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RESUMEN

Como parte de los resultados del Proyecto para la Denominación de Origen de la cerámica de San Vicente y 
Guaitil, localidades de la provincia de Guanacaste, se logró apreciar el proceso de extracción de los pigmentos con 
los que la alfarería de la zona es decorada. En este artículo se detalla dicha práctica y a su vez se profundiza en el 
tabú de extracción de este material, presente dentro del imaginario de ceramistas de la zona. 

Palabras claves: Denominación de Origen, San Vicente, Guaitil, cerámica, curiol. 

ABSTRACT

As part of the results of the project intended to give the Certificate of Origin to the pottery of San Vicente an 
Guaitil (Guanacaste province), it was achieved to witness the extraction process for the pigment with the pottery 
is often decorated. This practice is detail in the article, as it goes deeply into the taboo that the actual potters of 
the area had regarding the extraction of this material.

Keywords: Certificate of Origin, San Vicente, Guaitil, pottery, curiol.

En los meses de marzo a diciembre de 2014, la Cátedra de Cerámica de la 
Universidad de Costa Rica llevó a cabo un proyecto que buscaba dotar a los 
grupos de artesanos ceramistas de Guaitil de Santa Cruz y San Vicente de Nicoya 
(provincia de Guanacaste) de las herramientas necesarias para asegurar que sus 
piezas pudieran tener una Denominación de Origen (figura legal con la que se 
pueden amparar para evitar que otras personas falsifiquen sus piezas). 

A partir de un repaso por la historia arqueológica de la zona, el trabajo ar-
queológico ejecutado en dicho proyecto correspondió a la sensibilización de 
ceramistas de su herencia precolombina. Para esto, se profundizó en el papel 
que la cerámica desempeñó como producto, y a la vez productor, de la sociedad 
que la utilizó.

Entre de los resultados obtenidos en este proyecto, se logró presenciar la prác-
tica de extracción de los pigmentos con los que las vasijas son decoradas; la 
cual es conocida únicamente por conversaciones (que datan desde 1950) con 
alfareros, pero que, hasta este momento, no había sido documentada. En este 
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Foto 1.  Vista desde la 
entrada de la finca San 

M
iguel al cerro del curiol.

Foto 2.  Gerardo Cam
-

pos, ceram
ista de Guaitil, 

extrayendo curiol.
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 d

e este m
aterial y su

 u
tilizació

n
 se m

an
tu

vo
 

p
resen

te en
 lo

s p
o

b
lad

o
res d
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b
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 d
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e este 
lugar, doblan a la izquierda, cruzan el río G

rand
e y, al llegar a la falda d

el cerro
 

Portillo, d
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 d
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 d
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n
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roja, este se extrae d
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o

 estrato, sim
ilar al cascajo, el cu

al p
resen
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cleo
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lo
r rojo. Este es co

n
o
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m

o
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u
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u
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n

e (1950) se 
refería al d
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s y o
tras fig

u
ras”. El “m

u
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eco“ n
o
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Figura 1. Perfil de un 
agujero donde se extraen 

los curioles.

Foto 3. Detalle de 
los estratos con las 

diferentes tonalidades de 
curiol”Fanta”, crem

a y 
blancuzco.
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 d
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rofu
n
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, d
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u
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d
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p
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 p
o
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s cu

rio
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id

o
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r n
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el refresco
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o
n

atad
o. D
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u

és d
e 
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en
tra el cu

rio
l crem

a o
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eig
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n
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n
-
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 d
e 45 cm

, a este le sig
u

e u
n

 últim
o

 estrato
 d

e to
n

alid
ad

 b
lan
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ilar 

al cascajo, p
ero

 q
u
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q
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b
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 d
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. 1).
A

lred
ed

o
r d

e las 9 d
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 d
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 d
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q
u
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ay su

erte”, sin
o

 q
u
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ás fácil d

e reco
lectar si h
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o

 
la n

o
ch

e an
terio

r. Esto, d
eb

id
o

 a q
u

e el ag
u

a em
p

ozad
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elve el co
n

tenid
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d
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lan
cuzco

 (q
u

e n
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 sirve co
m
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en
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m

ático, d
eb

id
o

 a su
 fal-

ta d
e p
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) y d
eja exp
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estas p

eq
u
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ied
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u
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n
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m
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 (Fo
to

 4).

Foto 4. El “m
uñeco” 

o curiol rojo dentro del 
cascajo blancuzco.

Fin
alm

en
te, el cu

rio
l co

n
 to

n
alid

ad
 b

lan
ca q

u
e se en

cu
en

tra en
tre lo

s estrato
s 

crem
a y el cascajo

 es d
e difícil co

lecta, ya q
u

e n
o

 se en
cu

en
tra en

 g
ran

d
es can

ti-
d

ad
es; sin

o
 en

 vetas q
u

e so
n

 difíciles d
e seg

uir, d
e m

an
era q

u
e, al ser excavad

as 
p

o
r el p

alín
, es p

o
sib

le q
u

e se p
ierd

a el rastro
 d

e estas. A
sí, al excavar este estra-

to, lo
s ceram

istas p
o

n
en

 m
u

ch
a aten

ció
n

 e in
clu

so
 se q

u
ed

an
 callad

o
s p

ara evitar 
p

erd
er la veta. 

Q
uizá a esto

 se refieren
 lo

s ceram
istas e investig

ad
o

res al d
ecir q

u
e se d

eb
e 

extraer el cu
rio

l en
 m

u
ch

o
 silen

cio, h
ab

lan
d

o
 en

 su
su

rro
s p

ara evitar q
u

e este, 
al ser tan

 tím
id

o, se asu
ste y esco

n
d

a (Sto
n

e 1950; G
uier 2008; W

eil y H
errera, 

2014; en
tre o

tro
s).

Ú
ltim

a
s p

a
la

b
ra

s

En
 este artículo

 se h
a p

reten
did

o
 b

rin
d

ar lu
ces acerca d

e alg
u

n
o

s elem
en

to
s, 

to
d

avía fan
tástico

s, lig
ad

o
s a la extracció

n
 d

e lo
s p

ig
m

en
to

s cerám
ico

s; lo
s cu

ales 
so

n
 p

arte vital d
el p

ro
ceso

 d
e m

anu
factu

ra alfarera. 
D

ich
o

 p
ro
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 tien

e u
n

a histo
ria arq

u
eo

ló
gica q

u
e d

ata d
esd

e h
ace ap

roxi-
m

ad
am

en
te cu

atro
 m

il añ
o

s d
e an

tig
ü

ed
ad

, d
esd

e la ap
arició

n
 d

e las p
rim

eras 
cerám

icas en
 la p

rovin
cia d

e G
u

an
acaste h

asta el día d
e h

oy, y h
a sid

o
 p

erp
etu

a-
d

o
 p
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