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INTRODUCCION

Muchos tic bis primie ipales rasgos de la uiitínufactura cerá ni ica míiax’a
lía mí siclo> bien eomioci tíos desde fi miales del siglo> pasado (Mercer. 1896: Bm’tm
niercí. 1958: Tiíoimpsomi. 1958: Rendoimí, 1947). simí embargo sólo los clois fil-
timos t ¡¿u [‘a jois e ittício>s co>uítiencti i n fomt’n ¿te Id ni detall atía so>bme cl p roiceso>
cíe citíboiraciouí y prc;clueción cíe Itt tiiisnia comí escasas refere neitís a Io;s
mecí bis y niodos cte clis¡ rihítíciómí e intercambio; cíe mntíteritís priííí as y’ pro>—
tI ti eto5,

Utí ííerx’ iveuí c: i ¿u y’ 1 ¿u resiste míe ma ¿mi e ¿uni b io> nia iii fe stada p >m’ e stti t m’tíci i—
ciótí artestíntíl rn¿¡y’¿u restílta de tu mí vaicír iuicalculabie para los a mcl tícólogos
qtme ¡ra temí cíe reeoíístrtíi r su Ii istoria cmi 1 icmnpos prelí ispá míicoís. Couíie ytí
tieciartínitís cuí otra o>easiómí (Va reía, 198?). e reeuííoís gime ití tíuíalogia etííoí—
gráfictí pemní ite do;cu meriltír y co>tnproht¡r Itus relaciouies cíe la ecrá mííica comí
tít rtís aspectois cíe la etí lttm rt¡ y ci ime los ¿u rqimeologois podemnois y debemos
¿u pro ;v’ecIi ¿u r mii odebis et míoígrtifleos p ¿u r¿i CO>mieept cutí 1 izar e i míterp mcta r el ci; it—
jti mito cíe ¡tenis e ultíí ma les que encomitrt¡mos cmi el etí rsoí cíe i¿is exeavtícioíríe~’.

A p¿uulir cíe ¿iqtmi. cl iuítemés cíe ííííestro; esttmclioí se eentrtí. poir tíntí p¿irte.
e]i el ¿iii ¿‘u lisis dc 1 Lis comí dieío mies rc’spomí sa b 1 c~s cíe la comí ti mí ím i ctaci o> ~amii bi o
leeiioíiógieo y’. río>r tít r¿í. eti el cíe 1 tus mcl ¿ucio’; ríes cíe la tee míoíloígít¡ cer¿í iii me ¿u y’
los mesí tu mí les a spee tos cíe It-u e tul i ím va. L os resu Ita ci oís serán comparados coiuí
lo>s obtenidos poir Tliom psoímí en 1951 (Thouiipsomí. 1958). El contraste cii tre
tI tí >5 y ol tOS po míe de miía miiJi esto> ci tu e la p rotí tm cci ómí tflia ¡era uí’.aya su 1 te umí
ci ar~> pmoceso cíe ca iiib in ( i ti ieízr¿¡c io ti—ciesiii tcg r¿¡c Id ni) o;b semv’ ¿ib le cmi la ol i
ni Iii tic ití mí de la proicí tm cci dii. la cIesapa tic id mí tic cciii ros t tao1 iciciii a íes cíe
mntíuitulacttí r¿u. la tívauiz¿mdi¿¡ edad cíe bis ¿íii¿i¡’ero>s y ití iiitro;tltic:cióui cíe imie—

Quieuií agradecer a Nf.”’ Isabel Maruíne, Navarreic y a Crisuin¿c vidal 1 .c;i’euízo. stu
usesoramieuiuc> \‘ síu cculcuiic;i’acióui <pu el ¿<ruicuic>. síu esuíniíuic> y apos’u; iíieru;ui dc gi’=uuí =ms’íícIcu

[itml’ki oíl.

Rev¿src, Española <le’ Anrrcpalc;gia .4 ,neric’ct,;a, u .‘‘ 2(1 — 1 8.3—22<1. Ecl 1. tini”. (‘oun pl tít. M¿mcl rici. 1 9$$)
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vas formas y técnicas por la reorientación de la producción (consuíno pro-
pio versus consumo turístico).

La documentación presentada fue recogida en dos temporadas de cain-
po (1987-1988). Hemos puesto un interés especial en Maxcanó (Yucatán)
y en las relaciones que mamitenía y níantiene con las localidades níamítífac-
tureras de cerámica uííás próximas: Becal y Tepakán (Canípeclie) y Ticul
(Yucatán).

Se entrevistaron a 14 productores y cuatro usuarios. Las emícuestas 2

dirigidas al segundo grupo de inforníantes tienen como finalidad docu-
mentar la red de intercambio y difusión cte los proiduetos alfareros, así
como su uso y los cambios producidos cii el mismo.

En este punto queremos aclarar que este es un estudio en curso de de-
sarrollo y qtíe. de ningúui mnodo, trata uííoís de est¿tbleeer generalizario¡tes
simid) indicaciones q tme revelen itt potenei¿tliclad de ímmía relaciótí entre bis
aspectos tecnológicos de la níauiufactuma eeráníiea (subsistema tecmíóníico)
y los sociales (subsístema sociotécnico) (Osgood, 1951: Binford, 1962) dci
sistema cultural como un todo.

Se documentaron fotográficamente todas las fases del proceso de ma-
nti facturtt y disí ribuciómí dc la cerá mii ica pero. cmi niuigó n etíso>. se ptído
tomnar ¿ti m isnio alfarero en todas ellas ( figs. 2: ¿t. Ii. e. cl, e, e 3.’ ¿u. b. e. cl. e:
4: a, b. e).

Las fuentes de abasteciníientoí tic ciesgrasante o antipiástico (hi .sascab
y kuut) fueromí visitadas en casi todos bis casos. toiniámíciose muestras que.
junto> cotí las de arcilla en diversos estaclois cíe preparaemon, están siendo
objeto de diversos análisis (olifraeción de rayos X y petrografía). visías úl-
tiuiias fueroimí proiporciomiatias por bis proipios iii formntuntes. T¿¡íííbiémí se
obtuvo tina colecciótí de los prodtmctos ¿ucabados cíe cada ¿tífa vero—a coimí la
títención de realizar, en trabajos posterioíres. tu mí a miálisis niorfológico comí-

partítivo con la colecciolmí recogicl¿u ííoír Tiíotnpsouí (1958) en los ni ismos
centro>s productores.

Ltu lonia de cointacto cotí los ¿ml fa remos—tís ftíe eorciia 1. Toíolos sa Ixo Leí
ciana Pan (Tepakán). hablan el casteilano con fluidez lo> que tíos perm itio’í
recoiger toda la imifo;rniacióui sin problemiia s. Quiero> agradecer a ¡oídos el io.>s
sim liospitalioiticl y eolaboracióíi si mí la etí al este trabajo no hubiera siclo
posible.

[a elección del ¿urca de e;tuctic, viene cletcricíinacia po;r los intemeses del Prc>vccio; Oxkiuí—
tok (Misión Arquec;tóeic’a cíe España cii México>). Maxcanlí es la población niás ceucana al
antiguo; asenm¿um euímo; masa y a iravés del esituclio cíe los actuales ceuiuros de procltmccic’;n cera—
nímea uratauíit;s cíe busc¿ur miiodelt;s sobre la o;rcauiizaciórí social q tic caracteriza a lc>s gro po;s
liuní‘ancis que habitauí el sutis; (técnicas cte prc>duccistw. prc>cesoss cte cambio;. eicé¡crat.

2 Las encuesias Ituerouí eiabc>racl¿us cíe acuercící al nic>delo; pro~ítzesio pc;r MA 1). Alberio;s
Sc;lcra. A. Carremero Pérez y M. Fbiná note, M “o íes <1978>. en ci qtic se esiabíeeieru;uí las
niodiuic’ac’iouies opo;rttuuias de acuerdo; a uíuesíros u>bjeuivu>s de mrab¿ujo.

\‘er ‘ii mo;Miso;N (195$).
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FIGURA 4c.-Kabal de distintas dimensiones pertenecientes a Margatita Kob (Tepakán). 

Los términos en maya presentes en el texto aparecen recogidos en un 
glosario al tina1 del mismo y han sido definidos a partir del Diccionario 
Maya Cordemex (1980). 

LOS DATOS: DESCRIPCION, TECNICA 
Y ASPECTOS ECONOMICO-SOCIALES 

La informacion de cada centro de producción se presenta en tres apar- 
tados. El primero describe brevemente la organización del trabajo y la pro- 
ducción de cada informante. Como algunos rasgos son comunes a todos 
ellos, sólo se especifican cuando los documentamos personalmente por 
primera vez. El segundo sintetiza los datos relativos a materias primas, 
herramientas y procesos, proporcionados por los alfareros-as. El tercero 
hace otro tanto con los aspectos económicos y sociales: división y eco- 
nomía del trabajo, economía comercial y consideración social del alfarero. 

Centro Productor: Tepakán (Campeche) 
Productores 

Luis Chi (sesenta años) 
Feliciana Canché (cincuenta y dos anos) 
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La inforuííaeión fue facilitida más por Feliciana que poir Luis ocup¿udo>.
en el momento de la entrevista, en extraer las vasijas del horno.

Luis se dedica fundamentalníente a cocer cerámica de otm’os producto;-
res-as como él, aunque tambiéuí realiza una producción liníitada cíe caje-
tes. candeleros y otras ccráníicas de función decorativa. La uiíayo>ría soin
hechas por emícargo de un coiííprador de Campeche que las veuiole ¿ul
(turismo.

Su tnujer Feliciana le ayuda en el acabado de tas piezas. Las engoba
coii una níezcia de cal y K~ntkab en proporción de 2/1 y posteriormiíeiite las
decora coin pintura plástica.

L¿í tieclicaciómí de ambos a la níamiufactura ceránuica es a tieniipoi liar-
cial. Según el propio Luis cada cha que pasa es una actividad tnenoís renta-
ble pero. dada su baja capacidad adquisitiva. se ve obligado a realizarla
coimo> complemento a la econQniía famnihiar. Ninguno de sus descendientes
pienisLí dedicarse al oficio, aunque lo lían aprendido. El níisnío se proivee
de las materias primas que necesita en todas las fases dci proceso cíe
míí¿u mí Lii actu r¿¡.

• Silvia Cahun (cincuenta y cinco años)

Enipezó a trabajar el barro a bis trece años y desde entoinees ésta hí¿í
siclo su ocupaciómí foinclaníental. Le gusta enseñar su oíficio del qtme está
mííuy’ o>rgti llosa. Cuttíício tíos eoímíú;ei uííoís acalia ba cte pasar tres meses colmo
uíí¿testrtu alfarera etí Li loictíl idad cíe St¡ mí Amícirés (Quiuít¿umí¿:í Roo>). coíuít rtu—
tacití por el goíb iermío de ese estacioí Por lo> v’istc;, se eseogioS estí pobiaei¿ímí
porcj ue en las inunechiacioínes existeuí tu itus mííiíítts cíe barro nítiv rietts. El
programíía pretemície ciesa rrc>ilar la al ft¡rería pero CO Ii téciiicas y’ mííeclios de
manufactura niotieruiois y’ mi miLi proiciucciómí orientact¿t al niercatio ttí rístico;.
Silvia estaba mííuy contenta co mí stu experieuícití y pensaba eomíti miomar ití

míí¿u míu f’ttcturt¡ con el toiruioi uííetá lico> qtíe le lítíbíamí regalado>.
Describió la arcilia de Sa mí Ancí més coinio nítíy b nemía para itt fabriett—

ción ole cerámííiea. diferenci¿tncioiltu ole la qtme ella usa traciicio;ííal mííemíie pro-
ceclemíte de Dzibaiclíé (Campeche). Según su o;pinión. «se cuece níuv bien
y mící se rompe» pero> no x’¿ule partí lítucer jarras partí al unLuceuíar agua (4> ‘ul)
va que, después de uit día. ¿‘1 agua aint¿ío’o’n¿tda en el pu! hecho coimí b¿¡ río ole
Sauí Amicirés sabe aniarga.

Nuestra i míforníttííte coínstittíye tu uiLt excepeidmí en Ití tiomnía gemíertíl cíe
cocción de las piezas que rige en Tepakán. Normalmente son los hombres
los que se ocupan de hacerlo; pero>. en esie caso. el níariclo de Silvia sólo
cumple las ftmnciones de ayuclamíuc ¿uunique sienípre es él. el que se euícaiga
cíe encender el horno.

Co; mí Silvia oibttivimos ini f’oírmii ación niuy comiiplci¿t ole toiclo> el proceso> cíe
níamíu f’t¡ctu ma, ami uíque no> pmicli nios verla tucttmauído en las priníeras fases del
unisnio. Su tutu semícia le hab ití i nipeclicio ¡errn i miar las cerca ole 200 piezas
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c1¡mc ¡euíia almaccmíttdas y qtíe htmb ía mí sido> híecEtis por emícargo para u mí
mayorista cte Cttuiipeclíe que niotiopoiizaba casi tocía stí proiciucciómí. Fui
cima mito> a io>s ciesti miata rioís presím pt>mi ía qtíe era mí los hoiteles y el turismo cuí
ízemier¿ul. Ptmd i níoís por t¿tnto registrar foto;gráflca memíte desde el pri míier cuí-
gc; Líatío cíe 1 tu piez ¿u Fi a sttt su fio metícío ( fmg .3.’ tu, b. e, ci. e).

• Ma u gui t ita Ko;b <etia renta a ñoís)

Apremicí io’; cl oficio> de Silvití Ctíhi ú mí y’. títí ííque es tu mía niticire proil ifica
(oícíío Ii ijos). mii mígu no cíe ellos qtí iere dccl ica rse ¿t í Li LtIfa reri¿m. Co> tno eh resto>
ole la eo>tiiu ííicitíci ttl farertí. se abastece ella mii is ints de las materias prímiítts
01 tic míecesíta. tarea etí ha q tic es ayudada poir su una micho. Stm prooiuecio$n.
co ¡íío; 1 ti cíe io;s t>t mois e mit revist ¿u clois. está co> nipu esttu bá sie¿t mu emite cíe mii ¿¡cete—
ros dc cliversois ¡a nii¿¡fíois y’ fo ruíitis y’ está mnonopoil izttola por eoínípr¿ucloíres
ole Campeche. tutu uíqtue las pieztus ciefeetuostís desechadas por éstoís sotí
ve mío

1 i oi Ls 5 flO> m cii ti miii síu a cmi mii ere ¿m dos lo;c¿s les ce metí íío;s. Sólo> Li ace /) 1.4/ pOl
cuica mgoí ole lo>s n¿¡ti wís o> cíe fa ni u ia res al legachois.

Segúmí nos dijo>, los cmicttrgos tic mayoristas so;uí más Iruetíleros ecoimio>—
míííctstiíeuíte y¿i qtte. tíu míq mie comí el sistemíía ¡ r¿ichicic>nal puecha vemíder la pie-
za más car¿u. bis gt¡sto>s ole ciespl¿uztmuniemíioí sc ilev¿uui i¿s ohiferemíci¿m cíe precio>.

• Feiicitímítí Pamí (sesenta tíños)

A Felicia mítí Ptu mí la comíoeiíííos ni icuitras realizaba stm v’euí¡tí tu mii bu haute
cuí 1 a 1 c;ctt íioí ¿¡cl cíe N4¿txctu mí ú Allí mamíttívi mííoís 1 a p mi mii cí’¿s e tu ¡revi sta y. miii
tuies miiá s t ¿u role. t tu vi mííoís itt o>portu ti i dad cíe vi si la rla cmi su 1 ug¿u r cíe ¡malíLijo>.
Apremící íd ci oficio> cíe su madre. Tiemie líoíríío proipio>. acm míq uc éste mio se
loictíl i za cíemitro> cíe 1 ti p ropi ts tui> icití d Ii ttb i ¡tse lona 1, co> mo> es Co>mii ú mí. sino> ¿u
tus ti fui ertus cíe la po >1>1 tuc itimí. cmi oitr¿í ~‘iro> piccí Ltd 5 tuya.

Al co> rut r¿u mio; cí tic las o; ras al ftu rer¿ms. mío> tr¿¡b¿uj a co> ti gran cies cmi ea rgo>s
Simio) c~tic sigtme ci sistcuii í nieuicio>miticio> por ‘I’híoímííííso;mí paití Petroiuia C¿uuiui
‘VIi >míí p so mí. 19~8 17) 1 ‘ib rieti Li iiti5 Cti ti mit¿t s pi eztí s. mii tucetemois. y’ bis chist mi—

buí ye y ve mide cii ¡ mii is un tu cmi 1 as ptíb1 ¿uc ioín es cíe io;s tt 1 metietio res ( Beca 1.
(ial U mii. M tíxc iii ím 1-hl tmclioi). (Jo> mí a y tutía del nmeo’¿¡p¿;/ puccie carga r lía st¿u
cutítro> piez¿is. El sistcnia cíe trtííísporle es el o<ctuníío;n>; o> auto>bús.

Etí ecítítí olc nucsuuoís imifoirnianites no> btíja cíe bis eu¿íreuíttí ¿uuiois \“ cmi mmi—

gua mi etuso> p¿u rece lía lier clesceííclemícit¡ imítemesacla cuí eouíti mí miar y a prender la
miitiriu.íí’¿ícttur¿i cíe ceráíííictí. Po;r otro lacio;, ya tiadie f¿ubric¿u las turmas p¿ur¿i
tui mii tice tiar agtu ti ( p’tu II po> r 1 ¿us q tic e ma co mío;c icho> “Feptí ká mí. s¿m 1 so; po>r e ti —

cargo> especial. Por su í>tt ríe ‘Ihoínipsoimi <1958: 17) entrevisto a tres iitfleres
(Adelaida (1’ tíláií. Porfiria Ptuíí. Petrointí Camiul) y a un boíiiíbm’e INtursa rio>
(“iii). So’;bo; cii tui caso;. eh cíe Adelaida. se hí¿mee nicuicióuí ¿u i¿m ecitucí.

u <u’. procEsas esta,? siencic; .sc;níeodas a tuuitilisis urqiiec;uiiéii’ic’c;s. t<.u(laVicu Sus ieu’uuluii:ui’.
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Centro Productor: Becal (Canipeehie)

Productores

• 1 sicloira Dzu 1 (sesenta ¿¡ños)

Isidora, descendiente cte alfareros, cuando> se casó con Vicente Lavado—
res dedicado a i¿s ni¿ttíu I’tuctu ma del «h ipií>. dejó cíe fabricar ceráuií ica p¿u ra
ejercer el olicio de su marido. Fila nos infortnó de que en Becal se ha
dejado de producir cerániuica, cerrándose las minas de areiiia que eran las
fuentes de abastecimniemíto> cíe Maxcanú y Tepakan. Al no existir míachie cíe la
población que se ocupe de ellas iuíípiden que gente de otras coníminidades
las explote.

Guando su padre vivía hacían oílias p¿u ma co>mííici¿t (k’unm), coím¿s les. c;hias
partu «zancocha r el lavado>>; (para l¿tva r Itt ro>pt¡ cii agtia ea lieuíte) y platois
para cotííer (IaL’).

Iba ni ¿¡ veuíder ellos nímsíííos a Caí kimíi. Maxca míú y H¿ilaehó íícroí ¡aun—
bién venían de otros sitios tan lejanos eo;niío Muna a comprar eh Isumn. La
unformaciómí referente al proceso de níanufactura es similar a la de las
otras comunidades.

Si comparamos la situación acttm¿ui comí la relatada por Tlío>mn1ísotí
(1958: 17—lS), ttsistinios a Li desaparición cíe tín ceuítrc; de produecucímí ecítí—
mnica. No pudimos localizar ¿s uí¿tdie cíe la familia Collí. a la que pertemíecemí
ho>s in formantes cíe Thompsomí que, cmi stí trabajo>. tííemiciomia o>troís u res cera-
mistas: Alfonso Tun. Esteban Mai y Anacleto Homá, to>ctoís proiduetores a
tiempo parcial. No> hay referencias ciaras a la edad. Fi autor mencionado
no ptído ver a tíingti mío cte ello>s en activo> pero> la imífo>rni aciómí aportada por
has fichas técnicas y inorfo>lógicas es míiuy eoínpleta y caracterizaba a Becal
como> ti ni centro> de proiducciómí especial z¿udoí cmi ollas cíe cociuia o> k man coití
pequeñas v¿triamites cuí la mnamiuf¿met tu m¿í qome ftmeroín ec;nfimni¿ucias po;r ¡si—

dora.

Centro de Producción: Maxcamíú

Productores

e Fduardo> Ceh Chau (cincuenta y nueve años)
Cesárea Chan Chan (7)

Fduardo como toidos bis alfareros-as emítrevistadois en Maxeamíú lahírica
excití sívamnente pitos y ea uícieleros ciest machos Ití nci¿tmiieuitai tncnte a la cele-
bración del «Dia de Muertos» (1 ole míoíviemnbrc>. aunque se venden en
otr¿¡s f’emi¿ss y mercados ¿t lo [¿urgcí del a ño>.
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Coíino mío existen minas de barro en el ejido cíe Maxcamíú. Eciutímolo>.
junto con los demás productores de ha población, compraba eh barmo cmi
Becal hasta que cesó la producción allí. Desde hace diez años lo coiiípra
en Tepakán a otros alfareros. Ahora su abastecedora es Feliciana Pan.
Noscítrois le acompañanios cmi una ocasión y. ah haliarse ausente Feliciana.
se dirigió a Margarita Kob para proveerse de la arcilla. Aprendió el oíficio
cíe st¡ co>tííaclre Maturicia tiieh (cii funta) y siempre se dedicó ts el a t ie¡iípo
p¿í reníl coítíío coiíípleniento a la economnía familiar. Cesárea ayt¡ci¿t a stí
níarido en ha elaboración de los pitos. ocupándose sienípre de unas tareas
tieteriniuiacitts, tííieuítrtís los hijos colaboira n en ití pintura y ttca Líaoio cíe las
piezas ya cocidas.

Al trata rse cíe piezas líedlueñas. Fcití¿trdo tío> necesita hoiruio eoííío hoís
alfarerois de otras poíbiaciomnies. simio> que realiza la coecuon ah aire libre
([“mg. 6: a. b. e. d).

Fstts prodtmeeiómí especial izaci¿u míos proíporeioítíó mi mía iii forníaeíoíuí ni imv
valiosa respecto a la economía cíe prt>duccion y división del trabajo>.

• ití ami Batmt ista Beaspet (ci iictieuit¿i a ños ‘1)
Paula Peehí Pech (‘7)

Paula es ha qtme efeet Cía la níay’cír p¿u rte cte ití p rodoicción. Stí míí¿íricio; itt
ayuci¿í emitu nido tiemie tienípo> libre, Apre ud íd el oficio cíe stí míí¿ícl re.

La iuiformaciómí obtemí icití es si uííiltu r tt la apoírttscla por Ecitia rclo Ccli,
ti Li nque no>s llamó la atenciómí ha existencia en cl 1 tmga r de traba jo cíe miii
nacimiento en barro ¡cídavía sin coicer que pemísaba cio>¡íar a la couííunidaci
reiigio>sa a la que pertenecía.

• Salomé Pedí (cincuenta y tres años)

lnformtuctoímí síunil¿mr ¿s ítt cíe Patila. Scm mn¿sricloí he ayuda cuí ití niauiufae—
tura cíe has piez¿us y en ití oíbtención cíe has uíítutemitus pri mas. Util iztí coímíící la
anterior barro comprado> en Tepakámi que níezeha con ¡mt’’ de Maxeanú.
Eduardo Ceh y Paula Pedí titiliLan soisk¿;li que obtienen dentro de st¡ pro)—
piti tt Iba rr¿u da Ii ttb ittteio>na 1.

• Margarita Dzui (2)

Itíactiva, cieseeuidietíte che 1 i uítíje de ah fYírero>s. s¡m padre. Felipe Dztm 1 l’tme
umio> cíe los i niforínamites cíe Thomiipso>mi (1958: 18—19). Fila y’ stm líermíí a uí¿í Ca u’—
men se dedicaban a modelar figu ras (pito;s y candelerois) pero nunca fabri-
caba mí v¿msij a s <seso> sicuííp re lo> Ii ¿uc ití mí los lío mii b mes». L¿s s mii ujemes so’; lo> se
cii cts rga batí dc 1 tus fa ses fluí tules cíe ha mii ¿u ti tuhiel ci m¿í ( prep a r¿uc Idvi oh el pi
mii cii to partí 1 ti deco>m’¿¡e íd mí y’ pimita cío), así co> uíío dc 1 ¿u vemí t¿u.
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Todos lo;s aliaremos que TLíompson enírevistó en 1951 en Maxcanú han
muerto y ya tít; hay nadie que fabrique el kw y el kunt. has tradicionales
ollas pava coeitía u’. características de Maxcan ú.

La proiciucción conitinua se ha visto restrimígicla casi toitalniente a u mía
époíeiu del afíc; ( míoívie mnbre) y es efeettíacla. etí sim tiiayo>m ptu ule. pc; r uííu jetes
qtíe rebastí mi bis cuturemí (a tuñt;s.

El hí’ se lía dejado> cte exploíi¿t r y el iíioiii íio> para p rocesarlo nieneio>uiacioi
poir Thíoínpsoííí (1958: 70) lía dcsaptu reciclo;.

Centro Productor: ‘ricul

Productores

• Lote/Izo) Pedí <ci mícuenta y’ tres años>

Es eh pmoítoít iptí oid u nievo al [‘ti reto> ycícateco. Su produce mc; ni esta meo>ríen—
a ti ¿t p¿m r¿u s¿sc?ti m eh ni áxi mííc; be tic lic ío> co> u el ni ini uííoí coisto;. e u chet mi mííe tito

cíe la e ti lid ¿íd de la nidic io> mía 1 oíanu faetu r¿u local. Por eje tu ¡ib>. el e ngote
se fabrica in te¡ícioumiachtunictite para que sc ¡íit¡ntemig¿i cmi btíenas coniclicio—
uies u ni cietertíí iviticio lt¡psoí cíe tiemíípo ohespués del etitil co;níie uíztí a tieterio—
maise y el ustía mio; se ve c>bl igtuclc; a rce mii ¡>1 ¿sztm m la ¡í icztu Seg(m mí E.o; re nzo> es
tíuítu mímamiera cíe muituntencí’ bu clemíí¿míích s

La cmii idhací cíe ííroidtmeeión es cita 1 lcr choimí íc se e nipletí a vario;s ¿u Ifa re rois
x” ¿iprcntiices. No; tiene interm’mmeoiitsm ¡os x ucalmz¿u cliucetaniente Ití vemít¿u a
lmo;tehcs y’ centros <omiuslucos, FI jíropmo (ullcu dispone cíe rítía chepciiciemieí¿m
ptur¿¡ i¿m vent¿u directa ¿mi públict.

i’:ui etitiuito; ti ¿us hieu’r¿um’uiient¿ts dc tu cuí ikl ¡o;cltux’í¿i iitumitiene eh k¿;ha/
pero; utí uiíbíc’mi tístí ci mormio; uiic¡áiiccí. LI híoím mit; stá Lid¿iptticto; ¿u has miecesidítí—
cies Oid? pro ;d ticeíd si y es cJe chi se mio; p topso (Iii’ ‘c varias c’0115U tLiCd’ io ti es Ii tu stti
qtíe s¿mtislízo stms miec:esiti¿tdes>. Al eoumitrtirio qtíe Icís tr¿uciicion¿ules es cerra—
cío>, ticmíd? iii á s etí ~itic i cítí cl y pci cdc co tít mo >1 ¿i iiiej o> r ci lii ego>, CX’ tttmi tic> itt

etímac merus tucas tu a mielitis cíe e c’C idn pmdomeití jiS líO>m cl tu ntigtio u.
H tice di st iii to>s unciohe lo; s tic. iii¿ucete ros sego’m mí p títrol mies .s’u;,;d¿ud ci tic se

oíbscm’vti mí ¡tuuiuLíjérí cmi otros ceíítmo;s tií¿uuíuf¿ucuuu’emo;s (Silvítí (.‘ahfmn y Mar—
thi mu ¡ t u IÑti Ii ‘ejí moicític ‘‘e rí a lgtm mí o;s cíe el lo; s ). P mocíncc asíni i smíío fío memo;s y
v’tm sc; s cl tic 1 ma¡tu mí oh e mejí rotí tic ir cli se ño> s ticeo> ra tivois mii tuyas pt’eLíispamiico>s
(escemí as 1 ipietí s ole bis vasois ‘Fepetí 1 y’ 2. 6(h)—MO>) o]. cíe (‘.). >0>5 propoir—
cío; nó tu viti i ti lommii tic ídti mii tu y (mmii soíb re i ¿u mí ome va tteo río iiií tu cíe prc;ol tice ió mí y

diivisio)ii del ¡m’ab¿u jo; en itt ntmmimitYíctcmrti uiuav:m ~‘tmcttet:a.

• Pedro ¡1nuca1’; (setenttu a ño;s 2)

Es el tu ííieoí ití foirmiíante de Thompsomí (1958: 19) coiuí el que piuclirnois
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coiuítactar. i’eclro lía dejado de ser autónoimo para couivertirse cmi ¿usa ití-
nado en eh taller de Lorenzo Pechí. al parecer po>r su escaso> nivel conípeti-
tivo frente a esta unidad de producción ahora imííperante cmi TienE Reparte
su tiempo entre esta actividad y la nuihpa. Es el último> especialista en fabri-
car ollas cíe cocitía que queda en Ticul pero prácticamente ya no> tiemie
clemnamída. El mismo extrae y muele el /;t’’ que necesita en una mmn¿í cercana

la poblacuomí.
De los informantes que entrevistanios en Ticul. Lorenzo Pechí puede

equ ipttra rse a la figura ole G¿tsp¿mr C li¿mp q tic Thonipsoui (vide supra) cies—
cribe coimo «the níost proígressive poítter in Ticuh;;.

Materias primas, técnicas y procesos

• Arcilla (k½t)

lucí,¡es de ahas¡ecirn¡e¡t lo

— Tepakán:Tochos los euít revista dos oíbtiemíemí el barro cíe tilia iii ‘mmm
puesta al descubierto por las obras cte la carretera que conduce cíe Cttlkini
a Dziiíalclíé. Se encuemítra mííuy próx iuíía ¿t esta úitimíía poblacióuí. Tr¿’tcl icio>—
uial mente se abastecía ti cmi las mni íí¿us cíe íeca 1. Thoitiipsoiuí (iiñ¿I~ 65) aiirmiia
que, la extraían de Ininas fuera de la poiblaciómí siniilares a las de Becal. Fmi
cuanto al mííétocio de extr¿tcc idmí eoíi míciole coimí el descrito por el autoir p¿m ra
Becal. Fi homíí bre (has mii tujeres un Luy’ r¿í rtís veces) se imítroicince cmi el i ntemio>r
con ttytuci¿m ole u mítí cuerda (Thio>mnpsoimi describe uuítí especie cte pértiga) y’ va
¿ubriencio tú neles sietí iemíoio ití e¿tpa a mcii loisa. (itiamicio; ha exíílotacio’>mi cíe tímí
cietermimi cío túmiel es comí sicíe racití peligrosa o se tigo> (tu 1 a vemitt tire ml lostí
aquél se cierra y se abre otro> nuevo>.

— Bc~ah. isiciora mu> supo dcci rtios la local izt¡cié a exacta de has miii nitus.
poir lo> que míos rení itiníoís t¡ las chachas po;r Tho>nipson (¡bicI.’ 65—66). Segúmí el
a tmto;r las nuinas se ioíe¿íl ¡za mí a «3 to 4 kní. omm frcíuíí tlíe cemíter nl’ to;wmii;,
Est¿uiían comístito ici¿ts poir ti mítí etupa cíe 1 ni. cíe espesoir y’ el pozo> cíe mi mí¿í
temíla 1 mii. cíe chiá metro> y’ 4 ti 6 ni. de íírof’umidhidacl (vicie su

— Maxcanú:Al no poseer minas propias adquieren el luarrcí en Tepa—
kán. Ecl ieittíít¡ P¿ímí es ha proiveedor¿i lit.díituah tutu muque ta nibiéuí se coíríí pra a
otr¿ts al fareras. Ningu lío cíe los emít revistados va hasta Uzibalehié a lius—
eturlo; aumiq ue co>nc>cen Itt existencia de la ni i mía. Dra iuiercí (1958: (ib) lí¿sce
releremícití tui i niteretí uííbio cíe ht’’ poir ¿treiiití cíe Becal y Ticul.

— Ticul : Todt¡ la ameiiia viemie ole ha hítíciemícia Yokat. Segtimi Tlio>mnpson
(1958: 66) está sittiacl¿m a 7 krn. ah No>roíeste cíe la ciudad en la e¿urreuer¿u cíe
Muna. según Loirenzo Peehí a 4 kní. La situación cíe libre explotación que
describe el atítoir citado ha vttriacic> scmsoancialmente. En la tíctualidací h¿u
httciemícia ft¡e co;mprachts ííoír ttuí partietí lar qt¡e vemície ití ¿treil ha y rest rimíge
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su obtencióuí ~, Fi mííétochoí de exploitación es cl mnismíío> qtmc eh descrito> ííar¿í
Tepa kámí.

El sisiemíítm cíe extracción es si ni iha r pturtí tochos los cetíl rois. Ea a mcii itt es
excavada comí ití ¿sy’tmcta cíe utensilios ptm nzantes (mach etc. etíelí i lío>. hico>. et—
eétert¡) y’ cieposit¿ucla en u n s¿seoí o> ecístal siemícho> sub icití media mute etíercitís.
Fst¿u oípertue idmí puede cítí mar ti mía c> cioís líor¿ts chepenchieuicho cíe la ea mit idací
cíe líarro> tic se desee stíe ¿u y. La a re illa es ¡r¿íspo rta cUí ¿u ea s¿s dci ¿mi lis ‘e mcc/a.
ciestu emití z¿tci a y ex temíci ida al sol pt¡rtí sti sed’. ¿ido citi rtt nite tu ti ciití o> cío ;s en ch
patio; irtusero; cíe ti etístí.

Para checamita r las ini pu rez ¿ms q tic ptm ecití con temier y’ Co> niheri míe pl ¿sst le
clt¡cI. í ti a mci II ¿u es i uitmo oltm cicUí en gra ticies ree ip iemítes y’ un ezeLi ch ¿u coimí ti gmi tu
Ii ¿s st¿u co> mí segtí mr ti mía ji tu st¿u lío; uiioígéne¿u y niti i e¿u híhe.. Ltí ci tu r¿mc idmí oie e st e
ji rciceso y tiria seutí mí ios cer¿u miii s ití s . Alg¡m míoís mclir¿i u el ¿ígtm tu i’á

1í i citíni emite ~‘

o;tro>s ha míí¿uuítiemíeuí cium¿¡iite chas. lina vez fin¿tliz¿uci¿s esttí tase itt signicuite
es 1 ¿u tuiezc 1 ti co mí eh ciesgr¿i st¡ mí te o> tu títip 1 á sticcí t¿u miii z¿ido; y’ seco, 1 ;s emito>mices
cutímício; Ití títeilítí esití lista ptuu’tm moicleitír.

• Desgrastumume (¡ti? Salt I’~’uh. /t ata)

— ni’ $

f’tI¿’// tui’, ¿¡o> o’tf?¿/.s’to’c’un¡et; te

— Te1ít¡kán: Fmi ití tucttiahidaci niuígúmí alfarero/a tmtiiiz¿u eh ¡mi’ eo>mo; cíes—
ur¿usa ¡íue. To>cias i ¿¡s formas cerámicas está ti hecha s cciii Sc;!; Kab. FI/ii’ sólo;
se cicstiii ¿ubts a 1 ¿u el tulio>rt¡e idmí cíe cillas cíe coíci u a (Kunm y kw) ~. bu íí¿í sttu vea —

hiz¿u ci¿í co; mí .5<11; Leí’ mestí 1 t¿m iii ti s ti tIce ti a cha q u e la cl el hi ‘. cíe 1 cxlii ma mii oc lío>
miiitis gu’oscr¿s. lo dime clii icmiiu¿u eh ¿uhístício. ¿ufectamicho ah tuetubacio> himial cíe ití
1íiez¿u,

Rencióuí (1947: 117) míoís dice cl tic el chesgra sa nte tamííbiému se o;hítc¡í í¿m cmi
C¿mlc:ciito;k,

— 13 ectí1: (‘o; mu segtm í ¿u mí cl Li’ jio> r imite metí mii Ii io> Cc;u NI ¿u xe¿i mí Cm. ‘luíclic ¡o;—
ií¿uhmíueuíte c?xtm’tui umí cli us iíiisiiitms el ¡mt’ y el timuico; coiste e rtu el trttmisporte.
(‘tiauicio; Tiio.inipso;uí \ isitó Bectul. las cert¡niist¿¡s coímíípm’tuhítutí el ¡mm’’ y’¿u uit>—
í¡cho>. lo; c~tíe ¿mumíicniahí ¡ stm coisto> consioierabletiie¡ite.

Xci’ \‘.xkm”m .s (19$’ ‘~> 7<;>
Ruin uvas uíic;ci lucí idus sic’ pu’Cp=urac’icuui.“er ‘i’umo;Mm’sc,mo (195$: 66>.

— I>ara cuuía cies’..u upc.ud;ii dcl uiiisnic;, véase iimc;MmsoN 195$: 69<.
1:1 lx;c’s u;ii u;>uupi ‘doc; cjtuc’ eu>,ul,ez’e esuu’uc’muíu’¿um;uiúuumc un, c’J<un ccflhe.siu>u; a la pasia. Am

culi~’iai’ el c:bs;c.ícuc’ u’. u uiulucí uc.su,ihu iclauiec; piura rc?cipienlc’s’ ‘.~íuc’ sc/mi «u;uiiemiclo’, ircc’ueuiteuílc?iiie
u ti/críes ucuuupc’r:cu;, u
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— Maxeantí: Las iuíinas tic hi’ sc loicalizan a 2 ó 3 km. del centro> de la
población en dirección Su reste. ¿¡ t¡mí l¿ícho del catíí i tío e¿trretercí q tic etímí—
duce al asentamiento prelíispánico cíe OKkintok.

Las minas son eh resultado cíe un priníitivo derrumbe de ha bóveda que
puso ah descubierto lo> que antes fue una cueva subterránea. En sus paredes
se líamí realizado tútíehes hacia el iuíterior dc 150 a 200 ni. FI acceso t pum-
níera e¿tníara es amnpiiti. apro>xiníttchamiíente de 8 a 10 ni, cíe diátiuctro uro>—
ho>nigámidose hacia eh Suroeste en formntkdc túnel. Todas las paredes tnostrtt-
ba mí huchas de extracción y’ caci¿t lO ó 15 mii se dejaba tm na eoim.m míímítu hecha
de Li propia roca para evitar eh ciesploinie cíe la bóveda. Cerca de la eámuíara
cíe emítracha. etí mi mí espacio> cloimíde se fi lira lítí ití luz mn¿stinah. hab Ls u mía zouía
cíe moilíemícia cotí el mux. piecí r¿u cte niouher. cíe tu uí¿ts cliuííeuísíoí íes comí premí—
dicias entre los 0.80 y 1 mii. de ctiá muietro>. Segí mí Ma rgttrita Dzui. cuí oíetísioí—
míes se mouli¿s el/ti’ ¿¡lii. pero> lo> ííormíí¿íl ertí hacerlo en la e¿tstu. Fui la ¿íctuafl—
dad no se explotan. Toidas las alfareras. a excepción de Salomé Pechí lime-
fleten elaborar sus hieLas con Sah ¡<ah y Á’uuí.

— Tictíl: La in imia cíe Ao’¡un-/ti’ se local iza ¿t 1 kní. ah Noroíestc cíe ¡tu
población. Se trata de una cueva cenote de amplia boca y fácil acceso.
Todas Itís p¿ureoies nítuestra mí b tícil as cíe extracciómí.

Hatts y’ aíras (1953: 17). citado> íío;r Thoínípsoni (1958: 70) tíieneid;nan la
exístemie utí cíe o>tras miii uítss eerctu cíe <frían Lara al Oeste de la po>bl¿uciómi.
B ra imíemol (vicie stiprc;) ttl’iruiia qt¡e parte dcl ¡mi’ v’emíítí cíe NI axea mí Cu cii ca rmet¿u.

Evtraec’iórt y />repc;rat’tott

El hi’ lo> extrae el proipio> alfarero coiuí pico o> comí ci ucd y ma rtihlci. Los
chastos se va ni recogieuícho cuí ti mu saecí y 1 tieg~> somí tra mí spou’ttícios ¿u etustí del
ah f¿s mero; cío mide somí unoíl ichos para s tu mii ezcía comí 1 ¿u ¿mre i íí¿u. La uíío>i lemitití,
como cuí eh caso> de Maxeanó. también se puede hacer en la propi¿í uíiiui¿i.
El área cíe moil ‘mentía se situaba míorííua 1 níente a la somb ma. y’a qt¡e ésíe es ti mí
trabajo nímiy pesado ci¿scias las chiíiíeuí s io;míes del í>mux (fig. 4: tt).

Thoni psomí (1958: 70) hace meferetícia ti ‘a ex istemici¿t cíe u mí mííohimíoí espe—
ciahiz¿ucloí cuí la mohicuicití y vemita del Li’ cuí Maxe¿iuiiu. M¿¡rguurit¿u Dztil míoís
dit> su a mí tigu o> emp itsz¿u mii icmí tc; cuí 1 ¿s ca Ile 20 cíe ha loica Ii cia ci: pero> cmi stm
lugar existe actutul míiente tu uí¿u tiemiola cte coíuíuesl’mhíles. El íííolimío vemíchia el ¡mi’
directa ííuemíte t¡ los ¿ti ¡‘are rois—tus cíe Bec¿¡l. Tep¿iká mí e i tící tu so> Ticuí 1. “Ihuo>míí p-
so u (¡bid: 70) í’ec ibid c1uej tus sobre el tillo precio que tu leanzaba el p mochuelo
p rolcestí dc;. FI //i ‘ tm mía vez nio> 1 icho> se u ezel a b¿í co> mí 1 ¿u are i íi ¿u y’ ch ¿mgiua partí
Iot’tnt¡ r la pt¡sta e”’ rámica. La proporciótí cíe itt miíezcht¡ era dc 1/1. Scszúuí
toicio;s au est rois ini fcimí ¿iiites. stí ¡ yo> 5 tu loi oíd Pedí. el usc> cíe ¡mt’’ se res1 mm munc ¿u
1 tus oíil tís cíe c’oc i tía. pero; segú mí Iii o; mii psomí (ií~id.: 71) p u cdc u ti Ii z ¿u rse íítu ‘tu
ttchas itus loruiutís ceráuíiic¿is. Shiep¿im’ch. eíítuch¿u 1ío>r Braimiercí (1958: 70) ¿mhimuuia
que esta cii sen miii nt¡cióuí es mecieuíte.
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— .S’¿ilt Ñ’¿dí

f<¡¿¿)/’mp>s d¿’ ¿dia.slec’inm ienu>

— Teptm ká mí: [lx ‘m steuí v’¿írmas sascaberas cerca mías a ha poiblacioi;mi. cuí tímí
radio ole 5 knií. Thompsc>n (1958: 69) memiciona ha existencia cíe mi ti¿t stu sCti—
beni cmi eh cemutro cíe ha plaza.

— Becal: El sascahí se extraía cíe minas cercanas a ha poiblaciótí.
— Maxca nú: ¡¡¿¡y sascaberas cmi bis tuirededores cíe la lo>ca 1 iclací cuí tm mí

rtuchioí cíe 5 kuíí. dímie ertun expho>ttícias tanto; poir las ¿ulfareras eoíuíío; p¿um¿u fimies
co; míst rtí e iRO>5. Algtu mutis tul [‘ture ras tienen 1 ¿u sa setíbe ma cíe mil mo> cíe s u p ro>p ‘me-
tíaoh.

— Ticomí: NIimít¡ ¿¡ 5.5 kní. cíe itt liobiacióuí. cuí eh ctumii’uo cíe Cuitupalí.
Btu rmertí Vá sdítmez (1937: hA) dice que ehp ‘u/ii 2t;//—¿’a/) (sas AoL ptí ra arras
dc agua 1 era oíbtenido cerca de Xuue. Tlío¡npson (1958: 69) cuce que pueoic
ser eh iii smíío; lugar que le i nichica ron sus iii foiruna miles y’ c~u e Ii cmv cii oh ití Co> ii—
ti nu a ex;>lcila ncio>sc.

Lvtrw ‘o.’¡wt V i>fl>/)¿/rao’ion

El u ti mii tiño> f’orm tu dc í ¿u un iii a cíe Sc;!; iS’c;/; viene cieterin iii ¿¡cía por el
ti y> cíe extracc iduí Lii geuíer¿sh so>n depósitois más a muí ~OíSc~ tic Ion ole ts rc u ití

y’ el lama ño tic 1 u ca mmci mcl permite nioverse 1 ibrememí le dcii Ero> tic él. El oía—
teritul se stuc¿u coimí 1 u\tmcht:u del machete tu 0>1ro; elcínemíto> jímihizamíte y’. tul igti¿ul
c¡tmc la ¿ureilítí ch /// ~s euiip¿icaclo> y ír¿uuisport¿utio> a castí del ¿ilf¿iremo;. Est¿í
¿ictiy’itituch es Ilc’~ dci u ct¡bo; por eh iíoímííbre t¡t¡nque. poir eiemmíííloí cuí leliLí—
kán. Silvia Cahun se pro>vee ella tnisma tic1 desgrasante.

El St!; K¿th es uimoilioio; co;uí eh mum¿~x’ y’. si ¿uii¡igutmuiiemite ertí ¡¿uíííuz¿íoioí comí cl
o’/muo’Ií¿;h. ticí ¡mal miucuute se tmtiliz¿s uí cecítuzois cíe míí¿íolemtí y’ huieu’u’o;. Eh íío;lx’o;
rc?sdmlttuuite es mímezc’ltucio; coimí la ¿um’ciiltu \ eh ¿ugutí pLuma hitíccí’ ha pt¡stti u.Cm¿i—

mii íc¿u. Eh SaL I’t’¿th es eh cíesgr¿u sa iii e mii tIS Co> ni tio y’ se Li tiIizti si mi oies’.’rmmii luí ti —

emoimí cuí loíoi¿us itís i<;rm¿is cer¿umiimctis exeepio> cmi has olías 1ítii’a coiciuia <Aun; “.‘

Luís. Tho;mrm1íso;n ul’ii’miitu c~tuc ¿ílgcumí¿us veces stu tíso; es exciusivu; etí las j¿írmtis
cíe tugrutí o pai.

Ruta

.I’tto’pl<”.c oh> tíhcísí, ‘o ‘Ñu it’,; to

Eh Kual es tui ¿u v’t¡ ri ecití ch cíe Sal; ¡<‘¿ti; mii ti y ii mi ¿u. 1 .~i ~‘ímii etí miii mía cj tic
iieuuioms Visto; es ha cíe Ecítuarcio ([cli cmi M¿uxcamiCi (fig. 4: ti). Sc bo;c¿uliz¿u cuí cl
uílcrio;r cíe ¡u mía ¿ulhiam’racha hmabit¿ícioíui¿uh. Thio>uiipsomí mío oltí i uih’oírnu¿ueiómi ¿u
‘especí o u.
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Pro’parao’¡on

Eduardo Ceh extrtue eh níaterial según sus necesidades inmediatas con
¿uytuda de un mnt¡chete. Comiio ití textci rtt es mntiy luuítí se ut u ‘mz¿u mi mí mnol ‘m mío cíe
níamio o metate para molerlo. Más tarde se mezcla con agua y se cuela. Ea
emulsión resultante, mezclada con alnuicloSn de yuca. se utiliza para pintar.
No> tenenuos ciatos soibre su uso> ecimo> ciesgrasante. Thompson (ibid..’ 71)
a fi muía q tic en l3ecal ertí el ú míieo sitio doinde se utiliz=ubtucotí esa limialiciad.
apoyándose en los escasos datos dc Bm’ainerd y Rendón. Aparentemnente se
seguía el tnismnoí procedimiento que co;n el Salt Kab.

Herramientas

— A’fu.v: piedra caliza cíe fornía redondeada, achatada cmi dos cíe sus
lado>s. Peso aproximado cíe 100/150kg. Para su construcción se utilizamí las
piccí r=¡sque se tucieeú¿tmu a las chimemísmoines antes citadas. t¡lisá mídose to;sca—
mcmi te Itt stiperfieie. Fmi oc¿tsioímíes ta uiíbién se tutu iztí partí mííohcm eh ciesgra—
sante (lii’ y’ Sah [<ab) y’ l¿¡ a reilla (Thíoíuíí psotí. ibid.: (>6).

Eh ;nu.v se sitúa cmi eh patio; trasero; cíe bu etusa sol> mc mi mít¡ ituja roco;stu del
stuelcí natural que debe ser cte superficie íílana. Normalmente el sitio es
cubiem’to poir una tosca teehuníbre o; se enípiaza bajo los árboles, a Ití soun-
lírtt. Ta ni bién, si la mi na es lo su ficiemítemííente tínípí ia. hay’ mu.x’ y’ ti meas cíe
unoiliemida cmi stm imíterior (mni mías cíe hi’. M axcauí Cm).

— C/mac.’hc;b: Es u mía estera de formiia cmi acirtí ngtm lar cíe u míos 40/50 e u. cíe
lacio>. Se hítuce cíe hojas cíe gt¡¿í no (va ini) a tacitis con etíerchas cíe híemíequén o;
«soísqu il í>. Es ft¡brietuci¿s por ltss un cijeres acm míque ta mii tííémi íítmechemí hítíceria
los hoiiíbres (Thompson, 1959: 71). Sc utiliza para cribar el /;t’’ y el S¿/h
[<ab, situ ándose en la zotía cíe niojí icuicití ci cuí choimícle se gtia rda mí has ni¿ute—
rías priuíias y productos acabaclois.

— Kabul: Se desigmítt coin este míouííhíme tt ti mía pieza cíe miiaclera cíe ceo! mo>
cíe secemoin circmu lar y’ medidas qome o;sci lamí emítre bis lO y’ 18 cmii. cíe al ttí ma y’
che 2<) ¿u 25 cun. cíe diámetro. Trad icioínah níemíte era líechítí poir los va mouies
pero> hoíy cmi chi¿t se ene¿trga a earpi niterois esííeciaiizttoloís (fig. 4: e). El k¿/bai
se sitúa soilíre tu mía tabla cíe miiachera eu acira igultur híeelí¿u dc ita hin. zt¡ííote o
etialquier oítr¿¡ madera durt¡ (Braitíercí. 1958: Thompsoín. 1958). Sobre esta
superficie píaya se t¡pI ictí jabómí, cera tu o;í r¿í stístt¡míci¿m que í’acih ite ch ches—
1 iz¿í ni iemítoí del kaba¿ eh cmu al es gimacho> co;uí ay’tucht¡ oie bis pies 2

Tho>míípsoin (1958: 17. flg. 18) doetu nieuuta cuico tiííos cte kabul: cil í míctríco>.
de piatafo rina. cuacirtucho>. de platillo y’ cíe chisco> q tic se tu stí mí discri mii iiiaoi¿u—
mente según la población II:

Ver mi iOiMi’so;N t 195$: 71-72>.
Para u uia ctescri pcióii del uso;. ver ‘u ‘u 0154 ‘50>5’ <1958: 75-8>.
Para una cieumnieióui cíe los upas, ver iumc;sim’sc;N t l~l58: 77—78>.
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— ‘Lepa ká mí: Tipo cihíncí rico.
— Becal: Tipo> cilíndrico> y de plataforma
— Maxc¿unCu: Tipo cilíndrico y de platafornía.
— Tictí 1: Tipo etutucí raclo.
Noisoitrois sólo; líetítois chocu tíiemitacio eh ti so tic kabai cmi Tepakámí y’ Ticul.

— Rasííttdioírcs

Boax: Se lía ma así ah pedazo cíe jícartí ci u r¿s y seca cíe íoimmiia oíva 1 o;
mectá mígtuha e y 1 igeramiuctíme etí miado. Smms diníensmoimíes oísciha mí cutre los 8 y
20 cmii. cíe largo; po;r 5 ó 10 ení. cíe auíehio;. Acttm¿uimne¡íte ta mííií lémí se cieno>—
ni uuítí tísí al labrica cío> cmi plástico> cituro procecleuíte cíe viejos coíuítencoioímes
pt¡m’a lící uithos. Es lhlírictsdoí noirunalmemite ííoír lo;s iíoímíí tires pero; La mí’clíiéui
pu ecleuí u ticemío> Itts mii mije res Se util i za í’>~t rtu cltt r lorní ¿u ¿u 1 tus vtts i j tus ret i—
rtu mí cío> ití tu mciii a sol) ma mime. Igual tríen te si mxc íí~u r¿u al is¿í m. Tlío; mii jíso;mu (1958:
8 1) ciese ribe cio;s un étoício;s cíe u so: tu) ccílo;etu micho> 1 ¿u íítm rte cC; míea v’tu Ii tic ¿‘u 1 ¿us
pts redes che 1 a va sila (tuso; co; aH> raspado u’) y b) colocao cío la parte co; mm ca x”a
líacitu el e.xterio>m (tuso comíío al istidor). Fui Tictí 1 y’ Teptíká mí sigtmemí cl muís uííc;
proceso; ciescri lo; po;r Thompsoimi (ibid.: 81—82).

— 1-lechaL: Piez¿t cutsdrttngular hecha cíe mííet¿uh viejo (itutas y’ comíte—
uíechores cmi ge miera 1). cte cliniensiones va rialíles qtme uítm uíct¡ soíbrepttstu mí fis
20/25cmii. L.a i’abrieauu Itís pro>pias cera mii isttts y se tutu iza partí raspar y qu i—
Lar las i rregmi ha mi citícíes cíe La btu se de Itt s v’t¡ s u tt s (ver Ihio>mii pso mí. ibid..’ 25: d>.

— Aiis~itio,mcs

— Ha/tal?’ Es u títí nítízoirca cíe mííttíz a itt que se le Ii ¿t qtm ittscioí tochc; eh
gr¿í no> jía ra ntiiizarltt coirno tílisttclor. Thiomíi psoíí (ibid?’ 90. hg. 25: e) choictí—
uííe mí tt¡ su miso> cuí M tíxca mu tu.

A’ ‘eus’o’/i’ Tirtí ole ctm ero> cJe 2 a 3 cmii. cíe a mucho; y oie 6 a 8 cmii. cíe lo>uígi—
t tící. Se fa brie¿m coimí scmeit¡s cíe ztsptstos viejois o; ci míttm moines. Se emplea uío;r—
nial mííe míte cuí el al ist¡dc; del borde. hírevit¡miien te btu uíuedeci cío> eo>uí agti¿i.
llio> miípsoimí < ibids 86) chese mi líe miii tt va mitinte, eh o’Itoo’í; o> :¿tpoñ’ hlaítc‘o cuí vez
de eh A ‘o’weL del q¡ue no vio míimígmi mío; en Teptuká mí y’ míoíso>¡ ro;s ma miuhío;co>. Fui
líemml se coimí ti mi ú ¿u ti mii ízt¡ntfo pero> ma mii Ii íd n se cm stí mí pecitízois cíe ¡eh tu cíe tí go;—
clóuí coimí bis mii isuííoís fimies.

— Brou ñicho>res

— Yulub: ([¿u mito> cíe etíliza cíe hadois rechoínde¿’udoís y cli níeuísicímíes va ría—
Ii les (ole 5 ¿u lO cmii.) q tie pmese mítt¡ tm uítt IYsceta c; cts rtu ph t¡mí a. tít i 1 iztícla p tu rtu
líen fi ir. Ac’tua l miicuíte mío, sc misa cuí uíimígtumío de icís ceuí¡ro>s visitaclois. Thuonip—
so; mi (ibi¿/.: Glí cioc ti miie mitti tu mí ¿u varia míte luce hí tu cíe co ; míe Li¿u. cuí Eermíí ti. II tu—
miiaoia ¡dic’b,
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titiles para decoración

— Molde: Se ciesigmía mí coimí este muomiubre has piezas elaboradas cuí uíía—
ciera o arcilla que presemíttí mí, cmi u uí¿í o> cicís caras de stm stmperfieie. cl iseñois
excavttdcís cíe mal niodo qtue enjuicio> se p resiomíttuí co;nitra ha a reihia Ii ú mecití
aptí rece ití decoración en relieve. Fsme tipo> cíe checo> rt¡ciómí era tít ‘ml izacítí cuí
bisp ‘ul de Tietí 1 (Rendón. 1948). Noso>¡ ros mío> vi mííos uííui¡zu mío> cuí los talleres
cíe Loirenzo Pedí y’tt qtme Ii ab ía dejado; cíe fabmicarlois. Tiíoínípso;mí (1958: 87)
ictemíti fica este tipo cíe deeo>mzseión ecínio> cts racteristico> cíe bis p ‘ui cíe Beca 1.

— Ch ‘¡lib: Sotí va ras o peqomeños pal itois comí los que se líacemí u mícísmo>—
míes ti perforac ¡cines en las vasijas. Para real iztír este tipo> cíe cheeo>rt¡eióui ci
tulfa remo> ttumbiémí utiliza sus prolputis uñas.

— lío/o ‘ch? Antiguo pincel para clecoira r vasijas hecho; co>mí itt ca sct¡rtt o>
paj¿u que cimbre itt mazorca de mtuíz. Frtt fabricadcí poir el alfarero ciesíííemí u—
zancio> stm s l’ib ras hasta que quedaba cc;uiío tmnt¡ broeha.

Pintura

— Kankab: Litertshuuíen te significa stm cío> cíe coilor rojo o a mii aril leuí mc;
comí tulto> cotítenicio> en hierro. Es ea rtíeterístieo cte itt pemííuísula cíe Ytmcatáti.
Fi pigunemíto cíe color mo> jo oiíteuíidoí cíe esta tierrtt mee ¡be eh mnismííoí uíoíuíí bre y
se oíbtiene fácilmeuíme ya qtme hay clepósitois prácticamente en todas partes.
Lo> fYt Li rica el propio ¿ti f¿s remo, uííeze l¿u mí cío> i ¿u tic rr¿í ecín ¿u gu tu. Se tít ihiz ¿m t ¿imito;
eoímííoí emígobe como para 1íi mita r ci isefíoís ohecc;m’a¡ivos 22

— Tu/taL’: (Reuició mí. 1947: 114). Piuitn rt¡ hueehtu ecímí peqtieña s coimierecio—
nes cíe hierro y’ ma mígamíeso> que se cuuctíeuí trt¡uí en a reas pantamiosa s s emiolo;
tiuuy escasas. El pigmento> se p reptí m¿u mííezeha mido> eh mnateri¿uh, previa níemíte
tii~ 1 ido. co>mí agutí >. Se tupl ¡cts t¡ 1 tu vasmjtu see t¡ci¿¡ ¿u soil a u tes cte su coice mo; mí
e lalío mánobose con él bis mííoít ivois ci tu e checo> m¿s mí el exte mio> m cíe It> 5 1 Li rrois cíe
tugtua. Thompsoíuí (ibict: 95) mícís dice que cmi Tepa kámí toiclos bis p ‘u! estalíamí
oieco>rtmobos cciii diseños cuí mo> jo> y’ miegmol. Ni mugtu tío cte nuestros u u foírmíí a miles
lo tmst¡; cmi su Itigar se tmtihiz¿muí pimíttír¿ms símítétic¿ms.

— (“1; uL’ um: Pi mu ttu ma o rgámí icts hice Ii t¡ co; ti itt co> rteztí del ¿i rbol che 1 o’!; u—
h’um. Se chio;rrea por emie ¡míí¿¡ cíe itus \‘tisi ja s coimí el halo ‘cl;. Es fabricaci¿í po;r
eh al f’a remo>. ~sibieuí en NI axct¡uí Cm eramí 1 tís muí tujeres dítu icuies se enea mga ba mí cíe
esttm tttrea.

— Kuut: Pintura bla uica coimíi ptmcsta poir Auto, ¿un míqtue t¿í míibiémí ptieoie
usarse cualquier va rieciací cíe SaL ¡<‘<tít Se ¿uphica tm Li pieza cuuítí vez coicicití
como; soiptírte para diseños comí pi míttu ras cíe o>tros colcíres. Estt¡ pi míttu rt¡ es
util izada cuí Becal y cuí Maxea uiú (veáse huta supra).

Para uuia descmipciotí cíe smi muso. “case iuuO;Mu’SoN (195$: 91 ‘94>
Ver iulOiMmSo;N ti 9S8’ 94-95>.
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Hornos(RuinA ‘u)

‘fr¿s chic imímía 1 uííe mime se Ii ticemu cíe A’anhab mii cilicio> co>mí Salt Rok. cuí lo; mmii ¿u
cíe U i míve rt ‘mola soibre eh stuehoí mí attm mal (f’ig. 2: a. e). Eh exmerio;m es proitegicio;
co;uítma itt hhu.mvía coimí ptuluiia cíe guauio> y el imítemior mio lleva míiuígo’muí tipo’ cíe
recuí bmi mii icuito> especitíl. uiuienmmtus que eh suelo> es meeubierto; poir u uía eaíí¿u
cíe t1 ‘mecí ras cíe ííeci nc ño ttunía ño (boL’ c’hicl;). Se hoictíl izt¡ míoímnítml uiucuite cte u—
¡mo> cíe ití tumíítiaci Iituhíítacio;miah cuí eh extremíuoí oid patit; ¿uhejtudo; cíe tu casa. Li
o>rieti t¿u cíomí cíe 1 ti boictí va miLi e mitre 5 tu r y Oeste. Es [‘¿ibric¿í diO; po; r e tiro> ti ioí
¿tilo mertí coiuí ¿mvticia cíe i¿u miii ha mes y’ ¿u míimgo>s.

— NIétoíoio cíe tuso>: Se ¿umííoíuítoíuí¿uuí Itus c¿urg¿ss cíe leña ¿ulmetiecloir tic ¿u
hícíctí dcl licinio; y se i mtíeuí has v’asijtís cíe la zo>uítu cíe secttclo;. ¡tus emutules ciebemí
sec¿t rse ~ímí u es Luí so >1 pa mli ci tic mío; se resq tueb rtuj cuí cuí ch p ro>eeso; ole ecíce o> mí.
Primero; se chistío;uic ímmít¡ c’a~ítu cíe leña soibre eh hecho> cje ííiecirtus y’ c’uíciuíía itus
va su ¡ ¿i5 cid? mii t¡yo; r ttu ¡mití míO> CO> u itt bo;c ¿u Ii ac’ ¿í [‘ticrtu. co>1 cícá mí cio;se ciescíe eh iii —

te rio> r del lío rmíoí Ii tic i tu el cxi erio> r. tI uítí vez que se coí mii pl et ¿u 1 tu pri mii e r¿u e ¿u pa
ole v’ttsujtís sc’ íío;uíe emícmmíía o;tra ole Ieñtt ííarahehti tu ití boic¿u del hío)ruio:u. míiueui—
tras tmo;uícc;s miiás grtucsoís se co;io;ct¡uí ííerpemichictuiturmiiemite a io;s htmcho;s. Euuei—
nítí se s tu tic rtíoí míe o t r¿u c¿ip¿u cíe v’t¡ sija s un ti 5 peq mmc ñtí s y’ pci r mm it trío> oitmo;
hecho; cid’ leñ¿m b¿ujoí cítro> cíe vasijas. Est¿i o>pemacio’imi se hí¿tcc cuí oio;s [Lises:

tíriuííera sc reileuítí ití uiiimaci del híoímmíoí y’ imíego; ití oítm¿í míiiiaci. Eh hícírmio> se
co;uisicieu’a lisio etuauímio> h¿u boictí es ttuti¿udiLi cciii heñ¿u chistitmest¿u \‘ertictuhmiio?uitc
(Hg. 2: fI.

El cuiceniclicití se ‘cali/Ls por h¿m tíLurte cíe airas. iuítrocltíeiéuicio;se cuí ch tiu’o;
hioijtis ole gti¿íiit, secas. que souí tím’cmíchich¿us ecímí tuy’tuoia ole tmui¿u v’el¿¡. Li c’o;c—
emoimí citmm’¿u cíe dos ¿u tres híoím’tms 24

(‘u ¿<micho> i ti he fi ¿u se ti ¿u uccine i cío> ¿u b ma stm s, i tus va smi ¿us se v’¿u mí s¿iea mí cío> c’ouí
ay mmci ¿u tic mmmi ¿u pé mí igt¡ o; va rtí 1 ¿u rgtu cíe mii tic1 ertí cíe ¿‘1; tiA tan. qn e se y ¿u mcmii o>—
~¿uiíoio;en tígoma híama evitar qtíc se qtmemiie (¡igl’ ¿u. Ii).

Luí hícul C5tc? titio> cíe licírrio; btu siclo> ciehiuiímív’t¡miiemi¡e susmitomicio> poir oltrois
cíe ph tu miLi ci mciii tui’. cii lii erita a líoneciacití y lío ICta est mccli t¡. Está mí Ii ce líos cíe
piedra eaiiz¿u umiíol¿m colmí níoírlemoí y eubíemt¿¡ ole e¿mh. El tiro> se hoíeaiiz¿u en ch
cemítu’o; cíe l¿u ctmbieu’mtu o; ¿¡ los ¿uchois. Emí eh ímítemio;r hay tu uítí pec~tieuía phattí—
lo mmii a c~ mu e ‘eco; ríe 1 ¿u 5 í1 aredes sepa m’ts mí cío> 1 tas vasíj tas ole 1 ití ego; ci tic se smttutu
cuí el centro;. h...¿.m priumiertí liEs cíe vt¡sijas sc coicíetí bo>ctu t¡bajo; y’ ití sigimictite
Lio>e¿u ti mmi b¿u y ¿usí somees iv¿í mííe mime h ¿usta ci ¡celío>. El tic mii po cíe coíc C10>11 es
mii tic lío; mii tu yo> r q nc cmi el lío> rmíoí t ma d icio mí ¿ml <entre siete y’ cíe ti o hioí rtu s ).

Fui NI ti Netí mí Cm lo; s lío> muíoís Ira ci iclo mí ¿síes lía mí oh es¿t p¿uree i cío;. Lois pito> s y’

etumícheheu’o>s soiuí co;c’icic.;s tul time libre. Ptír¿u ello; eh ttlfareroi hít¡ce cmii círcouio; cíe
pi cci m¿u s so>tí re ch c4 mmc 1 tu heñ ¿u es cl ispues¡tu fo> ruíí ¿u micho; miii t¡ títí mmiii ¿u cí tic es
co;miipletacitu c’o;uí x’am’as chisíítmest¿us t¡lleruí¿u¡ivtuuiieui¡c ci¿umício; lugní’ ti tui ciutí—

O uiimuparar eouuu iuuul\’mi’?’c< uN <<95$: ‘.1~97<
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cirá tígtm lo> o> eaj¿u cuí el qtue se í uítrodtmceuí has piezas a las qtme po;r úimímiio; se
cubre cíe leña. Depemíchiemícioí del mí Cm mero> cíe piezas y’ el tamaño del horuioí
la cocciómí dura rá más o> mneuios: 15 ni imímí tos. 60—70 pitos: u mía hora. 500.
Partí que tocía s reciba mí mmii f’oiruíieiiieiíte el calor. cimí rttmítc itt coicciómí el tti fa—
mero> vta a ñ tmdi cucho; ocgtu a mío;;; seco>. ecu a ti cío> toiciLí 1 a ieñtu h ti sitio> q mmclii tucití 1 tu
coeciómí Fía temuíí i miado. se aptsrta mí las ceuíiztts y tui cabo> cíe unechia híoíra cíe
cuí frití ni ¡emito se recoigen p¿u m¿u pi mil Lumias coiuí k ¿¡mil (E’ig. 6: a, Li, e. ci).

ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

Economía y división del trabajo

Lc’o,t¿;n¡ía ¿It> inaitie;; i/nien¿O

Ta ííuoí instalaeioínes colmo> herra miuietut¿is somí míítmy’ si miiphes por lo> q¡me mio>
u ínphicami tu mí grtmmí desemííbolsoí poir p¿í rte tic los alfa remos y’ soimí [‘cíe¡1 mííeuítc
reemplazables.

Coímííoí lía poiclicio oíbsemv¿u rse. los ¿ti ‘a merdís/as mííay’as construyeuí ellos
misnicis Jas iuístalaciomíes que míccesiltumí. El iaiiei’ es la propia tímíidaoi líabi—
ttue icímí tui y’ eh espac ‘mo es tít iii ztído tul mii is mm> tic mii po ptu ra 1 tus ta retís cloi mii ést
etis y l=¡sartesanales. Emí etma muto a las híermtí mii icuitas. toct¿ts estámí híeciít¡s coin
tu tmte mití 1 ¿u 1 a ictíncc iii mííed ia mo> cte 1 pro;cltíetoir y p m’áct ica mnemite si mí coistol.
Tic tm 1 eoínst ituye miii a excepeid mí. El t¡Ifa m y la tu mí idaci Ii tub i ttte it> uít¡ 1 ¿í ptu mecemí
co tu o; cíe pe mideuíei ti s septí nichtu s. El cc;sl e oic mii tu uíte mii miii emito Ii a ttím uííe mí ttmcío>
al i uítrcíciuei rse ehemeuí¡o;s qnc y’¿u mío; [‘¿ibrica eh ah flirero>. coimiucí bis ¡oíruíoís
miuctálicois y’ has píuitu ras simitéticas. ~‘utu míqtme estois gastois se ven eoímíí peuís¿i—
cio>s poir bis ingresois obtemíicios comí ha vemítt¡ cíe stm pro>citíec ¡dii.

J.tc’Otton/í¿j de nimersióít

— Materitss primíías: Tmtutiieiouiahuiieuite. tui extraer eh pmoítíio tuiftímcmoí itt

0srei i ita y eh desgrtísa tite q tic necesitttba. el único coiste ascíciacho> er¿u el del
u rau sporme. q mmc se ht¡eít¡ cmi etí rmeta o; cmi tremí. Fui ha actíua 1 icittci cl cemítro> címie
todt¡vitm unauítieuie estas características es ‘lepa kámi pero tmhíoímtt clima uuspoirte
se Ii ace cmi ami mobtm ses públicois cíe servicio> regmí 1am.

Eo;s procltmemoimes cíe Maxcamí ú al uío; poiseer mííimí¿m íímoíííia, t iemieui que
c¡ ~¿ícii m tt 1 precio del mrtm mis poirte cl che 1 ¿u ¿u mciíi tu. lo> ci ime el eva mii tu eho> ho;s cois—
¡es vtu q mmc cl x’tt lo; r dcl ti 1 m tucí cíe A’ ‘¿;í reí> mese uit ¿u practica mii emite miiiLi dliii mit a
parte del jornal

25 Fi almud cíe barro; cmuesta §(81S mcxie:cuzcus ~‘ el billeme cíe auuio;bt’us c;uu’os 50<15 mida
s’aelia> u;ie’ic¿unc>s. siencio ci scuiaricu miuiin;u; cíe <481<15 mc’xiec;uzc;s uii,uu’ic,s.
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E mí lic tul. ¿u ptí s¿u r Lss ni unas ts mii ttmio)5 cíe tímí p¿s rtícu 1 ¿ir, se Ii a oíper¿u cío; eh
uííísuíío; pro;cesoi que cuí Maxetí uiú. Fmi el mííoímíícuítc; que real iz¿¡mííos la euít re-
vi sta lo;s al [‘¿ume rois lí ¿ib ja mu fo> mmiíadoi u mí tu co> un u si dii partí Ii u sear oit ras Itíemites
cíe ¿ibtus mccimiii emito> cíe libre expio;(tic íd mí. ‘No> sts bemíío;s eh ‘esmí it tacho> cíe el ¿us
gcst momíes. E mí esie ceuítro> ¡auííbiéuí hay qmue a ñaci ir bis coistes ~í roíclmíciclo;s

1 ¿u 5 Iii mio;v’tmc io> míes mcc mío iógictus, tun uíq tic restul te u mía iii vems íd mi ¿m ¡ ¿t m’gc;
ph¿uzo;.

— Co;níbtusmiiíle: [luí míimígCmmí etusol. salvo> cuí Ticíuí. couís¡imtuve tuuí g¿usto;.
Es ci tíropio> ¿uli’amero;/¿m el qome se abastece y’ lo> um¿uuíspo>mt¿u. Fui Tiemul. ¿u
¿u u miíe uit tm m 1 tu ti rc>ch tuce it; mu. muecesi t¿í mí mii ¿no; r ctt mit i ola ci cíe coímii bu st ib he. cíe 1
ciu e ci ti i’c>p i o> ¿mi [‘¿umemo> pum eche ¿u btus (ccc rse po> m lo> que SC CO> mitmtu ¡¿iii tic msoímí tas
címie se euíc¿umg¿un cíe ití t¿¡re¿u.

— Tmtuuistío;mtc:
— mii ¿ile mutis u mi mii ¿us: E mí t rtt mí spo;rtes íímim b Ii co;s oie liii e tu regmm ití r. Lo;s tui [‘¿¡re—

rois cciii t ¿ullcm’ cmi Ticti i licmíe uí ve Ii íc tilo> p ro>p it;. y iémí ciose cíb 1 ig¿scío; .s ¿¡ Ii ¿mc cm
¡mcmi te ¿u 1 mis gtu s¡o>s cíe co> u p r¿u y’ mii tintemiimii ie milo;.

— co>mrubiustible’.A pie po>m el pu’o;ííioí ¿ílf’tírero>.
piez¿us: ‘I’u’¿ichicioiiitihmíicmi<e. coímííoí cuí el ctusoí cíe Felicitumia Rumí (Tcp¿í—

káuí ci tuII’turc’ro;/¿u Iiev¿íb¿u él mismo> mtuuít¿ms v¿usih¿us coímíio> poichítí e¿urgtur ¿ul
1 tmga r cíe vemula. Fui esta haboir ¿u veces cola boír¿u Fía mu toicios bis un iemííb ro;s cíe ha
f¿¡iiíiii¿m. Si eh miicrc¿ucic; estab¿u ahej¿ucho; víajabtm cuí tramispom’tes públicois. Se
couiuíuiú¿u iiaceiicioi tísí cuí ¿slgtímío>s e¿uso;s (Maxetumití. Tepakáii ), pero> cuí
o;(ro;s. el couiipu’acho;r es eh que se euicarg=mcíe to;choís ho;s g¿msto;s ole tm¿u mispoirte.

—— As¿u 1 ¿u ri¿solo ;s: Lo>s b¿íjoís i íígreso>s ole 1 ¿u mii ami tu f¿s cm mm r¿¡ ce mdiii ic¿u ¡ i’¿ u cii—
emoiuítul lí¿mccmí imichispemisabie la c’o>uitr¿ut¿ueiómu cíe tmstíl¿umit¡cio;s. Ea oiuíici¿ict cíe
tu mo >ci mucció rí es Iii mii iii ¿ir. Fíe muí es iu mí tu exceuie i> u. í..~m [umii ci¿idi cid? ti moicí tice i omí
lítí reb¿ís¿íclcí cl uiiveh f¿smiiiliam p¿um¿u eoíuív’ertiu’se cuí mmntí pedímueñ¿s euíutír¿s¿u.
ecimí lo;s coistes chume el lo ‘muíiphic’tu.

¡Sc ‘000/U ¡¿1 e/o’ /tt¿¡1740’// c’N c’o,no”¡’c’u;io’.s’

Emí ch sisteuíí a ¡ma ciicioíuítuh soimí mii muy’ esca sois y¿m q tic 1 ¿us i míveusiolmíes soiuí
uíííuíimíí¿us. Luí el etíso; ole Tictul estois uíiárgeuies tutíuíiemut¿imu pt>r has uiíejor¿ís
uit moicí LuCio! LiS ííoí r Io>s mi imevois mii oíchoís’ y’ mii ccii o;s cíe ii mo>ch ticeid mí. ¡~s í Lo> me izo;

Pedí hítí íiasatho> de Itt mmuiiolati cíe iíro;chmmccío’~ui iauíiílí¿ur ¿u tc?uier mmmi i¿ulhcm’ en el
dímuc trtib¿ij¿mmi cuico; ¿usahari¿sthos y’ x tírio>s ¿upremiolíces.

(‘“¿tpo;o’id¿¡d o/e pt’o¿/uc’c’¡an ntctx’tnt¿¡

Fn 1 ¿u míí¿u mí u limcttu m¿u t ni ciie io mítí 1 ci yo> 1 u mííe mí cíe ti m’o>d muceití mí es mii tu y’ Ii ajo>.
po;r lo qmuc bis eouítr¿sto;s cíe grtuuí euivergaoitir¿u soíut iimipcuistmbies. Fui el etuso>
cíe Sil viti ([¿mliii iii. ¡ ¿u mecí ití es cíe 200 piezas tío;r cc> uit m’¿u to>. (‘tutu micho; se ¡ r¿u (¿u
tic’ ííu’oíoimuceit;ui c’síiecituiizt¡citt y’ tíiez¿us cíe híedímieño; t¿umii¿uño; co;uiio; cuí NI¿ux—
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c¿sn Cm. ch voltmmííemí tíuunemíttu (entre 1.000 y’ 2.000 piezas). De etía lq u ier uííoícloi
los ah [‘curemos/asse h¿tmí visto presio>miacio;s po;r í t¡ escasa capacidad dc 0ibsoir—
cióuí dc sus productos tradicionales por eh mercado 0 viéndose oíbligathois
Li aci¿tpíarse a l¿ss muuev¿ts exigeuícias y’ gmustoís estéticcís cíe la chema micha (primí—
cipa Imemute eh tmu rismo>). Fui Ticul. bis tal ¡eres trabaja mí a pieuio> remícli uniemíto>
co;mí comí tratos que rebtisa mí l¿ts fro>míteras est¿ítales.

L’o.’o¡’;omn ia .s’t.¡bsidiaria

Fui toicios los casos. salvo> cuí Tictml. l¿u propia ní¿í uítífaetu rtt cerá mii ica
coimíst itu y’e mm na ecomio> mii ití s tu bs icii a mía cíe 1 tu p mi uíc i p¿s 1 c¡ti e es la ¿ugmiemuí tmu r¿í.
Toichois so> mí t rtm btmj tu dores tu tic un po> p tm mci tul. La m ami u i’¿uetmm m¿í ce r¿u mii metí se
<iltermí ¿u siení pre comí cítras laboires.

L¿’ottomí¿¡comercial

— Venta cii rectts: Sc re¿th iz¿u cíe tres vía míertus disti uíttss:
— Fmi eh propio alfttr: La hacen tojolois los alfarerois/as.
— En tiendas propias: En eh caso de ‘TÁctil.
— Luí ferias y’ uííereacio;s: [luí ccii trois espcci¿tl iztucioís, coíuííoí Maxetmuí Cm. es

Itt mii ás líts bimna 1. Etí prodmíce ioSmi está cii rigida a festividades especiales dímie
geuíera mu tu mí alto> gradc; cíe ciemnt¡ íích¿u. pero> eo;mí mi mí lapso> tic tiení1ío> mii mmy’
coirto> (mío;viemííhíre—dicie nibre).

— A iravés cíe intermneoiiariois: Lois i mítermnecí ia ríos suclemí ser eo;mer—
cit¡mítes cj mmc resiciemí reh¿u tivaníemite 1 ejoís cíe estois ce mitmo>s. cmi las c¿upit¿u les
estatales y’ q míe coíuíí 1í rtm mí ¿ib po; m mii tu yo> r. tu btustecié mí choise mt r¿u mmmi 1 ¿u rgoí tic—
rícícbo> cíe tic mii tío. No> mí ¿u mii emite etic tu mga mí ti mí mepe rto rio> cíe pie ¡¿is. q míe y me—
míe chetermíí ‘mmi ttcio> Po; r itt cíe mii ¿u mí cla tic’

1 miie mc atic; y se ce tít ma pri míe iii ¿u mii e mime
cuí recipicuiles partí pI¿suít¿us (Tcp¿¡ktimí y’ Tictul) y’ coiuí himíes ciecoirtutivois <Ño>—
rerois. vasois. etc.).

Eh etuscí cíe Maxe¿uuiú es chistiuíto; ííc;rdímue sm¡ proichucciómí está dirigida tu
tu n¿u clet cmiii i ntudtu ch cmiiami cha ti ti fiesi a reí ig io>sa ci cl 1 cíe m’uo;vi cmiii>me) y’ se
en cuí t¿u Co; u cíe mii ¿iiich ¿u fíj tu (o;tío; s lo>s tiño ;s.

i)c ‘xli;; ¿¡ tatios

Emí mmmi 90 Y
0 itt pmoícitmccio’;mí está oleslimiacia tui tmmrisuííoí qume lía smmptmcsto; mmmi

mní ~í¿iclo>mii tu y’ [‘muertecuí 1 ¿u eco> mio mii ti mii cx ie¿uni ¿u y’. cuí e spcc ita1. y’tuetí tec ¿u.
([o; ni o; resmí 1 tacho; 1 tus piezas líati pasLu cío> cíe ser f’tu uící o mí ¿ib es ¿u co; u ve mt m rse cuí
mimemos oibjeto>s cieeor¿itivos. Soiltuuiucuime bis mítstiv’oís cíe ecit¡cl ¿ív’auíz¿uci¿u co;uiti—

desarrollo; ieenoulogiecu e iisoimusiu’i;ul btu i¿u~’u;rc’c’iclo la uparicíc’;n de uiuuevo;s nmcuuemiales
cyc;fllu; ci pitcsuicz; u; ci pc?lime qtze stusuímtuy’e al barro con grancies ~‘eumiajas(cluraeiu’uu. peso;. Cid.>.
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iiuaui tmtihiztu micho> y’ emicarga micho> has vasijas trtu chic it> mía les, soíb re ¡oído ho>s p ‘ti!

o> cá mímtu rc;s p¿u mtu t¡h nacemía r ttgtia. Ttuní po;co lían perdido scu ftí uicióuí cíe
oílreíída Ls pitos \ candeleros destinados al «Día de Muertos;;. acm nu4tte
¡¿u muí lí ié mí so> mí se mío! i chois ti 1 mmmii sttu co> nio> o bj etois cieco m¿u ti yo ;s.

l)ebcmiio;s resalt¿ur cuí cuauíto; tm Io>s ohestimítuíttrioís el cauííbio; del v¿ubor del

proititicto> cheuítro> cíe stm ecomio;miii~i. Partí eh Iourist¿m co;uistttuve timí «so;uv’emímr;=
miia s. mu mí tu cm> u ti rtí oc tísmo>mía! cmi 1 ¿u q tic mio; iii PO> mi Li metí lizti m mmmi clesemii boíl so>
míí;ss ¡‘1 ]iicliO>5 ¿ulto>. Siuí euííbtumgc; p¿ur¿u eh uítttiv’oí. etuy’¿u ctip~icíchtuch tidc¡tuisitiv’¿i
es mii mmcli o; uííe mío> m. ¡a co> ni p mtt cíe tu uítí p iez tí sí stm po> u e mmmi g¿u sto; i miipo; mt Lunte.
Esio; se mtmuiif’iest¿i cuí el cmmichtício; que poímíeuí Icís ustmtírio>s imíclígemutus cmi stu
com~sem’s’¿scmoimi. Dc bis etut¡tro; tustu¿írios qmue euitmcv’istamiioís cmi IVI¿uxcamimm.
Lmucitm¡io; Niemití (setemíttí 2 tufíost íVlt¡gciaheuítu Pedí (Ireiííttm ¿uños). M.’ Isabel
lb e (mrd ntt¡ y ntmeve t¡ñoís i y Pedro> ¡¡u ltz (em¡arenit¿¡ y citico tonos). touclois cotí—
sc rvtuhítí mí ¡oms p ‘ti! ~i ra tugmu a. co> mii ¡iratíos ¿í 1 unemío;s Ii tice ve imite tunos. Do> mí
Emucitumio Metía couuiscm’vtíb¿i t¿umiibiémi miii ¡<‘uit; y’ mmmi ¡<tít qmue hahíi¿u acíqíuiricho;
hí¿uce ci míctmemít;s ¿uñois: el pu! y’¿u pemteuiecía a stus títucimes.

‘~‘1 i.c ‘¿t o Y) jfl 01.0 ‘itt!

i.a uíítu cci’ tía rte de i ti producción se veíícle dentro> del estado;, al íííetíos
cuí ch c¿u so cíe 1’ept¡ká mí y NI axeLí mí Cm, La produce lómí cíe ‘tic’ tul t ictie tumía veuí¡tu
uíí¿us ¿uuíííuiitu mjtmc’ excede lo;s áuuíbitos del territo;mioí est¿uttul y miticloimial (Loiremí—
zo; reeíbc’ cuicLlmc’ois cíe Est;iolois tiuiiclo;s y Gtmlíti). si iíiemí espo>ráchicc;s.

DIVISTON DEL TRABAJO

Condición de los productores

Ecl¿mcl: Toiclo s lo;s e muí mcvist ¿icho; s soíb reptísa mí lo;s cmi a re mil¿u a ñ 0>S y’ e mi iii mi —

gUi mí CLiso; 1 Li ch c’scemí cíe uic i tu ti ¿u mccía cl ispuesttu a co> mit i mí miar co uí 1 tu mii tu mí cm ft¡e—
mmm’; ce m’¿u mii u ca. Es ti roíb tibIe c~mmc cíe mitro> cíe u mí mis ¿u ños o>cu rmtm emí Teíí ¿1k¿luí lo>

t[tie smmecchio’ cuí Bec¿u 1. ha extí uício’;mí cíe btu proichucciómí cera u ictí.
Sexo u:
‘J¿>,n¿;/tcl,;: So> mí ji mi míe ipa liii emite mii tíje re ~‘, el lid> miii> re ti y’mucití e mi chetermii iii ¿u—

cití5 <¿u re¿us oh eh ji ‘oceso> cíe mii ¿iii u [‘tic(tu ma (ti p ro>vu s mo; mía mii iemimo; cíe mmi al O? mutis
priní ¿¡5 k co;n’íb tístíble. cocción. CtCQtc=t’ti~

Iic’o’oí 1’ Lo is iii fo irruí¿imites c¡ míe une uíc io mí tu ihí o> miii] so> mí (ibid..’ 1 7— 1 8) e rtí ¡o >cic,
hío;uiibres. Isicloima l)zmml ttvmmch¿iiíti cuí htms t¿umetus cíe ¿ulisacho>. pirittucio cíe Lis
\“as¿j¿u.S coiuí o/jitÉ zín; y \“euit¿m.

.‘i’I¿ts’c’tflcti: I.ius’ nutujeres sc cicthic¿uliti mí cxcltisivtumiiemilc tu i¿us t¿¡m’e¿us cíe
uiiouo¡citucho; tic’ figmí mit¿ís. alistucio> y’ ~uiuíttuclocíe ¡tus \“tmsijas coimí ¿‘huí/tun; (Nitir—
g¿mmii¿u l)zmuh 1. Emí ¿u ticttmahicl¿uoi. tul ches¿uptum’ceem ¡tu uii¿uuituftuc<tui’¿u certumuca. sc
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dedican ah modelado de pitos y candelercís. El hombre también podía
mííoclelar pero principalmente se dedicaba a la f¿tbricación de recipientes.

Ecu!: En la actualidad soin oodo luonibres. auuíque antiguamnente taní-
biéuí Ii abia mii ujeres.

Condiciones de trabajo

Fmi ha untí míufactumtt tradiciomitil mío había distincio?;uí cíe s¡atmus. Etus ttu retís
soin repartidas entre todc>s ios uniembrois cte la familia. aunicimie sí se cíbser-
vahan trabajos específicos para cada tina. La dedicación era, y es. a tiempo
parcial. El hombre aprovecha eh tieníhio libre que le dejan sus tareas’choí-
míícstmetts.

Lii Tiemul esttus coíndicioímíes ca mli ia mí. Los dueñois cíe taller, eomíío Lo;—
menzo; Peeh dedica ni stu tiemíí po comiupieto> ti itt direcciómí y gestión del tal lcr.
hab iendoí tuba míclomítício> casi ití uííttuuu ftuettm mtí, tuu nqmue siení pre es él ci que
coimítroha eh proceso cte coicción. Los asalariados eomiioí Pedro> Huieab repar-
ten smi tiempo emítre el a ¡[‘tsr. 1 ¿u esetmsa proiciucción propia y ití mii u

CONDICION SOCIAl. DEL ALFARERO

Propia

— Tepttkám’í: Las nitijeres comícibemí scm ¡ rab¿íjo desde perspectivas clife—
remites. Partt Ecl icití uítí Rumí, la ah fts rería es tutía taretí rntis dentro> cíe sus
haboires diarias, si mí emííba Wc>. pa ma NIargarit¿u Kob y cmi especial tía ma Silvití
([ahí miii. itt ahfturería es un oficio> y’ se sieuímen orgulloisa s cíe ello. A Silvia le
gusta cuíseñtsr y mtts que mítucia apre mucier. lt¡míienta qome u iuígumio> cíe smi s Ii ujos
quiera seguir su profesmoimí.

— Bectí 1: 1 sidora D z mil co>mis ider¿í bt¡ 1 a tui [‘amemí¿í co>mo> Ecl ic i tu mí tu Ptu mí.
tu na tarea más cutre smms obí igaciouies cutí rias.

— Maxctunú: lgmm¿ul pcrspeemív’tt c~tme isiohortí Dzmuh x’ Ecl iciamia Pa mí.
— ‘T’ictmh: Loirenzo> h’eeb ciescieuícle cíe cutí 1 maje cíe tul fa remois oid ci tic se

siente orgtulho>soí. pero>. ¿u cii feremícití cíe smms ami tepastuchois. él tío> coimísiclema ha
tílfa remití coímíío mmii oficio a mtestmuío> ah dítie cieohictmr el ticuntio> libre, si mío> eoímííoí
tun co líegoicio» eoíuí lunes 1 tuerativos dítue hay que iuíípmuhsa r y ciestmrroíllt¡ r.

Consideración social dentro de la comunidad

[luí general. smi actividad conio t¡l f’t¡remoís/¿¡s. ammmíq tic hes i niciemítilict¡ dcii—
tro> cíe la cotrio uuici¿tci. mío> hes confiere miii estatus especial cmi itt miii suíia. [luí
Tep¿u kt’u mí, merece itt pentí ciesttsca rse eh e¿uso cíe S iivi¿í Ct¡h ú mí tu l¿u c~ ¡me stm
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comitrato> coímcí untuestra al [‘arertí por el gobierno> de Quinta mía Roo> lítíbía
dacIo> mucho prestigio y la destacaba de sus compañeras.

[mmTiemil. cciii el desarrollo de los alfares como pequeñas enípresas. ha
geuíeracio; u mía cii [‘ememiciacióuísoicial cutre «emííp resano» y «asalariado>». FI
respeto; ¿u los p mi mii e ro;s y’ Le tiC ci ¿tcho poir smu mii t¡yoír cap ticiciaci ticlq tuismmm v’¿m.

CONSIDERACIONES FINALES

Ltm i mívestigaciómí siuí ser coímíeluyeííte permite clescrib ir ti mí proiceso cíe
ca uiíbioí cuí ha uííanmu ft¡et tu r¿s tmifa rertí uííay’¿s y u nti serie de inclietudoires qmmc
~íoímíemí cíe míía nifiesto la eo;uíexiómí entre eh catríbio cultural y bis miuccí bis cíe
proiclomecion. Lois cambios de miso, la reorientaciómí cíe la procí uccion cera—
uí’u

1e¿5. i ¿u ciesa pa ncióíí cíe u mis ceíít ros y’ itt aetiv¿se bó n de o>t rois. eh ni ¿imite iii—

miii e nito> cíe cl e¡ci’m iii tmcia s [‘oríntus cci uiectttchas cciii í ¿s es [‘ertí i cicoilógiccí— ‘el
guo;s¿í. solmí c¿í misas y coimiseemienemas del proceso> cíe co>mistrmmccio’iui co;míti omm ¿u
que es ha etíltuma.

E uí ti ri umcip ioí. ¡ocio> pt¡rece iii dietar qmm e el mííotoír cíe ea mii ¡u ioí cuí 1 tu t mis cii—
cío;n es 1 ¿u iii se mc ío’; mí del est¿í cío> cíemitro cíe bis cire u itois Po Ii tiedí—eco; mío> mii icois
e icleo;ldgíeoís dic?i s’mstemíu¿t capitalista.

Eh ííroecsc; cíe i mí cimí st ritul i zación gemíeró tu míos uííocloís y mííechioís cíe ííu’cí—
cl u ce io’; mí qmíe lía mí ¿site rtícío cl t nací ie icí mía 1 siste mii tm cíe oíi’e muí—de m a uídtí qmu e
comí st it tu ití 1 tu ma zó mí ole ser cíe 1 ti ni ti mí mí íaet tu r¿u ce rtimii ic¿u mii tu y’tu. Est¿m ~íroicimíe—
cd mí sc iii u cg r¿s b¿u cuí ¡tus ¿uc tivídatíes eco> míómíí ica 5 cío> niéstica5 CO> nídí útiles
mí ecestí mm oís cii 1 u y’ i ci ti ciia rl ¿u. Ph ¿u tos. j ¿5 rma5. ciii ¿u s cíe eoíc iii tm. etc.. Io;cl o; e sta Li tu
itubricacio> cii barro;.

Emí i ¿i oh éctuch a ole bis tu ños se semita, eh bturrc; ttmvoi que cuí ¡‘me mí ma rse tu oit mo >s
uiiti¡eri¿ules qcmc’ co;míípetiamí ec;mí él cuí resisieuícití. chtir¿teióui. itucilicitiUL cíe
mini mí’mp mmi ¿íe io’iii (peso) y’ coisto>,

Eh tíeltre y’ cl tílástico> chesphtmztmroiui ti Li eerámiiicti cíe ha vicití co;tichiamí¿í
del iuiohígemítí liiavt¡. Coiuíio eomisecueiicí¿s se tíit¡iíie¿smo;ui ¡res ¿ultemnititívas: el
liii cíe itt proíol micción. 1 ti meo> nc mil ¿¡ci dii cíe í tu mis mmi ¿u o; itt mes i ste míe ita tul c tm un—
Ii ‘mo cíe tu mí tms cheteruíí i mí tmcití s fo ruíí tus i igtu ci tus ¿¡ í ¿u t rtuclic ió mí reí Lic> s¿u.

Fui eh ctu so> cíe Bee ti í. i tu existe tic ití cíe mmmi ti p roicí mmcc i¿í mí ¿u rtestu uít¡ 1 ¿u 1 te muí tu —

mmv¿u, ci oc Ii í~íi>í. tía rece qmme cietemíiíiió la exti míc íd mí cíe itt intí uíu l¿íctmmra eem¿¡—
mii metí. l-lox’ cuí chía Becal. ya mío es comiocicio> lío>m stís Aun; o> /t¿tt. simio> po;m sus
soíníbrero;s. boíl sos y objetoís cíe aciormítí ehaboiracicis cuí chic lío> mii ateríal,

Otrois ce mml rois. co> vio Teka pá mí y Tic’tul. oip t¿i mc> mí po> r ¿seo mii oícl¿u m’ v’mejos
miioíchcloís ¿u uimievo;s uso>s y/o> ¿¡clopta r mí tuevas homtíias tícoroles Co> u l¿u cíe—
míía ncha (níaceterois).

[luí M¿sxca ííú. si mí enilía rgo. sc míí¿uíítieuíe ti mía lía rte especifle¿i cíe itt limo>—
ci ticei~ mí Ii gtmchtu ti 1 ¿¡5 Imí míe iones reí igiost¡s. Lo> s pi to>s. sil b¿itois co> mí fo> mmii a s cíe
¿u mii unahes. se tiepos it¿i Ii CO iiid> oíf’re mí d¿ms cmi bis tu lt¿¡ res [‘tumiii1 i¿umc s ci cíe. cuí eh
mmi tc? mio> m cíe c tu ci ¿í cas tu. se eh ¿¡bo> m¿í ni cuí Ii oímí oír ¿u bis tu mí mclxi stí chois oh i [‘tumí ¡oís
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dtí rts tite htts festividades del <o Día ole NI nertos» (30 cíe octtub re tu 2 cíe
noivieníbre). Los cauídeherois, que tienen tamíto forunas humanas conio cíe
auí’muííales. sim-ven de soporte a las velas que se níamítieneuí encendidas du-
rau te tocía la festividad reí igioístm cuí ciielíoís tuita res.

Lois mectmui ismos que generan tu mía mu oítmts respmuesttm títiaptativa iociavítu
mío; ptuedeíí ser defuuí idos y¿s qmue soiuí ni ¿uit ipies bis factores q tue está mí iii mcmvi—
míiemídoí en eh proceso. no sólo en lo> que sc refiere a has fuerzas y mííedioís cíe
producción sino también a las ideas y va lores que definían el estado cíe
en It tira anterior. ¿Cuáles soimí icís factoires qtue cietermííimía mí la pervíveuie ma o;
ootsctivicttsth» cíe tun p¿smrómí cuhtmmrai? ¿Cuáles soimí los que unotivauí smi ctímííhíioí
ci dest¡pariciómí?

([miamído ttboírda tríos eh esttmdio> de emualq mm icí’. t m¿mclieiómí, cuí este caso> ha
uiutí mí u facttu ra cerá ni ictí uííaya. tenemnos la imííp resión conio oíhíserv¿u dores
que catita rasgo puede tener ha miii suíía iuíí poirtamicia que cmutulqmi ier o>tro. Sólo>
etía micho> trat=umno>s cíe estructtu mar ha coinexiómí entre umitis y otros lía rt¡uuíe¡ ros
míos cha mnos emuenta que mio toiclois tieuíemí el mii isnící vtuhoir partt el pormachoir cíe
ha tradiciómí (eh ah farero/a) y’ uíímichoí sííemío;s par¿i ci grupo soicial cuí el qmue se
íntegra o para el que se ciestimían los proiduetos.

FI ¿u náiisis de los pmimerois chitos ¿u poirtacicís po>m esta i uix”estígaeióui
apunta varios factores que pueden ser determinantes cii la pervivencia o el
c¿í mii bio cíe btu tradición.

Uno cíe bis mííás eviciemítes es eh ca miibio> en la clemíía mucha. Fi ah fis merov’¿t y

smm ob ma [‘oírmnauíparte cíe tu mía sociedad ts ha qmue vtu n destinados stus proídtme—
tois. Cutía formnt¡ o; moictelo tiemie miii siguiificatioi ptu rticti lar ([‘mi uíciómí. uííoícia.
ideo>hoígía...) ptsra eh p rodmuctoir y’ bis cousisoi mii ichoires. Ta mí promítoí coíuuio cmi al—
qmu ie r¿u cíe ellos se ti iemdc (tías¿s ltu usio ;ci tu. e¿i mii bití la fis míe io mí a Ii clii ci o> 1 ¿u
ideo> 1 c;gía). bis unoicí el ci s ¿s feetts cío> s ~íasa mí ¿u fo; rin a r pts mte de umí reperto> mio>
«inactivo>» que pmmecie retuctivturse coimí o>tro;s siguíifieados o ciesapa mecer lía rtu
síeuiupre. Fui el pmi mííer caso) sc enco>mit ma miami bis p ‘ti! cíe Tetía ká mí. ya q tic est¿u
¿u pmm mito> de ciesaptí mecer Itt pobitmciómi qtue les coin fiere smi [‘mmmícióuí pri míía ría y
cuí el segu vicio> has oíl las cíe ecící mía (ku’n y k’¿;t).

Po;r oit r¿¡ Litio> y cuí rehaciómí cciii ha cieuííancltí. está ha tectícílogía cíe pro>—
clucciomí. Como> híenucís visto> sc tícuecie procimuci r uíit¡ reoriemít¿ucióíí cuí la pro>—
cimucción y’ síu emba mgoí uíitssitemíer Ití níisuíí¿u teenoloígí¿m (Tepa kán). pero> cuí
este etuso> parece qmue no; v’tt lía existir tu mía couit i uímí icit¡ch. mío> hay u mía segtm uioitu
generaciómí q tie sustituya a la preeccieuíte cmi la nía uímmf ttetu rts cera mnuca.

Sin embturuoi ‘mí Tieu 1 sí btu habido> mu mí camííbio> en la teemiolcígía y’ cuí los
níedios de prodtucc’móuí (uítuevos horuíoís. mommíoí rápido>, coímímrtttacióuí tic ttst¡—
httri¿i dois, etc.). ([oímíío eo;iísectmencma es ti mí cemítro en vít¡s de extíansión.
Thoímnpsoíuí (1958: 21) ya uííeuueiona l¿u ex istemieit¡ de dos tml fares (el cíe .hm así
t[hab y Gaspar ([hab). con «simple mnass production» y «kick-wheels»

‘ Litc’raiuííc’,íic’ ir¿sdncidoí significa chtír;ío dc p¿mtacts». En casuellaiío se dcuío;nii u a “ini-
no; ‘tupido” y ccnsusse en uuía rmueci¿u stuperiar <cxmbe,muela> y’ ozmrzu juiterior de níavc;r ciiauiieimo
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l—íoíy’ cuí ci ita, esttubieci mííiemíto;s comí esas características so;uí mío;rmíí¿u. Etí
calle primicíptil cíe Ití po>bbtteídmi es mmmít¡ smucesmo”>mí cíe t¿uliemes ciosmícle reimítí mimí¿u
er¿iui activicitutí. el femío’imeno del turismo> hítí suptuesto> tuuítt rev’it¿uhíz LucidO ttul.
q mmc este cemit ro; p ro;ci ciclo; r t¡c’¿¡ pt¡ rtu la mii tu y’o s r p¿iile cíe 1 tu cíe tutu mí ob ¿u. Lis uí mme—
vos lucí ¡‘usois <mc mmcii <‘mi Lis ONu pací cl ¿mcl y peruí’ii Ic’ Ji oidtít i’o;i ti i’ Uit) O> 1’ I¿i dOce iOl ti

poir lo> chile el mí Cm muero> cíe í~ iez¿u s cieíect imostus sc red tice co;uísíoie m¿ubleuíícmí¡e
<co;rí eh licinio trticiícioinai se míeuíeuí qtme cheseclíar mmmi uíCmmííemo; ii¿isttmnld? cíe—
y’ tucío

L¿u c:cimíi nmttuc’io’imí ole Lls¿ul¿im’iacio>s. ¿uciemiíás cíe s¡ipoímic’m’ el iuic’m’t’miieuito; dc’ bu
ji roicí mmccio’; mi. i muí pl íC Li 1 ¿m ecu tít iii mmi chttch cíe 1 tu mii ami mu f’¿íct mu r¿í cemtu mis me ¿u. (‘ t; ¿u mítt¡
m’mí¿us acuite realice miuí¿u ¿ucuivícitucí artcs¿imitui muieuícís poisibiiíti¿¡cies hí¿uy’ de cjcue
ties¿up;uu’ezc’tu. tummmíc¡tme eh «c¿umiibio;;> se¿u el precio cscuici¿ul qud itay’¿i qtme

~>tug~ur p;um’¿u ¡¿u su.upeu’vuvc’uícm¿i.
1 .a creticiouí jíemso;uítuh e icheíítici¿mch míe bis proidmucios ¡tiusíbiéuí ptícchemi ser

Lucío> mes cice isi vos cuí eh ííu’o;ceso;. Parece ser cítie Io;s mííoícieiu.ms estét ucois y ¡ce-
uiuccus ioboquíLucbos cuí immi¿u ecl¿uci temuíprtumítu, cinrt¡uuue eh tíroiceso> cíe soícituhiz¿u—
ciomí. <icuiciemí u 1’iet’uíítuuieeer iímaC¡ietuniemmte simí c’¿umíibio;s chtur¿uuiue ha vici¿i cid

c?cm’¿umsiist¿t < tututí cío
5 mi). Femo; cmi cl tt’¿uuisc’nrso tic’ 511 mitIn c’h ¿mILi memo; está

siujc’tu; tu t>ti’s;s c’c>mil¿¡t:to)s Y Cx
1icu’mcuicitis etihttui’tuhcs qime tímueclemí c¿utmst¡r mmmi

c¿uuííb~o’u cuí smi gmmsic; y’ sentido; esiétíco> ci cuí ha couice1ícioui c~ti<’ ticuíe cíe síu
pm’cíjíía o;iír¿í. Pau’¿u eíemiituhifmc’ar este cLusc;. iio;chenio>s 1io>uic’r im’cymite a. remite ¿u
I>cchm’oí 1 Ituictil x u 1 o;rc mizo Pedí cíe ‘I’ícmul.

l...u;s cbois Liii pamtucup¿itio; tic? Li uííisuíí¿¡ tu’tuthicídui cuí bu umíísuíu¿u coíusítmmiu—
citicí. síu eíííhi¿um ecu uiiicuitu’tis eh 1im’iuiid?ro; Ittu uiituuiteuiidioi síus iccuííe¿us. u¡íemi¡o;s ~‘

i’oímuii¿ms tm¿uclicuoumí uics ch segmumícho; hítí meo;m’icuít¿ucio; smi pm’o;chmmcc’idmi \‘ stms mííc’—

cutis vzuu’í;uuicho; umícimíscí 1 u eo;micc’peío[>mi so;hímc sim ííi’o;híít¡ cílírtí. luí muuí¿u íínmííemtu
cttut’í¿u cíe ¿uuiáhmsms pci ccc c~uc h¿m him’esic’;mi so;ci¿ui (la dhemii¿mmioia 1 c’s dietu¿m’miií—
mítuuíme cuí ch c¿uuiibmoí pdo> ci imíchívicitutí hímuedie uííamstemícr smi pu’o>t~i¿u icicuiticitící

‘es sie míe ti m; Li Ohu’,; pe ic’i u tic ¿u ciii ehbis e¿¡ muí bios q mmc setí mí co;ni ~í~íliii hes cts mí smi
smsteuíí¿u tic ‘stalo;me Y

[luí c’s¡e seuí< ido.; hitmy q mmc u cmicm cmi e u cuí ma ho;s g rtupois ole cci ¿íd, lío> r mit; mmii ¿m
aetiem¿ui. cimtuiiio’u uíítuvoír es ha ecitucí cíe mmmi iuícl¡v’icittoí miituvo;r es smi coímiscmv¿ucimu—
rusmiucí. Estos c¡mmcol¿m ptiteiitt=cciii Fehicitíuítí Pauí (Tejítukáui) u.> co;mu ch íímo;ííio;
Petí mo> ¡¡ti ictí b. Amítbcís soimí bis qmue mííayoír eciatí t icuieuí cíe toício;s io>s e uíe míes—
¡¿uchois x’ lo;s míuás repmeseuittu¡ívo>s cíe ití trtschíeio;uítsl u’n¿umimuf¿uctiurtu ceutí íííuctu
uiitiv’¿u’

Po;r Uuhliuísos. teuíg¿uuíuo;s cuí cmueuitt¡ qmue el ctumííbioí cmi ití tecuiouio;gi¿u iuiiííiíc¿u
ct¡ííibiois que tíf’eettumí ¿u bueuía ptirie del sístemií¿m etihttum¿ml. [mueste caso; h¿u
iii ¡ mo ;ci mu cc’ íd mí cíe mii ti [emitís1í rí mii t¡ s p ro;ci cíe i títí 5 pci r lee mío; hogití s ¿ml de loiti ti s
mmi tus obesammciii zudas itas loica la oleni a mí d¿u. bis ni muevo ;s proicí ucios cíes pi ¿u ¿¿u mm a

o.’Iadez’zu <quío se accbtiula ecuus el piey pnucluce el nicn’iuiíiCuiSo cte ro;uíuc’lc,us .Auííba.s estáis mmmii—
citus por cus eje <arbs;li. II alíturertí upu’o~’eclitu la uiuer,.a eentriiuga proicltucicia pum la mouacio’;ií
¿‘‘¿0 ‘¿2 lOco (l~’i¿25’ <¿u \‘¿usu<¿u.



218 (dr/non Votrelo; Torrecilla

la cerámica de una de sus funciones pm’im’uíaritus (domnéstictí i’í.uncioímiai>. Ante
ití pérthida cíe ciesíimíam¿u nos y’ ití ¿ulteruiativ’tt cíe extimíció u (Becttl) se pmc;cimu—
ccii ojos feuiónienos uueces¿srmcis. u mí cambio; cuí ha pmoíííia tecnología y’ tu uí¿u
meo>ricuitaeiómí cíe la proiciucciómí (Tic muí). Pero> este proceso> sólo iiímstmt¡ mumio;
cíe ho;s e¿ssoís. a mime el muí isnio feuíóuííeuío l¿í s mcsptíest¿us somí ci iversas y’ íiroítl tu—
ccii desarrollos distintos dentro> del mííis¡íio sistema cultural (‘Yepakáií.
Mtmxca mí ú ). ¿Cómíuo cieteeta ricís cmi eh registro> a rqtueológico?> ¿Ctmál es soimí los
utdíc’adores?

Co>uiuoí y’tu ex prestí uncís cuí ha ‘muí t rc;ol nccLi mu el oíb jet i v’c; cíe esttí i mmes) i g¿m —

cmomí es. tu mrtmv’és cíe ita tutu t¡ lo; ci ¿u etmío>emá Fuctí. Liii setí r muitídel os que mucís ¿uy tu—
cíemí ¿u imite m’p reta r Ja ocdiuiti mii ictíis cíe bis restois mii ttterí tmí es tu rqmueológi Co >5. ¿u 5
reític címí es cmi tre los ¿irte fictos y btu emml ¡ rm m¿u q mmc bis p mo>olmijoí.

LI hecho> cíe díue las foirnuas i mutiustriales y ¿¡rusticas estén sujetas a pro-
cesos evolo tivois es de gra mí ¿mvtichii para eh esmtuiíheei mii icuuto> cíe mu mía seemmemícm¿u

hero> cuí fremít¿s ruíoís comí tu mía seise típológictí. cmi este caso eerttmn íe¿¡. Y cheler-
mííimí¿¡r Itt chímeccídmí que ií¿m seguido la ev’oilt¡eiótí es bastatite ¡ííás d dic ji. Li
mmii p¿ueto; cíe e tui tmm r¿í s <os imperio>res» mío; pro;v’oíe¿u mí ecesari a miicmute res

1ític s ¡tus
mmmiiiiii etules. tée mu ic¿u s y nioclelos tiuldeto; mí oís pcm cci en cmi nymxii comí bis ¿ml <‘íd o;—
míos cuí á me¿is espaci¿u les reía tiv’¿u uiicmite red mucidas. Fui mii uchí as oca smc;mícs
estas va mu¿mcm ciii es so> mu imitemp mctacl¿í s cuí í é mmiii mícís crol mío 1 dgicois evo 1 mu ti yo;
cc¡tmnclo; respoimícietí a oímro; tipo cte v’¿m ríatíles y sot’¡ ictiomenos simie ro$mí icois.
Dese mu b mi ricís es mí tuestro; o> Fíje u i yo;.

GLOSARIO

HAKAt; IViazo;u’c,u cíe m¿uíz u lii qtuc se le tu c<uu¡i¿Ocluu el graumo>. lis tuuiliz:ucla colmo> ulisz,cic;r pour
Isis alta ‘e ‘mis mii tuy u s.

HOXíN: ( ‘tusco; o; pedazo; míe calabaza o; jícara. seco. 1k muiili,,udo; ;ío;r luís ali’au’ero;s cómo; u’:usm~a—
cícír míama ‘ciii cm 1 u mmi micrítí so;brauíce al imiocleltur.

d.’luAo’iuAB: (‘cutí u o; uuasuuum,iec,;o de ceruser. Se outili.’.íu para tun; ar itm areillzc 1’ os cleseu’a’
Stuustu.?S c]tue tus u cl II mcm>.

d:IlOd?tf: l.zcc’zcnzox fui paal¿xu¡o’cx o; zapolie bítumíco;. Se olciío;uimiiía así mí timbal o’ stu ‘mmm tu. i..as icíjas
soíuí uuuíluzzucias cuí osc.usuo;uíes cónsuí alístudoires para cl ííou’cle cte la pieza poir oms :ulu:ot’c’u’os
ulía vtus.

d’Ili.JKt Nl: Piniuma omuganuz=ulíeclítí coin la eu;rueza del Au’boml i,ucuub¡z=ms lluuuíi:uclou cuímukm,ní mhz’
izc’c’ala/)ixcoz ¿xllzz¿cxiz) Sc tuuiluza pto rumiar jio;r c’imo>u’u’com las s’tcsi¡tus recidil sac’:uci;us del
boina, (partí tium’u címicí peíais miel sísic’ni:i “tuSe: lhoumspso;us. u 9=8:J <>0. i”ug’. 275.

o’pu’u i.m h: Ruuniímas sí carillas cíe imíamas <u brechas timuluz ci us ~o oms ultarerois umlavtts ir
decomar poir uiscusmous o; realizar pc’nt’oíraeio;mmes cuí lis asumas untes cíe stu secas)”.

IfA l3uN: Pxiso’i¿licx o’anzcuz;.s. Arbomí cli? uiluclera rustís’ itucutí hcsuslcusic tuuil¡i.tum<a uior las tuliari’rous
hímayas para labricar lis pértigas sí “¿u ras irgas cinc suuuí osado pum’ s¿uetur lc.s’ lasflas dei
bomumo; mu ‘oc vez coseiclus.

lii: loimnia c’u’istaliz¿ucl¿u de euc’bo;naio; sic CalciO; cinc’ istIcicuS <Os til¿ireu’u,s uvas ci ‘aun’ miura
níezelur cuin cl barro; tusacíd; caí ¿u usí¿cntmiaeuouru ccl uisíuc u

IO>’O ‘HOiH: Pezc etcaclr¿ungtuitur lueclití de udc
1 í”ícjd; uutuiuz mt cg uu u ‘aspar el bario sosiiraui<c’

en <a u’uí¿unul’acmtmra cerámica nava (en el l>ieeioum¿unio; Max’¿u d’orclc’míex soio lietura el
verbo miel cutio deriva cl nombre i iOi’O:~ 1 c~míc’ signitic’ti r¿us)iau’. rulen.
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110>1.0>011: 0 iscLurbí 00 pujtu cite cuiire la u’nmtct<<urcti cíe uiitciz.. Se cicsuíícuíuuzabu ecm filirís ictustí
cumie címcecitcbíu couu’omoí cuatí brosclía. Sc? tc,s¿ubtc purtí ciscmrrear el o’!uuík,x,uu sosbre los c’blsijtus
mecicus stuc’udtos del ‘oírnos.

KABAI .: loiriiuí trtisiic’ion:ui cíe mistuciera cíe cedros 5 secs’¡o’;n círcouitmr uusuoioí ion bis aif’turerois
aIayzus

KA’t (KAA’i’u: Ohio cíe <“turro; cíe tíuicu tubierití mustucití miar cu;Cc’m usíaiz <uiomicí u; etuieuuutur ugoito.
KtJM Kl i: 1 ioruuui ocioso punto coicer tus casi jis sic hirió. Límerílnícuiuc’ sigumilictí aumicio dc? casi—

‘ita;”’
K¡N’I: (uit, cíe i”ouctu restruciusucia pía cuicer tiliomieostsss ti cbuicautur t.Ogcuti.
IdIl VI’: \“‘mnic’sludi tic’ corbomucuto; cíe calcio crisutulizatía dc’ teximuro “ciii c’ cosloir micos bituaco

rustoclo pum Isis .oli:irc’o’os uííuvtus ir niezc’itunlou cciii barros s’uírcmoo caii
1íit’csiic’os 00 cOlase “bisO

dc’ la i¡usucurt iiianetu cute tcu,liza,s ustí’; ciecosrar tus c”tuscpus Y figtmrtcs dc’ “turco;.
K’A’l’: Brío cciilizícios cuí tu mitumímci’tociuurtu ccrburusmca.
K’ANKAB’ 1 icono c’ou¡to ci :uumiouniilcnmo cíe tulio; c’o;cíic’uíiciuu cus euíumíuíoiaeiíucs lbmnicoss cuOOc? 5c’ miii”

iztu en <u ciituumocitucuuurtu ecrcirsuca csitcvtc coinimí btcsc’ surtí ti uibuiuomrbu roi¡tc coso dltic’ se
\‘ euigoilito cm tus s’csu]tos.

K’LWFI.: ducís;. ficí sic’ oiiiu’omtci cumrticití mutilizaclo eciunos ulistícicir huir luís cifarc’u’o;s uístustis.
.¡\K: O.’:c}c’ic’ 00 sItios y itizcinc’s oustioioms mrbcciiebosustuinieumic? poir oms usmayas cosnio; c”:ojíilu m”~~’a

chis cF.
Mi’.0.’.”Xi’’Xl. <‘‘láRí: ( ‘oim’clc’i sí etueccito cciii que ¡sus ructustis’ cttucu c’ llc’~’tcrí las c:to rgcs tu c’tcc’sttcs.
Mu: Sil : Musco cíe usícuier qcue mouiiiz,ca bis tuiiou’crcis cmiii bis ptcu’tu cicsumceimuuzour ½‘tnimiurtur lis

oatouentoís primas cumoc’ ouscuuí c’n ti nstcnccttuct¡ura cc?raiiiid’tO.
Mt \ 1 ic oh u cid s’tuiizto sic’ tu1iroxioíítoslouíicnic 1 iii. cíe ciiáuiícuuou <<<tic 15<1kg. sic’ 1íesoí mostotití

goo los ‘uii’um’c’u’>s omitistis “‘ usoculcí’ el /uí’.
sxm u KAN O ci mo.’.umtuiui sic’ calcio, cnisutíiizcobu sic’ mioctí coiuísus<ciscuc i’t’oc’ilumiecmic’ ci¡sgrcgaiilc’.

u s iscilocto; s oros’/.c’ltucloi esuii cl litírro; couismí tuuiutpitos<ucou “u; bis clitineusus uimti~”tis.
S.”\S( \Hi 1<5 Miii sic’ .s<4/¡ hozí, (abc itemurtí ecí cl iiicciouic Li mo; Nl ox O’osrsiuínícx. es curtí lisncsisí

iuusli.uuiuiici 0<
50)50Qt ti SISO) OIISKI 1: ¡‘itirtí ctei imc?uiecucuo.’ui toiiiíztccitc posí cus iii 5 5 lící iabrbs’cr couei’stus.
l’\KO)K 1 uiiitui u acertí loulirictucia couul muía c’osuic’rc?c’is)ii sic lucí u os mi iuígtuiic’500 clIc’ c’5 iuioshiciti

rius zc< Oslo cliii agutí. Sc’ tiphictí Stc’iímprd? tuii<c’s cíe ti couccuocs ‘u 1 us c’zusb]tus sectioltus tui soul
uu’,ciouccic”uií sic’ Rcncio’iui. 947’ i 14. muí ‘ugmura cuí ci 1 iicciuuuí:cu’iui Misto O uirclcnmcx>.

‘(SAN: i>toluuu sic’ gsutoiuur cosa u cumie oms umítuxtus iccistois sius castis. lauiiiicii sc’ clCiiiuuuibiíti así tui
<celso, itui”ntc’ticiou e,sí) la lialumití cíe Otibuuiou. Se cuuiiizto c’íí bu nituiiouitucuccí’a dci u’/iíi’:’/nudi.

‘mí u .t it [iu’ícñioiosr.Yo/u,!, ;o,zcií’/,. 1íiesirto ¡sc uusoucitc itt i”rouuíiu>
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