen un valor estético muy peculiar, 1a que se 

podrh llamar ceri!mica mestiza, . sobre todo a la que se pro

dujo en Guadalajara. Para ello, tomemos como base que duran

te la época colonial, la alfarería ind!gella conserv6 muchos 

de sus caracteres primitivos, y en ciertos lugares p~rmane

cieron invariables en sus técnicas. En cuanto a la decora

ción se perdieron todo lo que significara simbolismo idoU':' 

trico, proscrito y aun perseguidO por la nueva religfon. Ast, 

a la decoración ~erogl!fica sucedi6 otra que podríamos llamar 

. -naturalista estilizante", compuesta por elementos naturales 

más o menos reformados por el artHicet28). 

La ceri!mica de Guadalajara, reune estas características. 

Sus princi'Pales centros productores son: Tlaquepaque y Tona

U, de los que salieron piezas de car~ter netamente popular 
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'1 de acuerdo con procedimientos ind1genas, excepto por el -

uso del torno. Es un8 cerllmica de barro pulido con ricos d! 

corados florales de inspiración europea. 

Tonal~, población situada en las illlllediaciones del cerro 

del mismo nombre, es un pueblo alfarero lIor tradici6n. Pero 

en el siglo mI, su producción se caracterizaba por un anhe

lo de 'm4rlma expresión pl~tica(29), Dos son las principa

les técnicas utilizadas. A partir de la segunda mitad del -

siglo MI, las piezas se cubren con un engobe muy fino de 

color lechoso que deja transparentar el rojo de la tierra; y 

sobre U, aparece el decorado, Con este sistema se fabrican 

~andes libores modelados en relieves a los cuales se adhie

ren figurillas, a veces en escultura exenta(30), 

El segundo tipo consiste en un barro finísimo y poroso, 

al cual se le deja su color natural y sin barniz alguno. Con 

éLse crean los famosos b'dcaros propios para refrescar el 

B8U8. Estos no sólo se utilizaron en América, sino que se 

exportaron a la Metrópoli donde, en esta centuria, estuvie

ron de moda en las casas de la aristocracia, Sin embargo, 

existió una riqueza de formas innumerables', Se elaboraron 

fuentecillas y jarrones que recuerdan la orfebrería europea 

de la 6pOC8(31). 

Los principales centros alfareros de Oaxaca son: Coyo~e

pec, Santa liaría Atzompa y Tehuantepec, en ellos se prOdujo 
1, 

una cerllmica negra con plombagina y pin~~~'a, }!¡¡estran una / 
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gran variedad de formae; desde grandes cMtaros hasta campa

nitas. Otro tipo de loza es la esmaltada negra o de un ver

de muy oscuro. La primera es más bien de carácter conserva

dor de las tradiciones prehispMicas(32). 

No menos importante fu~ la cerámica producida en Michoa

CM cuyos centros principales fueron Tzin Tzun Tzan y Patam

ban. En ellos se fabricaron piezae bruMdas en rojo de ca

lidad sua .... :33). 

Respecto a MichoacM, hacia esta centuria, el comercio 

se verificaba en variae formas: por un lado, el comercio de 

productos extranjeros, que se intensifica con la llegada de 

flotae que venían de Espaila, trayendo preciadas productos de 

ultramar. Con el arribo 'de la Nao de China y el Galeón de 

Filipinae. Los comerciantes de Valladolid 11 Zamora acudían 

a comprar aquellas mercancias para venderlas posteriormente. 

La otra forma, era mediante el comercio de productos locales 

en plazae. Mae tarde, para intensificar el comercio de al-

gunas poblaciones, el virrey habia permitido la celebración 

de ferills. Esta concesión estaba hecha a lugares 11 en fechae 

detemLnadae. La feria más notable era la de San Juan' de los 

Legos ~a la que concurrían todos los comerciantes de MichoacM 

llevando sus productos 11 tambi~n para adquirir los que llev! 

ban de atrae regiones, como la loza de Puebla, Guanajuato, 

·Guadalajara, etc(34). 

Guanajuato es un caeo excepcional, pues fue el sitio -
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donde se amel.gaman diversas calidades cerdmicas. Por un la

do, tenemos las piezas sin vidriar, destinadas, generalmente 

para usos domésticos. Las hay de diferentes formas 1 tama

ilos como cántaros, tinajas, cajetes, jarros, ollas, etc. 1 

tienen la peculiaridad de estar hechas en moldde o a mano (35). 

La decoraci6n por lo general es bruilida, con temas flo

rales o animales. El. procedimiento a seguir es el siguientel 

en cuanto la pieza está hecha, se va rebajando 1 bruilendo -

cuidadosamente, después, lE!. orean dentro de un cuarto. La 

parte final consiste en exponerla diractamente al sol para 

que se seQ)l.e. De alU pasa al horno de forma circular, con 

una boca en la parte superior, ventanilla para atizarle 1 pa

rrilla para colocar el combustible" este se compone. por lo 

general de varas 1 pencas secas de nopal. En cuanto a la 

pasta, no hay ,una f6rmula generalizada, la que cada sitio -

utiliza la mejor arcilla local lla mezcla con arena de río(36). 

No obstante, lo que determin6 el carácter de la alfare:' 

ría colonial fue el uso de esmaltes vítreos. Fue cuando se 

empez6 a producir en barro vidriado, jarras, ollas, cazuelas,' 

todas para el uso diario del pueblo. Las piezas vidriadas 
I 

de Guanajuato tienen el interés de que cuando se empezaron a 
elaborar, un accidente de cochura hizo que el barniz se cho

rre"ase, produciendo agradables efectos esttlticos de forma 1 

color. Esto, que en un principio había sido accidental, más 

tarde fue practicado a voluntad. Para estas piezas, en oca-
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siones se usa el torno, pero cOllllllllllente Be sigue la técni

ca de la cerámica sin vidriar. Tres fueron los principa

les centros alfareros en Guanajuato: Dolores Hidalgo, San 

lrIiguel de lllende '1 Sen Pel1pe Torres 1I0chas(J7). 
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siglo mIl. 

En esta centuria el arte cerámico nos ofrece un doble as

pecto. Por un lado, se inicia la decadencia en la elaboraei&! 

de las piezas (platos, albarellos, eacudillas, etc.), a pesar 

de que surgen nuevos estilos. Por otro ~ado., nos encontramos 

ante la etapa de esplendor del uso de los azulejos, los que -

tuneron gran demanda en la decoración de la arq~i tectura. 

En cuanto a los gremios 1 con/radias, se empiezan a no

tar síntomas de una lenta, pero franca decadencia, debida, en 

gran parte, a la falta de claridad de les Ordenanzas, pues -

a pesar de ser tan minuciosas en la parte técnica 1 administr! 

tiva, coartaba as! la libertad creadora del artesano. Por es

ta razón se agregaron nuevos capitulas a las Ordenanzas en los 

primeros aflos del siglo. Otra de las causas por las que se

consideraron, en cierto modo imitiles las Ordenanzas de 1682, es 

que eran perjudiciales, no s6lo a los intereses individuaies, 

sino a la alfareria en general. Por ello se lleg6 a la conclu

sión de que se hicieran nuevas reformas en 1721. 

En primer t6rmino, la loza collll1n 1 ordinaria, no se, babia 

de pintar' de color azul, sino verde, ya que el azul ee utili

zarla 4nicamente en la loza fina por el alto precio de esta -

tonalidad. Esta reforma fue aprobada por el, Marqds de Valero 

en el mismo afio. 

Algunos allas despu4s, 'en 1751, se celebr6 una nueva jun

ta de IIllestros, comprometiéndose a acatar los siguientes mand! 
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tOSI Que la loza fina baya de gu8l'lleoerse de negro o zafre y 

refilarse en el mismo color. La entrefina se ha de hacer de 

lazos con perfiles azules y CaD ocho bolas guarnecidas de ne

gro. Los platos de cinco colores se babían de hacer con sus -

figuras y ramas perfiladas y vidriadas en azul (1). 

Estas reformas no remediaron en la medidá que se deseaba 

la situaci6n; pUesto que todavía continuaban con las recetas 

minuciosas de cOmo elaborar la cerámica. 

En lo referente a la conducta del artesanado se debían ob

servar las siguientes reglas: Que los maestros que tuviesen -

puestos de loza en plazas pt1blicas, para vender, lo hicieran -

ellos mismo o alg11n aprendiz u oficial de confianza con el fin 

de evitar fraudes. A pesár de todas las aclaraciones hechas, 

estos nuevos capítulos tropezaron con dificultades para su eje

cución. 

La imp1antaciOn de la media annata, fue otra de las causas 

que motivaron la decadencia. CODsistIa en un impuesto que de

bian pagar los agremiados. Entre otras causas contBl!!OS tam

bien con el exclusivismo del gremio y las ideas revolucionarias 

que surgieron a fines del siglo. El exclusivismo radica en que 

el gremio al reclamar para sí todo el trabajo que segdn sus ord.!!, 

nanzas le correspondía, se convirti6 en unll asociaci6n cerra-

da que impedía que el artesano pudiese trabajar libremente. -: 

Dentro de su estructura cayó en el error de dar preferencia a 

artesanOs peninsulares, segdn lo indicaban varias ordenanzas, 
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10 que motivó que en ocasiones ,se limitara el acceso a los 

indígenas a la maestría, atendiendo, no a la habilidad ma

nual y al conocimiento del oficio, sino al requisito merame! 

te racial. 

! partir de la segunda mi tild del siglo mn, el gremio, 

tuvo como adversario al, comerciante en calidad de acaparador; 

la mayoría de los artesanos por razones económicas, no podían 

esperar libremente que el cliente recurriera a sus tiendas o 

talleres a comprar sus productos, preferida trabajar para el 

acaparador, de quien recibían cierta ayuda a cambio de entre

garle la mercancía, despU~s de un precio convenido previamen-

te(2). 

Hacia las dl timas décadas del siglo mIl, el comercio 

de ultrlll:1!ll' creció considerablemente. Arribaban a playas -

novohispanas barcos españoles, franceses, ingleses y de otras 

nacionalidades, trayendo mercancías europeas 1 orient~es de 

magnífica calidad, que entraban casi siempre de contrabando. 

No obstante, hacían seria competencia a los productos novo-

hispanos. 

Baj o el gobierno de lievil1agigedo, las artes industriales 

estaban ya en franca decadencia por la falta de una educaci6n 

propia de los artesanos, asi como por las anacr6nicas Orden!!! 

zas; Ante este estado de· cosas, el mismo Revillagigedo reco

mienda el establecimiento de la !leal Academia de Robles Artes 

de San Carlos, lugar en que se propon!a concurrieren los ar-
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tesanos con la fillalidad de tener un me~or entrenamiento en 

SIl. oficio, "1 as! crear me~ores obras "1 evitar la decadencia. 

. Mientras tanto, en España, las ideas de políticos y econ!!, 

mistas dieron lugar a que se expidieran varias cédulas reales 

en 1760, que limitaron el poder de las agrupaciones de artes! 

nos. Adem~, la Asamblea Constituyentes de la Revolución Frll!!, 

cesa, por decreto de 14 de junio de 1795 concedi6 a todos los 

ciudadanos la libertad para ejercer cualquier artesania sin n! 

cesidad de pertenecer a nillguna agrupaci6n. Bsto repercuti6 

en la Espall~ del mIl, pero alcanz6 mayor illfluencia en el -

siguiente siglo, en una seci6n del 8 de junio de 1813, en que 

las Cortes Extraordinarias de CMiz concedieron a industrias 

y artesanos la libertad de establecer fábricas y ejercer cua! 

quier oficio O artesanía. Esta disposición Sll.primió de mane

ra oficial las agrupaciones gremiales, tanto en España como en 

Sll.S reinos de u1 tramar(J). 

Pero no fue, sino basta el siglo m, cuando fueron abo

lidas las agrupaciones gremiales en la llueva España, en parte 

por las causas externas anteriormente ennumeradas, "1 por con

secuencias locales que más tarde mencionaremos. Las Cofra

dlas, al igual que los gremios, empiezan a agonizar, pero sú 

Sll.presión definitiva será, igualmente, en el siglo sigulente(4). 

En el terreno art!stico se da una contilluidad de forma~ 

y motivos decorativos. Se sigue imitando la cerámica chilla, 

no solamente en Sll.S formas sino también en SIl. decoraciÓn. -
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Continda el empleo de dos tonos: azul en el esmalte, uno lige_ . 

ro que parece servir de fondo y otro, aplicado en gruesas ca

pas que forman relieve bajo la superficie del esmalte. Surgen 

nuevas influencias, entre las que podríamos ennumerar la de la 

orfebrería de la ~poca, la que se traduce en la presencia de -

bordes ondulados en los platos y platones que imitan las pie

zas ejecutadas por los plateros(5). !lacia la segunda mitad -

del siglo mn, la decoraci6n policroma fue aplicada a la -

loza espallola de Talavera aJmitaci6n de la lI1!I361ica italiana, 

donde aparecen los colores verde, caf~, pdrpura y amarillo. 

Esta caracterIstica corresponde a la decadencia de la loza de 

Talavera en su l1ltimo período(6). El estilo chino continda -

usdlldose con profusi6n, s610 que el "tatuaje" ha cedido paso 

a la decoraci6n tipo "silueta", en ella la figura esmaltada 

está. más realzada sobre el fondo. Esta escuela da motivo a 

un estilo que surge en esta centuria¡ siguiendo la clasifica

ci6n de John M. Goggin, corresponde al: 

"Sen Agustín Azul sobre :Blenco" en el que destacen motivos -

florales en tonos 4e azul oscuro y en el centro una figura 

humana. Este estilo se origin6 en Puebla y es lIIIlY similar al 

"Puebla Policromo", "Puebla Azul sobre manco" y "San Luis -

Policromo"(7). 

El estilo "Puebla Azul sobre :Blenco', adquiere a través 

de su existencia un sabor propio que parec'e reflejar todos los 

estilos populares europeos. Es el estilo que :Barber llama -

'Silueta' o "delineado'. En U se notan varias tendencias con 



- 96 -

sus variaciones, como son: por un lado, la influencia china 

y la española de Talavera o estilo ranlcentista, que es iguB! 

mente popular hacia la primera mitad del siglo mrr. Por

otro lado, hacia fines del mismo siglo se desarro1l6 el gusto 

por la orfebrer1a europea, ejerciendo uno. gran influencia en 

los 10Ceros poblanos, por lo que los dibujos de la loza ordi

naria son más estereDtipados. Ambos tipos contindan hasta -

el siglo m. El primero tiene varias líneas y bandas, en el· 

borde y una especie de pétalos y nores en el centro. El se

gundo tipo es similar al anterior, sólo que esta decorado con 

puntos de varios tamailos entre úboles y otros motivos flora

les. La parte central va decorada con aves cuyo cuerpo gene

ralmente va delineado en negro. En jarras y albarellos se -

recurre a motivos tales como pájaros volando entre flores(8). 

"El Huexotzingo Azul sobre Blanco" es una de las varian

tes del ·Puebla Azul sobre Blanco·, a pesar de ser uno de -

los estilos más simples. Presenta como l1nico. decoración una 

banda azul enmarcando el borde de las piezas. Se originO, el 

igual que el anterior en Puebla hacia 1700. El nOmbre deri

va del lugar donde se encontraron los restos de esta cerámi- . 

ca(9). 

Una degeneración del "ab6 policromo· mencionado en el -

capitulo anterior, es el "harema Polícromo· que utiliza como 

tonalidades, los verdes, naranjas, azuleS y negro. Su dibujo 

consta de dos formas: uno que es un medallón central emarca

do por una banda amarilla o naranja, otra banda del miamo co-
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lar aparece rodeando el borde. Ambas bandas se encuentran en 

el Area de la base y tienen motivos florales en verde que es 

'111 tona~idad predominante. Gran parte de los colores se en-

cuentran acentuados con negro, exceptuando el verde. El. segll!!, 

do tipo consiste en una serie ~e elementos florales bien en am! 

rUlo, o bien en naranja, en el borde; y en la parte central, 

una figura humana, siendo la m~s comn un eunuco con turbante. 

Este estilo se origin6,en Puebla hacia la 'dltima mitad del Sigla 

mII(lO). 

La 'dltima imitaci6n de la Talavera 'J lr!ay6lica policroma e! 

.pañola que se babia desarrollado ,en la Nueva España, adopta una 

marcada decadencia en el arte, que se prolongará basta los alb~' 

res del Siglo XIX. Adquiere una calidad estética extravagante 

'J vulllar(ll). 

Es en la segunda mitad del siglo mI! cuando la actividad 

de los ceramistas va cediendo paso a una perfecci6n t!!cnica que 

termina en una lamentable decadencia. Esto aparentemente es una 

contradicci6n pero si lo analizamos, veremos que no hay tal. -

Hacia esta época, las técnicas cerémicas estaban ya dominadas 

a la perfecci6n pero decae la loza para ceder el paso a 'la fa

bricaci6n de magníficos azulejos; que por su belleza tuvieron -

gran demanda, y es en esta centuria cuando se logran los mejo

res conjuntos arquitect6nicos ornamentados con este material. 

Los primeros azulejos en may6lica usados en la decoraci6n 

mural 'de la Nueva España fueron traídos de la Metr6p911, pues 

no fue sino hasta el final del siglo mI cuando se estable- , 
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ció en l\J.ebla la fabricación del azulejo. As! Clue para el -

mI! los azulejeros nativos estaban ya habilitados para los 

reCluérimientos del mercado 10cal(12). 

Desde que se inició la manufactura de azulejos en la - -

Nueva España, los encontramos decorando, principalmente los 

edificios eclesiásticos del país, donde estan plasmados los 

mAs elaborados dibujos en el trabajo del azulejo as! como fri-, 
sos '1 retablos, facbadas de iglesias '1 conventos, cd.pulas de 

una espléndida policromía '1 frecuentemente rodeadas por esta

tuillas hechas de cerámica. Se cubren paredes de grandes dioe!!,. 

siones con escenas bíblicas '1 legendarias. As! mismo, grandes 

lavatorios con enormes lavamanos en may6lica hermosamente -

decorados, pilas bautismales '1 fuentes de agua bendita, mesas 

de servicio para los conventos '1 otros objetos para el clero 

que fueron producidos en abundancia. En la propia ciudad -

de Puebla de los Angeles, ostentan profusa decoración de es-

ta mayólica las iglesias de San Francisco, Guadalupe, Santo 

Domingo, Satuario de la Luz, San Francisco Acatepec. Alg¡¡-

nas de ellas, presentan la decoración de azulejo no sólo en 

cd.pulas '1 campanarios, sino tainbién en los interiores. En 

las construcciones capitalinas de las'iglesias de Churubus~ 

co '1 el Convento del Carmen de San Angel, también encontramos 

este tipo de' decoración, aunque con características diferentes

(13). Podríamos afirmar Clue la inmensa mayoría de construcci~ 

nes que ostentan una decoraci6n con azulejo datan del siglo -

MI!. Este tipo de decoración pronto se aplicó también a las 
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casas particulares, cuando la constituci6n social se hace mda 

compleja 1 las diferencias se van estableciendo, determinan, c~ 

mo la especialización de las actividades lla diferenciaci6n -

de clases dos fisonom.tasl l.as construcciones pliblicas .,las ba

bitaciones de nobles. Aa! nace la casona eellorial, una verd~ 

dera mansi6n extensa 1 suntuosa, 1 paralelamente surge.la·'popti':: 

lar casa de viviendas o vecindario. Los materiales de constru~ 

ci6n contribuyeron esencialmente a la belleza de estos edificios 

., casi determinaron su carácter especial(14). 

Se prOdUjeron en este períodO, ejemplares de exquisito

gusto. En las construcciones civiles se les emple6 en pisos ., 

se les combin6 con ladrillos ., lozas de variadas formas '1 tama

flos. Se les utiliz6 en guardapolvos basta una cierta altura, 

prolongándose algunas veces hasta circundar los marcos de vent~ 

nas y puertas, as! como en los tecbos entre viga y viga. fu

vieron uso JllUy frecuente en la decoración de cocinas, corredo

res, fuentes, hornacinas, escaleras, etc. En lJIUchas de las .ca

sas ee colocaban sobre las 'puertas nichos, que algunas veces -

ee revestían con azulejos. Frecuentemente en las casas de la 

aristonacia se hadan con este material obras COlllO retablos -

con figuras de santos, escudos de armas e inscripciones(15). -

Tambien se us6 el azulejo en la numeraci6n '1 'placas con nombres 

de cellee, as! como en forma de lApidas conmemorativas(16). 

Todo .ello surge con el arte barroco, principalmente, cuan

do las escuelas barrocas fueron eXJlortad~ de Espafla a su col~ 

nil!. Esto coinoide COD la cODtlUmaCi6n de la evange1izaci6n en 
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la Nueva Espaila, donde estas tendencias encontraron Un amplio 

campo para fructificar, debido a varias causas, entre las que 

contamos las siguientesl El arte barroco surge como una mani

festación universal, pero adopta caracter!~ticas locales. En 

la Nueva Espaila, y en general en Latinoamdrica, adquiere carac_ 

ter!sticas altamente diddcticas. Por otro lado, el barroco es 

uno de los estilos que se prestan a dar un gran desarrollo a la 

decoración y admitir modificaciones y modalidades originadas 

por otras tendencias, porque es un arte pensado que goza de -

cierta libertad(17). 

En la l\'ueva Espalla el barroco se desarroll6 con una mezcla 

de tendencias, ~omo platerescas, muddjares y góticas, aunque -

en general, la composici6n sea barroca. Por ejemplo, dentro -

de la tendencia mudéjar encontramos en el edificio la presen

cia dal azulejo, que da a las construcciones un aspecto origi

nal y caracter!stico, pues se encuentran azule jos tanto en mu

ros como en columnas, entabledamente, capiteles, cornisas y r! 

mates, como aparece en la iglesia de San Prancisco Acatepec, -

Puebla, que se encuentra totalmente cUbierta por amlejo hecho 

ezprofeso para BU decoraci6n, por lo que representa uno de los 

ejemplos mAs caractertsticos. 

Existen fachadas de composici6n barroca que presentan CU! 

ciroe de aZulejos con dibujos de santos, florales o bien geom~ 

tricos, ricamente policromados que resaltan sobre el fondo ro

jizo de los muros. Tal es el caso de la iglesia de San Fran-
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cisco, Nuestra Seliora ie la Luz, el santuario de Nuestra Seño

ra de Guadalupe, localizados en Puebla. El empleo prOdigo y -

deslumbrante de azulejos es casi obligado en las cdpulas, bacia 

estas fechas. Son numerosos los ejemplos, por lo que se han -

elegido quizAs, los mds característicos, como son: las cdpulas 

de la catedral de Puebla, Nuestra Señora de la Soledad, Iglesia 

de Santo Domingo, situados en la misma poblaci6n. Iglesias de 

San Francisco, Nuestra Seliora del Carmen, situadas en la capital. 

Pero mAs importante es adn la capilla del PocHo en la Villa 

de Guadalupe, cuyos azulejos forman una vistosa greca que con

trasta con el tezontle rojo(18). 

En esta ~poca se us6 el azulejo en la decoraci6n de fron

tales de altero s y guardlijlolvos. Tal es el caso de la capilla 

del Rosario, situada en la IgleSia de Santo Domingo en Puebla. 

Posee los mejores ejemplares de trabajo en azulejo. Presenta 

una decoraci6n profusa a base de azulej os, la mayoría de ellos 

de influencia moriscaj otros en alto relieve, representan cabe

zaS de querubines que alternan con escudos de la orden domini

cana. El exterior de la cdpula de la capilla esta adornada con 

bandas y columnas en azulejo esmaltado. Hay azulejos en azul 

y blanco indudablemr.nte poblanos por su acabado irregular, su

perficies curvas, tan caracterlsticos de los azulejOS manufac~ 

radas en la Nueva España. De la misma centuria datan los que

rubines que sirven de reJllate (19). 

. lamosa es tembien la cocina del Convento de Santa Basa 
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decorada profusemente con azulejos mon6cromos, que se combinan 

con otros de gusto chinesco. 

Entre las construcciones civiles podríemos contar entre 

las más importantes: La Casa del Alfeñique, enteramente cu- _ . 

biena al frente y a los costados con azulejos que ostentan mo

tivos geométricos en azul 'J blanco alternando con ladrillos ro

jos de un tono brillante que reviote la construcci6n churrigue

resca que data deldltimo cuarto del siglo XVIU, cuando le -

fabricación del azulejo adqUiría madurez tácnica y estática(20). 

No menos importante es la casa dal Mercader, cuya facheda esta 

decorada con paneles de azulejOS que representan figuras huma

nas de gran tamsllo, ejecutadas de una manera grotesca. 

En la capital novohispana tenemos como ejemplo caracte

rístico la construcción que se conoce con el nombre de Casa de 

los Azulejos. Ocupa actualmente las calles de Francisco l. !la

dero 'J la Plazuela de Guardiola. El edificio original fue con,!! 

tru1do por el Conde del Valle de Orizaba en el siglo XVI y fue 

reconstruído a mediados del siglo mIl en un estilo barroco. 

La parte poáterior del edificio ~e construida en un periodo 

posterior y el trebajo de azulejo pretende igualar al ya exis

tente. Se pensaba que estos eran de porcelana c~ina mandados 

bacer en China, pero esto es un error, ya que un exámen mituci~ 

so, de pastas y decorado, mostró que son aZ\üejos esmaltados, 

becbos en Puebla a mediados del siglo mII(21). 



- 103 -

En realidad el liBO del sZlIlejo tuvo SIl mayor auge en es

tos dos si tíos de la Nueva España, en la capital y en l'uebla, 

que a pesar de ser poblaciones vecinas sus caractensticas est! 

ticas son esencialmente diversas. Es més sobria la poliarom!a 

de. las construcciones capi talinss, en cambio, la poblana nos 

entrega una mayor polioromia, que a fines del siglo MIl lle

ga a su máxima exaltacidn, convirtiendo a la ciudad en !ligno 

escenario de sus artesanos. 'Rn las construooiones oapitalinas, 

los efectos cromáticos se deben, fundamentalmente al colorido 

natural de los materiales empleados, como' son: el color negro 

de le piedra de grano fino de chlluca(22). 

Este tipo de decoraci6n a pesar de ser oasi exclusivo de 

la capital del virreinato 1 de l'uebla, se utiliz6 también en - . 

otros sitios como en Ql1erdtaro, en la iglesia de Santa Clara, 

construida en el Siglo mI 1 reconstruida en el MIl. La to

rre y cdpulas, llevan decoraoidn en sZlIlejo de dibujos pOlIcro

mos. As! mismo, la iglesia de Santa Prisaa en TazaD que data 

de la segunda mitad del siglo mII, ejeoutada en estilo churr!, 

gueresco. De un siglo posterior es la iglesia de Nuestra Seli~ 

ra del Oarmen de Oel!lJ'a(23). 

Para dar los efectos deseados en la decoraci6n, se labran 

. azulejos de las m4s diversas fonas: cuadrados, triangulares, -

hexB8onales, octB8onales, 1 adn de los tipos menos frecuentes, 

que se combinan de las m4s variadas formas, de acuerdo oon la 

superficie que decoran 1 el efecto que se desea producir. La 
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dispos1c16n mAs co. es la llamada de petatillo o espina de 

pez, en la que la superficie del ladrillo S8 combina con el -

vidriado de las holambrillas, generalmente de color azul o lllIl! 

rillo. A veces el azulejo recubre totalmente el paramento del 

muro. Tanto en un caso como en otro, sobre la superficie unifo!: 

me del ladrillo, se disponen grandes tableros de azulejos con 

algdn tema de gran tama!!o como un jarr6n o alguna historia •. En 

este caso se produce el efecto de un cuadro(24). 

EL empleo del azulejo se generaliz6 poco 'a poco, en un -

principio se les utiliz6 en detalles sin importanCia y poste

riormente en otros de mayor mdrito. En loa azulejos hechos en 

la Nueva Espalla que decoran los edificios coloniales, encontr! 

mos una gran variedad de estilos¡ los más antiguos, bajo la i!1. 

fluencia Arabe estAn decorados con patrones y motivos geométri 

cos convencionales. Los hay también de estilo Talavera y sobre 

todo, los que reflejan la influencia china en la pintura, repri 

sentando mandarines, querubines y p~jaros, preservados en blan

co sobre el azul brillante y lustroso.. Pertenecientes a otra 

clase, pero del mismo período, hay azulejos evidentemente manu

facturados por un mismo ~aller,. que llevan' animales y figuras 

dibujadas en un tono azul sobre b.lanco,. Aparecen elefantes, .dr~ 

medarios, caballos, oiervos, lobos, perros, toros alados, figu" 

ras' de santos, en los que se conbinan el estilo espaflol con el 

chino. ! fines del siglo, se hicieron producciones polícromas 

donde el ~o, verde, cafd, malva y azul son las tonalida-
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des predominantes(25). 

La cerámica novohispana no s610 produjo azulejos y loza 

produjo también elementos arquitect6nicos para los edificios, 

como remates para azoteas y campanarios, aunque en pequeila e! 

cala. Tambi~n se hizo, hacia este siglo, escultura, por des

gracia son muy escasos los ejemplares que se conservan, pero -

simbolizan un esfuerzo técnico y artístico de primer orden, no 

s610 por las dificultades que encierran sus procedimientos -

primitivos de ejecuci6n sino por loa l!lllltiples factores que pa-

, ra el ceramista constituye el modelado, cochura, pintura y fun

dici6n de los esmaltes. Por lo que difícilmente estas obras e~ 

cierran condiciones artísticas de primera calidad. Los ejem

plares reelizados fueron muy variados y con diversas aplicacio

nes. Hay esculturas profanas y religiosas. De las primeras -

h~ pequefias figuras de perros y venados, elgunos en forma de 

candelero, y aparte también h~ leones, estos 111 timos ejecuta

dos a imitación de la porcelana blanca que se importó de China -

(26). 

Las esculturas de tipo religioso, generalmente policr0m! 

das, se colocaban dentro de hOI'Zlacinas de capillas y templos. 

Algunas ve'ceS se veneraban en al tares o formaban parte ornamen

tal de ~ortadas y remates. La escultura en cerámica alcanzó -

su mayor apogeo hacia la 111 tima mitad del siglo mrr con pie

zas tales COClO la Virgen del Oarmen, San Jos~, San Mienel, así 

. como figuras de nillos desnudos que decoraban el exterior de la 



- 106 -

Capilla del Rosario, que constituyen las figuras escult6ricas 

de m!ll0r interés y originalidad. Uno de estos querubines lo -

podemos admirar en el ·~seo llello· de Puebla(27). 

En otros sitios de la llueva Espal!a como Guanajuato, se -

inicia en esta época la elaboraci6n de la cerámica tipo may6li

ca y con ella, la elaboración del azulejo. Tanto uno como otro 

son de diferente calidad a los hechos en la capital de la llueva 

Espalla 1 Pusbla, sobre todo en la calidad del esmalte, Ilue pa

rece ser un tanto' inferior.. En cuanto a decorados '1 formas son 

similares a las may6licas poblanas, pero con ciertas variantes 

estilísticas, tales como el uso de 'tonalidades ocre, 1l!I1ar111o, 

verde y negro. Por otro lado, parece Ber que los motivos dec~ 

rativos estan directamente inspirados en patronea eapalloles. -

As! encontramos platos hondos con decoraci6n policroma o en -

azul sobre blanco, tazones, jarras y sobre todo, una gran vori! 

dad de di sellos en azulejo. Estos dltimos poseen algUna seme

janza con el poblano, pero es de más colorido '1 da la impresi6n 

de que conserva mej or la tradici6n del azulej o espailol (28). 

Otro aspecto de la cerámica colonial guanajuatense es la 

~oza vidriada. En ella no se presenta ninguna renovación, por 

10 contrario, h!ll UDa contillllidad de formas, técnicas y dibujos. 

Oaxaca nos ofrece UD doble aspecto: por Ull lado ~os en

contramos con la llamada loza prieta o loza collll1n hecha de ~

cuerdo con técnicas indígenas. Igualmente subsisten formas -

prehispánicas como brasei'illos trípodes, ollas de todas formas 



- 107 -

y tamaños, juguetes eta. Qtr?s ob jetas pecul~ares, lo consti

tuyen pequeilos animales p¡¡ra sembrar chía. Los alfares princi 

pales eonl Coyotepec, Santa. MarIa. At~ompa y Tehuantepec. La que 

se produce en' el primer sitio es negra, pintada con plombagi. 

na. También hay loza vidriada en negro o verde de tonalidad -

lIltty oscura(29). 

De Oaxaca procede tembi~n la mayólica similar a la pobla

na de calidad. inferior y con una gama de colores un tanto di

versa. !lay un predominio de tonalidades verdes, ocres y amar!. 

llas. Las mayólicas oaxaqueñas san sumamente escasas, y las -

que se conservan, pertenecen por lo general a colecciones pri

vadas, la que constituye una difiC'J1.tad para admirarlaa. 

En algunas sitias ee conservaran técnicas, formas y deco

rados indígenas, al parecer sin mestizaje alguna, como en Guerrl 

ro, SUs centros alfareros san: Tlapa y Tolimán. En el prime

ra, se fabricaban cdntáros de barro amarillo sin vidriar,' deco

rados con serpientes pintadas en sepia de una fuerte raigambre 

prehispooica. 

Las piez,!ls elaboradaa en Michoacán san bruñidas. 'Aquí el 

trabajo arteeanal eetaba organizado de un modo similar a PIlebla 

y a la capital de la Nueva Espaila. La organización consistía 

en gremios o corporaciones formado a por maestros, oficiales,! -

aprendices (30 ). 

GI1adalajara fue otro centro donde se hizo l:layólica caen! 
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tiendo paralelamente con la cerllmioa sin vidrinr de 4pocas -

anteriores. Es realmente admirable la habilidad que singula

riza.a los artesanos de Guadalajnra, mohos de ellos verdade-

ros escultores. Tanto indígenas como mestizos demestran en 

sus obras una gran observación. Salen de sus manos graciosos 

juguetes de dimensiones '1 formas diferentes, entre los que des

tacan los coconeteros o cortejos fdnebres en miniatura. Estos 

tuvieron su origen al correr el afio de 1734, cuando se efectu,!! 

ron los funerales del virre¡ Juan de Aculla, Mnrqués de Casa

fuerte, cortejo '1 solemnidades fueron reproducidas' con pasmo

sa exactitud en pequeRo, mediante el empleo de figurillas de -

barro hechas por un indígena que les. llam6 coconeteros. Toda 

la producción cerllmica de esta centuria se caracteriza por una 

franca tendencia a la suntuosidad y sobriedad(Jl). 

Otro sitio donde se produjo cerámica, fue en la actual 

entidad de Metepec, Valle de Taluca en la que a"dn hacia nues

tros días Sigue predominando el elemento aborigen en la decora

ci6n. No obstante, la influencia espaflola la observamos, en .el 

siglo MIl, principalmente en la juguetería e ilnaginer!a re

ligiosa. La cerdmica de l!etepec puede clasificnrse, atendien

do a sus fines utilitarios en I loza ordinaria o co!l11fn, escal-
. 1 
t6rica o juguetería 11a ritual. L3 primera esta destinada 

el uso doméstico, principalmente de cocina. 

La alfarería'escult6rica o juguetería es la que se refie

re a objetos de ornato o recreaci6n estética, ¡ por 11ltimo, la 
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alfareda ritual que comprende objetos para quemar copal en las 

fiestas o actos ceremoniales,llamados sShumadores, pebeteros 

o incensarios. 

En cuanto a la organizaci6n tiene un car4cter de tipo -

familiar, y la ejecuci6n de las piezas un car4cter localista. 

Los talleres se encuentran en el barrio de Cuaxotenco, en el -

que cada casa es un taller. En la alfarería de IJetepec, de gran 

colorido, encontramos una curiosa mezcla de paganismo y crisU!!, 

nismo. Para los colores, se mezclan misteriosas substancias que 

dan como resultado tonalidades resplandecientes. 

En la juguetería de IIetepec, es donde se lI1Uestra toda -

la emoci6n y belleza de un pueblo secularmente artista, imagi

nativo y vigoroso, siendo la mejor represen;aci6n artIstica del 

sentimiento popular. Y es que la juguetería de L!etepec posee 

una tradici6n legendari~ emotiva y exquisita, plena de encanto 

y fantasía. En ella se representan dos tipos de Objetos: los 

de entretenimiento, que sería la loza de juguete que copia las . 

mismas formas y acabados que la loza grande, y otra, que po

dríamos llamar escult6rica, que posee un verdadero barroquismo, 

es decir, la preocupacian del artista por recargar con minucias 

y detalles ornamentales las expre"siones plAaticas (32). 

Con estas aportaciones artfsticas de la llueva España al 

mundo, se cierra toda una 6poca de bonanza y esplendor. ·ArU!!, 

ticamente, vimos surgir, renacer y morir ciertas tradiciones,· 

de las cuales, algunas de ellas formarla parte importante en 

el arte popular de nuestros días. 
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siglo m. 

Hacia el siglo mI! los ideales de libertad empiezan -

a infiltrarse en la Nueva Espaffa y repercutirtan decisivamen

te en eUa en el XII, dando como resultado, entre otras cosas, 

la supresión de ·los gremios y cofrad!as. Entre las princip! 

les causas que la motivaron contamos; los decretos de las Co!: 

tea de Cádiz, las doctrinas emanadas de la Revoluci6n Franc! 

sa e Industrial, que influyeron de UD modo radical en la vi

da de la entonces 880nizante colonia. 

En primer t~rmino, tenemos las disposiciones de las Cor

tes de Cádiz, entre las que encontramos aqueUas que indicaban 

el cess de las corporaciones gremiales, otorgando la libertad 

individual para ejercer cualquier arte, oficio o profesi6n. 

Más tarde, durante la Guerra de Independencia, Don .Fálix Ma

rla Calleja por bando de siete de enero de 1814, dH a cono

cer a' todos Ios ayuntamientos de la Nueva Espalla dicho decre

to. En el mismo año Morelos incluy6 en el Decreto Constitu

cional para la Libertad de la América Mexicana, (Constituci6n 

de Apatzingán) la libertad de comercio y oficios. 

!fa obstante, los gremios siguieron subsistiendo, pero ill, 

fluían 'cada vez menos en la vida socioecon6mica del pats. -

!ti!, asgu1an rigiéndose por las mismas Ordenanzas. 

. . 
Entre las razones legales internas que motivaron la supr! 

B1~n de 10B gremios tenemos las siguientes: 
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El Decreto del 25 de junio de 1856, referente a la desa

mortizaci6n de fincas rdsticas y urbanas. 

La Constitución de 1857. 

Las leyes de Reforma, prolllIllgadas durante la Guerra de 

Tres años (1856-61). 

El Decreto Aludido sobre la desamortización de fincas -

rdsticas y urbanas que adm1 tieran como propietarios a corpor! 

ciones civile'9, eClesiMticas, pasaban a poder del Estado. -

Esto signific6 uno de los golpes mortales para el gremio. 

Otro de los artículos dispuso la supresión de corporaci.2 

nes, comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías y archi

cOfrad!as, congregaciones, hermandades, y en general, todo -

establecimiento o fundaci6n que tuviera car~cter de duraci6n 

perpetua e indefinida. 

En estrecha relación con esta disposici6n, esta la. nacio

ne1izaci6n de los bienes eclesiMticos, decretada por ley de 

12 de julio de 1859, mediante la cual Se suprimIa en toda la 

Repdblica las 6rdenes religiosas regulares que existían. T9! 

bi/!n todas las cofradías y archicofradías congregaciones, etc. 

anexas a comunidades religiosas. Quedando prohibido as! mis-

mo su nueva erecci6n • 

. Por Ley del 13 de junio de 1859 (Reglamento para el Cum

. plimiento de la Ley de Nacionalizaci6n) se determin6 la ocu

pnci6n de los bienes ·de las archicofradías y cot.rad!as, su-
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primiendo dereiz la parte que econ~micamente, fortalecía e. 

los gremios(l). 

La Consti tuci6n de 1857, declar6 que todo hombre era li

bre para abrazar la prOfesión, industria o trabejo que le aco

modaae, siempre y cuando fuera I1til y honesto y para aprove

charse de sus productos. A ningdn individuo se le podia im

pedir, sino dnicamente por sentencia judicial CUPJldo atacara 

los derechos de terceros o por resoluci6n gIlbernativa dictada 

en los términos que marcara la ley cuando ofendiera los de la 

sociedad. 

Prohibia también, los monopolios '1 estancos de cualquier 

clase, aa! como prohibiciones a titulo de protecci6n de la -

industria. Exceptuando los relativos a la acui'iaci6n de mone

da '1 correos(2). 

, reiz de estos decretos, la industria mexicana sigui6 un 

llUevo cBUce, y los gremios dejaron de existir definitiva y le

galmente hasta 1861. Surgi6 entonces, en el siglo m una -

serie de transformaciones, tales como el surgimiento del li

bre taller y le nulificaci6n de la jerarquía gremial. 

Otra de las CBUsas de la supresión de los gremios rueron 

las ideas contenidas en la !!evoluci6n Industrial. Esta se -

inici6 en Inglaterra en al siglo mII, teniendo como uno de 

BUS postulados la susti tuci6n de utensilios por maquinaria. 

Estos oblig6 al artesano a abandonar el taller del maestro -

gr~miol, para ingresar a la manufacturll' bajo las ordenes de 
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un mercader, patrOn o dueño. 

En un país colonial como IMrlco, la RevoluciOn Industrial 

adoptO manifestaciones muy distintas a las que aparecieron en 

Inglaterra, Francia, Alemania o Estados Unidos. La RevoluciOn 

Industrial se manifiesta'en It!~xico apenas iniciada la Indepen

dencia cuando el capital inglés comenzO a invertir cuantiosas 

sumas en la minerla y cuando se tratO de modernizar la indus

tria textil. Sin embargo, la RevoluciOn Industrial no pene

trO claramente sino hasta despu~s de la Reforma, cuando la -

burguesía obtiene grandes beneficios con la desamortizaciOn 

de los bienes del clero. Con lo cual el artesanado colonial, 

poseedor de instrumentos de producciOn, tuvo que luchar contra 

la producciOn capitalista o semi-capi talista(3). 

Por otro lado, la RevoluciOn Francesa, destituyO así -

mismo las instituciones gremiales al implantar la libertad y 

la igualdad COmO principios universales, imponiendo, de- este 

modo, el liberalismo económico as! como la libertad de comer

cio e industrial. 

Ante este estado de cosas, el artesanado fue a nutrir el 

gran taller en actividades conexas a U, como eran, carpinte

rías, alfareros,etc. 

Otros trabajadores no fueron absorbidos por el taller y 

si lo fueron en otras industrias ajenas a ellos i pues la Rev~ 

lución Industrial en Io!éxico reviste dos aspectos fundamenta

les: la minería y la industria textil. Por lo tanto, al mis-
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mo tiempo que nacía el gran taller se originO el pequeño ti! 

ller libre, legalmente establecido. 

Hecia esta época el artesanado, pese a todas las disposi

ciones, sigue viviendo agrupado en gremios cada vez menos po

derosos, basta su desapariciOn total en 1861. El maestro -

gremial se convierte en patrOn o maestro de obras, poseedor 

de un taller con un equipo bumano libre, como él, al que le 

da trabajo para que 10 ayuden, al tiempo que los dirige y les 

da un salario a destajo o fijo. Los talleres libres surgie

ron después de las Leyes de Reforma hasta nuestros días, coa 

servando de hecho, la distinciOn gremial, pero el.maestro es 

el productor universal, libre y dueño de taller, y no sujeto 

sino a los reglamentos municipales mercados por las consti tJ!. 

ciones de 1824-36-57 y 1917(4). 

Caido el Segundo Imperio, se consolidO la producciOn ca-

pitalista en México, y es cuando se produce el fenOmeno de .. 

prol~tarizaciOn definitiva del artesanado, con un retraso de 

varias décadas respecto a otros pa!ses. A partir de 1870, -

con la consolidaciOn del capitalismo mexicano, déstituyeron 

definitivamente las primitivas relaciones, eurgiendo as! -

el asalariado mexicano como una nueva clase social. Bajo .. 

este nuevo aspecto de vida, la clase obrera tuvo que organi

zerse para defender sus intereses ~e clase. 

Coadyuvó también a la supresiOn de los gremios la ~rea

ciOn de la Escuela de Artes y Oficios por decreto de Ignacio 

I 
1 
¡ 

I 
¡ 
·f 

I 

I 
I 
I 
I 
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Comonfort de 18 de abril de 1856, levantada en Tacubil.. As! -

mismo, el establecimiento de eacuelas similares en distintos 

Estados. Al establecer en ellas clases gratuitas o mediante 

pagos, con nuevos m~todos teOrico prácticos, industriales, JIl~ 

demos equipos" y bajo nuevos sistemas pedagógicos, el gremio 

dejaba de tener objeto. En este nuevo taller ya no se procU

ró la obra perfecta, sino la producción en masa. A pesar de 

ello, el trabajador individual, perteneciente antaño a los gr! 

mios o egresados de la escuela de Artes y Oficios, siempre -

estuvo atento a hacer obras no 8610 de buena calidad, sino en 

lo posible obras art1oticas, pues de ello dependia su supe

rioridad dentro de la libre concurrencia(5). 

13 Revoluci6n Industrial, efect6, sobre todo, a las grll! 

des ciudades, y en forma minima, casi nula, a otras poblacio

nes de menos importancia, donde hasta nuestros días, el traba

jo correspondiente a la elaboración de loza, sigue efectuando

se en taller, como antaño, o bien en un taller familiar. 

Europa adquiri6 además de la libertad poli tic a, la libe! 

,/ tad de pensamiento. Después del Discurso del Mlltodo de DescS! 

tlls, los hombres adquirieron conciencia de que podian pensar, 

lo cual significaba una enorme adquisición de libertad. El

resultado de estas ideas culminO con la fundación de las Aca

demias e. imitaciOn de las viejas instituciones griegas, pero 

descartando totalmente "sus propósitos. Por otro lado se ini

cia el movimiento NeoclAsico, que surge en Europa hacia la se-
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BWlda mitad del siglo mn. Con él se trata de revivir las 

formas y criterios de la antiguedad clásica. 

Estas" fen6menos repercuten en le. !1Ueva Espaffa en formas 

más complejas. No existía más que UD paralelismo cronológico 

entre la fundación de la Academia de Bellas Artes de San Car

los, llevada a cabo por Carlos III en 1785, '1 las ideas de I! 
dependencia. Las llUevas ideas raoionalistas implantadas en lo 

referente al arte, desde la Academia de San Carlos, se mani

festaron sobre todn, por UD rechazo bacia lo barroco, para -

volver al arte clásico. llientras que en el terreno filosófi

ca, los enciclolledistas franceses eran lddos ávidamente por 

quienes habrían de ser loa iniciadores del movimiento indepeE. 

diente. Surge, simultáneamente, UD arte que viene a corres

ponder a UD estado social: el Neoclásico(6). 

El prop6sito principal de la ,Academia fue enseñar el -

verdadero arte con BUS cánones precisos. Es decir, se expe

dían reglas que definían la belleza y las técnicas propias de 

las Bellas Artes. SiguUndolas, se 'estaba a salvo de la vul

garidad. Sin embargo, el neoclasicismo tOll!6 tintes de poyol.l.!! 

ridad, ya que coincidia con las ideas de ilustraci6n, moderni 

dad e independencia(7). 

No obstante, eete movimiento afectO ,en forma m:!nima al 

artesanado, en general, '1 a los alfareros en particular, lE!

que no se tienen noticias de que ning¡ln alfarero baya ingre

sedo a la Academia. Más bien, las ideas que flotaben en el 
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medio ambiente, fueron las que afectaron BU interpret:lcidn -

artística. El. decorado que emplearon en BUS obras, fue el -

tradicional, salvo· algunas modificaciones estilísticas, pero 

siguiendo /Illll de cerca la tradici6n establecida. El movimie!!. 

to neoéUsico, afectó al alfarero en el sentido de las formas. 

Otras influencias son palpables hacia el siglo XIX. A 

principios de esta centuria, disminuye la importaci~n de la 

loza española, para dar entrada a la loza inglesa, francesa ¡ 

alemana, principalmente. En un principio, estos tipos de loza 

eran introducidos al terri tori o novohi spano con cierta difi

cultad, debido al monopolio comercial de la Metrópoli. Pero 

una vez iniciado el movimiento de independencia, se acrecie!!. 

ta la entrada de estos objetos que invaden, paulatinamente, las 

casas de la aristocracia, y poco m~ tarde se popularizan. 

A pesar de estas influencias, los loceros poblanos desa

rrollan 1lll estilo propio. Aunentan materialmente la gamma de 

colores, entregándonos dibujos en azul, verde, amarillo, ro

jo, caf~ y negro. !lacia esta época, la influencia china tra

dicional del azul ¡ ~lanco, habla desaparecido casi totalmen

te, para dar entrada a otra modalidad de esta misma influen

cia. Se ponen de moda las figuras pintadas en tonos fuertes, :: 

¡ poco después, se afladieron nuevos colores como el malva ¡-

el rosa ¡rdrpura. A este estilo, Barber lo llama "Hispano-Me

xicano· o "POblano·, ¡lo sUda alrededor de 1800-1860. ~

rante este 'dltimo perlodo, se produjeron candeleros, pilas de 
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agua bendita, platos alargados, circulares, albarellos, tazas, 

tazones, artículos para tocador, '1 Objetos caracterizados, -

frecuentemente, por la falta de arte en los dibujos. Este

estilo convive con el que Goggin designa lTumacacori Polícromo" 

que es una nueva manifestaci6n del gusto chinesco. Este esti

lo surgiO a fines del siglo MIl, pero se usO con profusitln 

de la decoración de piezas cerámicas '1 azulejos en el siglo -

m. 

En las primeras ddcadas del siglo XII, se inició la dec! 

dencia, '1 la cerámica se sostllvo con cierta dificuJ. tad '1 al te! 

nativas variables, siempre tendientes a una depresiOn. El uso 

de coloras fuertes '1 crudos én la decoraciOn, vulgarizaron las 

piezas. .. 
Alrededor de 1860, las jarras '1 otros objetos adoptaron 

formas de cabezas '1 figuras grotescas, no obstante, estllvieron 

lIIlIY de moda. Al mismo tiempo, o quizás, poco antes, se usO - ' 

un color pardo y descolorido para la decoraciOn de los obje-

tos. Posteriormente estas piezas perdieron lo poco artístico 

que les quedaba y degeneraron en producciones c,omerciales, el! 

boradas sobre todo e.n Puebla '1 Oaxaca, Y perdura hasta nuestros·· 

dfas{B). 

Por otra parte, el azulejo se siguiO elaborando bajo e! 

tos estilos, pero tllvo menos demanda, '1a que no escapO a los, 

s1ntomas decadentes. Además, al nuevo estilo arquitectónico, 

no requería del azulejo para S\1 decoración , salvo raras excel 
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ciones. 

La cerámica vidriada se produjo de otras formas en algu

nes partes de México. Bajo la influencia española, en Guana

juato,. con su cerámica esgrafiada. Las piezes se cubren de un 

engobe delgado de barro blanco y se vidrea con plomo. La de

coración es a base de resgufios en medio del color blanco, que 

muestra el color rojo del barro. Posteriormente se retoca en 

algunos lugares, con Oxido verde de cobre(9). 

ID. vidriado y la técnica tradicional del molde se usO -

con abundancia en Acámbaro, donde se fabricaron tinas de baño, 

lavaderos, barriles, cántaros, etc., as! como en Irapuato, San 

Miguel de Allende y San Felipe Torres Moches. En Coroneo, la 

loza vidriada se decoró con motivos florales y animales como 

pájaros, leones; en cambio, Irapuato, produjo principalmente 

vasijas zoomorfes. 

Hacia fines del siglo mu, las piezas en mayólica po

seían una decoración esgrafiada, discretas tonalidades y dib~ 

jos de paisajes florales, animales y escenes de la época. E!!, 

te mismo estilo se extendiO hasta principios del siglo m. 
La loza. que se produjo p~steriormente usO los mismos temas, -

sOlo que con policroma y decoración floral mAs abundante. -

AdquiriO al mismo tiempo una gran fuerza de expresiOn del ar

te popular, con sentido critico, pintoresco y besta sat1rico-

(10). 
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Dlrante le. primera década del siglo m, el Cure. Hids! 

go fund6 varios alfares en Dolores. En ellos se fabricaron -

piezas de influencia china '1 otras piezas más tre.dicioncles 

como la loza verde. Por este tiempo, el azulejo guenajuaten

se se produjo sobre todo, en Celeya y Guenajuato. :En este -

4ltimo sitio, Se hicieron, al parecer, las piezas de azuleje

ría que decoran la iglesÚ de lJelle.do, as! como algunas p1e- . 

zas que decoran la iglesia del Carmen de Celeya. 

Otrns obras elaboradas en los alfares guanajuetenses, -

fueron los juguetes milimétricos como platitos, cazuelitas y 

jarritos que se ·les denOminaron juguetee de· arioz(ll). 

Mientras que la alfuería poblana sufrí e. une. franca de

cadencia, Guadslajara produce sus mejores ejemplares. 110 ob! 

tante que sus dimensiones, acabado '1 decoración correspondía, 

.de un modo estricto a su función de servicio, llegó a ser, PO! 

teriormente la actividad preponderante en la economía de To-

naU(12). 
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conclusiones .-

A través del presente trabajo nos hemos remontado hasta 

la época en que se cree surgió la cerámica, a fin de dar una 

idea del desarrollo de la miema; as! hemos visto qUe la cerf 

mica se nos presenta CODO un arte en el que tanto las necesl 

dades como el esp!ri tu artístico de la humanidad se han ido 

fundiendo. Este arte surgió en la época neol!tica en la que 

el hombre estaba más capacitado para hacer frente a los pro

blemas que le planteaba la na~aleza, y gozaba de mayor tie!!! 

po libre. As!, mediante un fenómano de observación y la ne

cesidad urgente de ciertos uten3ilios prActicos, lo llevan -

al descubrimiento de la cerámica. En un principio se le dió 

una finalidad douéstica, utilitaria, pero el correr del .tiem

po éstas se fueron diversificando a horizontes mds extenso a 

y Significativos como los ri tueles, funerarios y poco des

pués, constructivos, decorativos y de entretenimiento. 

Es probable que los primeros objetes cerámicos creados 

por la humanidad hayan tenido características similares entre 

s1, las que debieron manifestarse, sobre todo, por el proceso 

de elaboración de formas inspiradas en la naturaleza. Para 

la decoración tel vez se utilizaron formas geométricas. A. 

través del tiempo estas similitudes se van esfumando por el 

surgimiento de diferentes maneras de interpretar el mundo -

que les rodea, as! como el diverso desarrollo histórico de -

los grupos humanos que poblaron el mundo. 
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Estas caracter!sticas son susceptibles de verse en las pr~

mitivas vasijas del M~xico Prehispánico, pero fueron evolu

cionando hasta lograr una llotable calidad y desarrollaron -

una serie de técnicas cerámicas propias que hacen que estos 

objetos tomen un carde ter local. Estas técnicas alcanzaroll 

un gran desarrollo artístico y algunas de ellas sobrevivie

ron al impacto de la conquista y pasaron a tomar parte impar 

tan te en la cerámica de la colonia. Esto se encuentra sobre 

todo en obras casi posteriores a la conquista, más tarde -

se funden con 109 diversos estilos de importación tra!dos -

por el propio conquistador y poco después mediante el comer

cio. Los siguientes estilos de importaci6n coexistieron CaD 

10B de la cerámica de supervivencia prehispánica: Por un.1! 

do, tenemoB lo musulmán, que utiliza para sua representacio

nes elementos geométricos; por otro 10 europeo que aporta e~ 

tre otros llIotivos: blasones nobiliarios y religiosos, intel'

prétaciones naturalistas, fantásticas y costumbristas. TEllI

bién está presente en la cerámica colonial el estilo chino, 

entregándonos a la manera oriental, pasiajes delicados, for

mas naturalistas y fantásticas. Este estilo apa;.ace. en la 

Nueva España en el siglo XVII cuando se acrecienta el comer

cio con Oriente. En ocasiones vemos que estos estilos apa

recen edsptedos al ambiente americano. 

Los ceramistas espal!oles fueron portadores de los adelBl!, 

tos técnicos logrados en Europa, tales como el torno, deseo

nooido hasta entlinces en al Mé:tico Prehispánico, mediante -



- 126 -

el cual el alfarero pOdía modelar más piezas en menos tiem

po as! cubrir la demanda de productos cer6l!licos. Por otro 

lado tenemos el vidriado que fue introducido a Europa por -

los árabes y de Espafla se export6 al Nuevo bdo. 

Al principio de la colonia se inicia el adiestramiento 

del indigena en las nuevas t~cnicas y estilos, en el cual, 

los frailes juegan un importante papel. Hacia estas fechas 

se produjo lo que los arque610gos denominan IIcerámica de con 

tacto", es decir, piezas en las que se manifiesta el choque 

de las dos culturas, algunas de ellas son un tanto burdas y 

en algui¡os casos predomina el elemento abor!gen. 

Lentamente los estilos de importación se van imponiendo 

y es en el Siglo mI cuando vemos at1 florecimiento, motivB!!, 

do una serie de escuelas que continuartan durante la colonia. 

Sin embargo no todos los estilos alcanzaron idéntico auge en 

10B alfareros novobispanos, en algunos a11n se percibe lo in

dígena, tanto en técnica como en decorado. As!, al márgen -

de la tradición europea celosamente guardada por el gremio, 

se producen una variedad de estilos alfareros. Algunos se -

afiliaron a las innovaciones técnicas, otras, limitadas por 

su localismo, subsistieron a lo largo de la época virreinal.· 

Otras tradiciones alfareras fueron destinadas a satisfacer las 

neces~es de grupos reducidos, casi sietlpre indígenas que 

no podían permitirse el gasto suntuario de la Tale.vera. 

Debido al auge que alcanza la cerámica poblana y capi-
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talina, principalmente, surge la necesidad de una organiza:

ciÓn para la reglllLlentación del trabajo, conducta del arte

sanado, etc., con el fin de proteger a los trabaj adores de 

advenedizos en el oficio, y asi mismo, vigilar de la calidad 

de las piezas cerdmicas. Surgen as! dos instituciones impor, 

tadas de la tletrópoli: el gremio y la cofradra. El primero 

se regia mediante Ordenanzas que por lo general eran confusas 

y contradictorias, por 10 que el artesanado frecuentemente las 

contravenia. 

Hacia el siglo mI! la cerdmica, en cuanto a objetos 

para uso dom~stico decayó, en cambio, la fabricaci6n del azu

lejo alcanza su apogeo, entre otras causas por la implanta

ción del estilo barroco en la arquitectura que favoreci6 al 

uso del azulejo. Por esta época se le utiliz6 en el decora

do de fachadas, cdpulas, patios, fuentes, etc. de bellos -

efectos policromos. En esta misma época, las Ordenanzas de 

la centuria anterior, fueron reformadas pero los resultados· 

fueron negativos, entre otras causas tenemos las siguientes: 

por un lado el anacronismo, ya que en lDllchos casos no aten

dían a problemas reales y urgentes, y por otra parte" hacia 

fines del MI! empiezan a infiltrarse en la llueva España -

los ideales de libertad que llevarlan, en el siglo siguiente 

a la total supresión de estas instituciones. 

En el siglo m con el movimiento independiente se rom

pe el monopolio que ejercían'los gremios que limitaban la -

producci6n de los estilos de mayor calidad y prestigio. Ab2 



- 128 -

lidas estas organizaciones y sus privilegios, cuelquier per

sona con el saber suficiente podía aspirar a reelizar elg4n 

trabajo independientemente de ser indio, mulato o mestizo. -

.u mismo tiempo, aumenta la decadencia en la cerámica por su 

mela celidad, y los tipos finos se popularizan, ello se de

biÓ en parte por el aumento del comercio de productos extr~ 

jeros, amparados por una' enorme fama, y terminaron por acap,!l 

rar aqui la demanda de tipo suntuario en buena proporci6n. -

lItlchos de estos productos eran el reaul tado de nuevos mé

todos de fabricaci6n e hicieron seria competencia a 109 pro

ductos del pals. 

Después de haber hecho esta reseña, marcaremos las 1im!. 

taciones que se encontraron para efectuar este estudio. En 

primer lugar, el materiel bibl1ogrdfico referente a la cerá

mica co10niel, es escaso, porque no se han hecho estudios -

amplios desde el punto de vista artístico, por el contrario, 

gran, parte de lo hecho esta más bien enfocado con un cri te

rio arqueOlÓgico. 

Actuelmente el "Proyecto Cho1ula" en su laboratorio de 

cerámica a cargo de la Dra. Florencia J. l.lUller, viene reel! 

zando importantes estudios de cerámica coloniel encontrada -

en la regi6n poblana •. 'Es probable que con los hel1azgos del 

"metro" se de una mayor importancia el estudio de este tema 

olvidado, para lo cuel se relluerir!a de especielistas y el 

monto de laboratorios adecuados para estudiar la cerámica en 

todos sus momentos. De todo ~sto el estudioso de la hiato-
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ria del arte tendran material de primera mano, que por des

{ll'acia no me fue posible ver en su totalidad. 

Al ocuparse de la ceré.mi.ca como objeto de estudio artl,!! 

tico, algunas personas la relacionen con la idea de simples 

utensilios, sin percatarse de que hay en ella un tema inte

resente de investiC¡fci6n. La cerrunca entre otras cosas, r! 

fleja el desarrollo hist6rico de los pueblos, costumbres, -

creencias, intercambios comerciales, culturales e ideolOg1as, 

la evoluci6n o decadencia de un grupo humano, de ah! que la 

ceré.mi.ca se nos entregue como un verdadero documento hist6ri 

co-artlstico. 
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