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Análisis de la cerámica de tradición indígena en la jurisdicción de Valdivia: 
estilos Valdivia, Tringlo y decorados con incrustaciones

Leonor Adán, Rodrigo Mera, Doina Munita y Margarita Alvarado 

RESUMEN

Se propone la existencia de una identidad visual compartida durante los períodos tardíos e 
histórico coloniales identificable en las tradiciones alfareras indígenas y sus modalidades deco-
rativas. Se analizan materiales provenientes de la ciudad de Valdivia y su jurisdicción correspon-
diente a los estilos Valdivia, Tringlo y decorados mediante incrustaciones. Se comunican los tipos 
identificados y primeras dataciones absolutas para algunos de éstos. Se enfatiza la relevancia de 
la cerámica indígena como parte de los conjuntos domésticos en sitios hispanos e hispano indíge-
nas, así como la valoración e interacción cultural que reflejan los tipos analizados. 

Palabras clave: Cerámica mapuche; Valdivia; Tringlo; Estilo Valdivia. 

ABSTRACT

We propose a pottery visual identity during the later prehispanic ceramic period since histo-
rical colonial moments, recognizable in native pottery production and its decorative kinds. We 
analize Valdivia, Tringlo and incrustation pottery from Valdivia and its hinterland. We expose 
identified types and first radiometric datations of some of them. We enphasize the relevance of 
indigenous pottery in the domestic assemblages of hispanic an indigenous-hispanic settlements 
as well as the cultural interaction and valoration reflected in this decorative types. 

Keywords: Mapuche pottery; Valdivia city; Tringlo; Valdivia style.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo presentamos avances del es-
tudio de un conjunto de estilos decorativos de 
la alfarería indígena de los períodos tardíos, 
‒prehispánico tardíos e históricos‒, del área 
Centro-Sur de Chile. La investigación se en-
marca en el desarrollo del proyecto Fondecyt 
1130730 referido a la arqueología histórica de 
la ciudad de Valdivia y su jurisdicción1. Dicho 
proyecto aborda, a partir de fuentes históricas 
y arqueológicas, la problemática de los contac-
tos e interacciones culturales entre poblaciones 
locales e hispanas, asunto que en este trabajo 
tratamos a partir de los estilos alfareros indí-
genas.

El presente estudio continúa un programa 
de investigación que hemos desarrollado sobre 
los estilos alfareros prehispánicos a partir de un 
enfoque tipológico general que nos ha permi-
tido sistematizar los grandes conjuntos prehis-
pánicos regionales: Pitrén y la Tradición Bícro-
ma Rojo sobre Blanca: Vergel y Valdivia (Adán 
y Mera 1997; Adán y Alvarado 1999; Adán et 
al. 2005). A continuación detallamos nuestro 
actual estado de conocimiento sobre tres mo-
dalidades o tipos decorativos tardíos: Valdivia, 
Tringlo y Decorados con Incrustaciones.

ESTILO VALDIVIA DE LA TRADICIÓN 
PINTADA BICROMA ROJO SOBRE 

BLANCO

La cerámica Valdivia Rojo sobre Blanco fue 
dada a conocer en medios científicos por Lat-
cham (1928a), aunque aludida con anterioridad 
por Medina (1882) en Los Aboríjenes de Chile. La 
publicación Deustche Monatshefte für Chile pu-
blicaba hallazgos de esta cerámica pintada en 
Valdivia también por la década de 1920 (Bauer 
1925).

En estos trabajos la cerámica pintada, o 
grabada como la llamara Guevara (1925), fue 
entendida como expresión de la influencia in-
caica, o bien el trabajo de yanaconas. Algunos 
autores como Schneider señalaron opiniones 
divergentes: “no hay asomo de influencia in-
caica en el dibujo”, asunto en parte compar-
tido por Oyarzún quien observaba que tales 
influencias serían previas (Latcham 1928b: 212; 

Menghin 1962: 45). Con todo, la opinión que 
prevalece es la del carácter incaico y tardío, 
avalada por apreciaciones del prehistoriador 
Max Uhle (Latcham 1928b: 207). Es Menghin 
(1962) quien constituye el Valdiviense como la 
primera etapa del Neoaraucano, vinculándolo 
con el Vergelense y el Tiruanense.

En un trabajo previo abordamos el estudio 
de colecciones museológicas de estas cerámi-
cas, distinguiendo un conjunto de tipos deco-
rativos sistematizados en la Tradición Regional 
Bícroma Rojo sobre Blanco de origen prehis-
pánico integrado por las modalidades propias 
del Estilo El Vergel, más temprano, y el Estilo 
Valdivia de extensión hasta tiempos histórico 
tardíos y de factura más normalizada (Adán et 
al. 2005) (Figura 1). 

Figura 1. Tradición cerámica bicroma rojo sobre blanco. 
Tipos a - d corresponden al Estilo El Vergel; a) Tipo 8: 
Superpsoción de triángulos cuello-cuerpo, b) Tipo 3: 
Superposición de zig-zag múltiple; c y d) Tipo 5: Sucesión 
de barras achuradas y/o zig-zag múltiple. Tipos e – p 
corresponden al Estilo Valdivia; d, e, f, g, h, i) Tipo 1: 
Bandas de triángulos con líneas paralelas en oposición 
arriba-abajo (variantes A, B, C y D); j, k y p) Tipo 4: Rombos 
reticulados (j: superposición, k: bandas superpuestas 
alternadas de rombos y otros diseños, p: cuerpo con 
sólo un campo de rombos); l) Tipo 2: Superposición de 
triangulos en oposición arriba–abajo y zig-zag múltiples; 
m y o) Tipo 6: Sucesión de barras de clepsidras; y n) Tipo 
7: Cuerpo con campos de aspas (Cfr. Adán et al. 2005).
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Los tipos descritos fueron: Tipo 1: Bandas 
de triángulos con líneas paralelas en oposición 
arriba-abajo en 4 variantes; Tipo 2: muy similar 
al anterior, en el cual en el cuerpo se suceden 
dos campos con triángulos arriba-abajo, pero 
que en el segundo campo (el de más abajo) usa 
el motivo zig-zag múltiple; Tipo 3: Superposi-
ción de zig-zag múltiple; Tipo 4: Superposición 
de rombos reticulados; Tipo 5: Sucesión de Ba-
rras Achuradas y/o zig-zag múltiples; Tipo 6: 
Sucesión de barras de clepsidras; Tipo 7: Cuer-
po con campos de aspas; Tipo 8: Superposición 
de triángulos cuello cuerpo. Ambos estilos se 
encontraban evidentemente emparentados (los 
tipos 3, 5 y 8 correspondientes al estilo El Ver-
gel y los tipos 1, 2, 4, 6 y 7 al estilo Valdivia) y, 
prácticamente la totalidad de motivos, no así su 
disposición en la pieza y composición final del 
decorado, estarían presentes desde El Vergel.

Los estudios efectuados en Valdivia y lo que 
fuera su jurisdicción en tiempos históricos nos 
han permitido afinar nuestro conocimiento del 
estilo Valdivia sobre la base de la obtención de 
dataciones por termoluminiscencia de modali-
dades decorativas específicas (Tabla 1). Algu-
nos antecedentes históricos asimismo, nos han 
permitido ampliar nuestro conocimiento de 
esta variedad. Entre éstos podemos mencionar 
el relato de Pedro de Oña (1918: 242) quien des-
cribe para la retirada indígena luego del asalto 
de Penco en 1557 que: 

 “la femínea compañía
Que estaba atrás dos leguas, aguardando
El buen o mal suceso de su bando,
Costumbre que la guardan hoy en día,
Sintiendo que el ejército volvía,
Ya por saberlo, todo, reventando,
Salen a recebillo al camino
Con sus pintados cántaros de vino”. 

Otras referencias tempranas ilustran códi-
gos visuales como ciertas capas “aforradas con 
cueros/ de corderos pintados de colores prieto 
y colorado y azul y de todas colores. Y otras lle-
van de tiras d`este cuero de corderos en cruzes 
y aspas por de fuera. Y otros, la pintura que 
les quieren echar” (Vivar 1979). El diccionario 
de voces mapuches del jesuita Andres Fevres 
(1767: 634), describe el término “thaypi”, como 
un cántaro pintado y colorado.

La referencia más interesante que hemos po-
dido recopilar proviene justamente de Valdivia 
de un pleito ventilado en 1749 sobre el hallazgo 
y desaparición de un “cántaro de oro” (Guarda 
1986: 91). El caso relata la historia de Pedro Es-
calante, soldado de la Plaza de Valdivia que po-
seía además una casa en las inmediaciones de 
la plaza en la localidad de Chumpullo. En di-
cho lugar un día se le aparece un cántaro lleno 
de oro, que va y esconde para luego no hallarlo 
nunca. En su declaración Escalante responde 
que “el día 30 de abril próximo pasado fue este 
declarante a las dos de la tarde desde su casa 
a un arroyo que está distante como cuarenta a 
cincuenta pasos... y como dos varas del dicho 
Arroyo resbaló este declarante en una canca-
gua la que se volvió y se descubrió un cantarito 
medio enterrado que alrededor del estaba cer-
cado de otras cancaguas que le servían como 
de resguardo por cuya causa este declarante 
levantó el dicho cantarito y vio que tenía oro 
y que estaba cuasi lleno de un grano del tama-
ño de pepitas de zapallo, y dicho cántaro tenía 
un palmo de alto y algo barrigudo de estos que 
vienen de los Llanos; blancos, y pintados”2.

La información histórica y arqueológica con-
verge en este punto para relevar la hibridación 
cultural en la sociedad valdiviana, la valora-
ción que se le otorga por los propios hispanos a 
una pieza de factura indígena la cual es traída y 
comerciada en la plaza desde el interior. Impor-
ta por último observar la desaparición o dismi-
nución de esta variedad decorativa en el siglo 
XIX o principios del XX cuando aún lo veíamos 
completamente vigente en el siglo XVIII. Tal 
situación parece ser el resultado del contexto 
establecido por Flores (2013: 849) en su análisis 
sobre la pérdida de la platería de manos mapu-
ches, que asocia al cambio radical en el sistema 
económico ocurrido con la República y su im-
pacto en las industrias y tecnologías indígenas. 
A principios del siglo XX, en 1907, en el famo-
so parlamento de Coz Coz, recibe Aurelio Díaz 
Meza un conjunto de regalos y presentes entre 
los que se cuentan algunas piezas Valdivia3.

ESTILO TRINGLO O RANCO

El estilo decorativo que hoy denominamos 
Tringlo fue descrito por el profesor de Arte de 



L. Adán, R. Mera, D. Munita  y M. Alvarado

316

Sitio Tipo de 
Asentamiento Forma Variedad Decorativa Fecha

D
at

ac
io

ne
s E

st
ilo

 V
al

di
vi

a

Las Mulatas-1: Valdivia, 
sitio de Cementerio

Cementerio Escudilla Indet. 1.415 DC +/- 60 
UCTL 2808

Cabo Blanco: Valdivia, 
habitacional

H a b i t a c i o n a l 
(abierto)

Meshen Tipo 3A: Superposición de zig-zag 
múltiple

1.715 DC +/- 30 
UCTL 2809

Casa Prochelle-1, Valdivia H a b i t a c i o n a l 
(abierto)

Jarro Indet. Probable Tipo 1 o Tipo 2. 1.635 DC +/- 35 
UCTL 2810

Ollita Encantada-1, costa de 
Valdivia

H a b i t a c i o n a l 
(alero)

Jarro Tipo 1 Bandas de triángulos con líneas 
paralelas en oposición arriba-abajo 
(cuerpo) o Tipo 2 Bandas superpuestas 
de triangulos y zig-zag múltiple

1.685 DC +/- 30 
UCTL 2811

Chaihuín-1, costa al sur de 
Corral

Cementerio Jarro Tipo 1 Bandas de triángulos con líneas 
paralelas en oposición arriba-abajo 
(cuerpo) o Tipo 2 Bandas superpuestas 
de triangulos y zig-zag múltiple

1.645 DC +/-30 
UCTL 2812

Millahuillín-1, Máfil valle 
interior de Valdivia

Habitacional y de 
cementerio

Jarro Tipo 1 Bandas de triángulos con líneas 
paralelas en oposición arriba-abajo 
(cuerpo) o Tipo 2 Bandas superpuestas 
de triangulos y zig-zag múltiple

1.670 DC +/- 30 
UCTL 2813

Castillo de Niebla interior, 
Valdivia

Doméstico? Jarro Tipo 1 Bandas de triángulos con líneas 
paralelas en oposición arriba-abajo 
(cuerpo) o Tipo 2 Bandas superpuestas 
de triangulos y zig-zag múltiple

1.510 DC +/- 50 
UCTL 2814

Plaza de la República, 
Valdivia

B a s u r e r o , 
doméstico

Jarro Tipo 1 Bandas de triángulos con líneas 
paralelas en oposición arriba-abajo 
(cuerpo).

1.675 DC +/- 30 
UCTL 2815

Castillo de Niebla exterior, 
Valdivia

F o r t i f i c a c i ó n 
hispana

Jarro Indet. Se observan  triangulos rellenos 
(cuello) y detalle de goteado en el 
borde.

1.610 DC +/- 40 
UCTL 2816

Paillao-3, Valdivia (en 
Urbina y Adán 2014)

H a b i t a c i o n a l 
(abierto)

Indet. Indet. 1.515 DC +/- 50 
UCTL 1967

D
at

ac
io

ne
s E

st
ilo

 T
rin

gl
o Castillo de Niebla exterior, 

Valdivia
F o r t i f i c a c i ó n 
hispana

Escudilla Estrellado Exterior con triangulos y 
puntos

1.710 DC +/- 30 
UCTL 2817

Castillo de Niebla exterior, 
Valdivia

F o r t i f i c a c i ó n 
hispana

Plato Estrellado Simple Interior con 
Triangulos Achurados

1.610 DC +/-40 
UCTL 2820

Millahuanque-1, península 
Illahuapi, Lago Ranco

H a b i t a c i o n a l 
(abierto)

Plato Tringlo Estrellado con Triángulos 
Achurados en la cenefa

1.555 DC +/- 50 
UCTL 2818

Millahuanque-1, península 
Illahuapi, Lago Ranco

H a b i t a c i o n a l 
(abierto)

Plato Tringlo Estrellado con Triángulos 
Achurados en la cenefa

1.370 DC +/- 60 
UCTL 2819

D
at

ac
io

ne
s d

ec
or

ad
os

 co
n 

In
cr

us
ta

ci
on

es

Castillo de Niebla exterior, 
Valdivia

F o r t i f i c a c i ó n 
hispana

Jarro Decorado con incrustaciones de 
cerámica

1.505 +/- 50 
UCTL 2822

Castillo de Niebla, pozo 
24 (en Hermosilla y 
Bahamondes 2010)

F o r t i f i c a c i ó n 
hispana

Indet. Decorado con incrustaciones de loza 1660 DC +/: 35 
UCTL 2097

Plaza de la República, 
Valdivia

B a s u r e r o , 
doméstico

Jarro Decorado con incrustaciones de 
piedras

1.795 +/- 30 
UCTL 2823

Millahuillín-1, Máfil valle 
interior de Valdivia

Habitacional y de 
cementerio

Jarro Decorado con incrustaciones de 
piedras (cuarzos)

1.415 DC +/- 60 
UCTL 2824

Millahuillín-1, Máfil valle 
interior de Valdivia

Habitacional y de 
cementerio

Jarro Decorado con incrustaciones de 
mayólica

1.650 DC +/- 40 
UCTL 2825

Tabla 1. Dataciones por termoluminiscencia de cerámicas provenientes de la región de Valdivia. Estilos Valdivia, 
Tringlo y decoradas con incrustaciones.
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la Universidad Austral de Chile, Guillermo 
Franco el año 1960. Por la misma fecha lo hizo 
Menghin en Huitag, Calafquén, estableciendo 
su asociación con los entierros en Trolof, cerá-
mica Valdivia y cerámica con incrustaciones de 
loza, quien acota el tipo a la etapa final del Val-
diviense o fase Huitag (1962).

Con posterioridad Lumbreras menciona el 
tipo en su Arqueología de la América Andina 
(1980) y es referido en las síntesis posteriores 
de Aldunate (1989) y Dillehay (1990). En estos 
trabajos se hizo presente su dispersión más 
bien meridional e impronta tardía. En nuestros 
estudios de colecciones pudimos identificar 
piezas en Concepción, Cañete, Angol y Temuco 
(Fondecyt 195028). Esta distribución más sep-
tentrional nos permitió hipotetizar a partir de 
los platos Tirúa descritos por Latcham4, que 
usualmente se piensa son Valdivia, podrían 
corresponder a piezas de esta modalidad deco-
rativa, asociadas a contextos fúnebres tardíos 
como son estos entierros en cistas de piedra. Su 
presencia además en la zona de Tirúa impacta-
da por el trabajo misional por medio de la mi-
sión de Peñuelas de los jesuitas (Rosales 1991: 
71-72), y en la ruta entre Valdivia y Concepción 
(Guarda 1999), nos hicieron pensar en un ori-
gen hispano (Cfr. Ceruti 2004-2005).

El tipo no ha sido objeto de un análisis siste-
mático, objetivo que nos impusimos en nuestro 
actual proyecto. Señalemos para partir que la 
publicación de Franco descri-
be un conjunto de cementerios 
en la localidad de Lago Ranco 
donde se habrían recuperado 
estas piezas; la denominación 
Tringlo corresponde a la de 
una localidad del sector. En 
ellos se reitera la asociación 
con cerámica Valdivia y otros 
elementos materiales del pe-
ríodo histórico. En el Cemen-
terio 3 se asocia el hallazgo de 
estas piezas Tringlo con algu-
nas vasijas hispanas mayólicas 
descritas como “Talavera de 
la Reina”. Por muchos años la 
existencia de esta asociación 
fue una incógnita ya que si 
bien en diversos cementerios 
regionales se ha documentado 

la mezcla de materiales culturales hispanos e 
indígenas, la ocurrencia de una mayólica com-
pleta y su relación con cerámica indígena no es 
conocida. El estudio sistemático nos permitió 
localizar la colección de diapositivas del in-
vestigador en el Archivo Fotográfico del Mu-
seo Histórico y Antropológico Maurice Van de 
Maele y el registro visual de la mayólica referi-
da en el texto, no así la pieza.

La sistematización de las colecciones de 
museos regionales y registro cerámico de los 
sitios sondeados y excavados a nivel regional 
nos permiten proponer la siguiente sistemati-
zación del tipo. En primer lugar se destaca que 
la forma predominante son los platos, con un 
rasgo recurrente a modo de cenefa o reborde 
marcado como las mayólicas o platos hondos 
contemporáneos, lo que ha permitido pensar 
en que sería un estilo alfarero indígena fuerte-
mente influenciado por poblaciones hispanas, 
siendo este rasgo el lugar de la pieza donde se 
dispone la decoración. El diámetro de los pla-
tos tiende a ser bien homogéneo, cercano a los 
18 – 20 cm, de base cóncava a plana. También 
se presenta esta decoración en tazas en las que 
hemos distinguido dos tipos: una troncocónica 
invertida simple y otra cilíndrica o tronco-cóni-
ca invertida leve con un asa que a falta de mejor 
nombre denominamos compleja (Figura 2, a y 
b). En ambos casos, sobretodo en las tazas, las 
piezas reiteran su uso como “menaje de mesa”, 

Figura 2. a) Taza de cuerpo cilíndrico con decoración Tringlo proveniente 
de Panguipulli; b) Taza de base plana ancha y asa compleja con decoración 
Tringlo en el labio; c) Modelado antropomorfo con decoración Tringlo 
proveniente de la zona de Mehuin; d y e) variantes de decorados bicromos 
rojo-blanco provenientes del Museo de Río Bueno.
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muy propio de la práctica europea5. Otras pie-
zas decoradas son los jarros, identificándose 
también algunos modelados más complejos 
como uno antropomorfo (Figura 2 c) y otro or-
nitomorfo.

La decoración dominante es de tipo lineal 
geométrica aunque son también frecuentes las 
composiciones generadas por la distribución y 
creación de campos de puntos. En el caso de 
las composiciones rectilíneas estas son muy 
similares a las que se construyen en las piezas 
Valdivia, mientras que en el caso de los pun-
tos, si bien este elemento existe desde Vergel es 
una innovación propia del estilo. En contextos 
El Vergel sólo se conoce un fragmento prove-
niente del Museo Dillman Bullock de Angol en 
el que se observa el ensayo de esta bicromía “al 
revés” en un fragmento de una pieza restringi-
da, aparentemente asimétrica6.

En términos de su distribución espacial en 
la zona de Valdivia, piezas decoradas con este 
estilo (fragmentería o piezas completas) han 
sido registradas hasta la fecha en las ciudades 
de Lago Ranco y Río Bueno, en la península de 
Illahuapi del mismo lago, y en la costa de Valdi-
via, en el sector exterior del Castillo de Niebla, 
Chaihuín y Mehuín más al norte. Destaquemos 
igualmente su ocurrencia en colecciones mu-
seológicas más septentrionales: Museo Pedro 
del Río Zañartu en Hualpén, Museo Mapuche 
de Cañete Ruka Kimun Taiñ Volil Juan Cayupi 
Huechicura, Museo Dillman Bullock de Angol, 
Museo Regional de la Araucanía7.

Las variedades decorativas que hemos lo-
grado definir son las siguientes (Figura 3):

1) Tringlo Borde Rojo: Piezas sin bicromía, 
generalmente platos, en los cuales se engoba de 
rojo la cenefa de la pieza y el cuerpo exterior. 
Es común se añada una cruz en la base interior. 

2) Tringlo Estrellado Simple: Presente en 
platos completamente engobados rojo o bien 
algunos que conservan la superficie interior sin 
engobe. Igualmente presente en jarros.

3) Tringlo Estrellado: Triángulos rellenos 
con líneas paralelas. Decoración dispuesta en 
el borde interior de los platos. Algunas bases 
interiores se presentan sin engobe. También se 
observa ocasionalmente la subdivisión de la 
banda de triángulos en hemisferios o en cuatro 
partes mediante la integración de otro elemen-
to de diseño. 

4) Tringlo radial en tazas: En el cuerpo ex-
terior se suceden bandas achuradas, otras con 
triángulos o clepsidras. Una línea de puntos se 
dispone en el labio.

5) Tringlo Estrellado en el Cuerpo: Com-
puesto de triángulos rellenos y triángulos relle-
nos y achurados. Presente en jarros en la sec-
ción superior del cuerpo. Se acompaña de un 
motivo a modo de cruz o triángulos opuestos 
en el asa.

6) Tringlo Anular Cuerpo o Cuerpo-Cuello 
con Banda de Puntos: Similar al caso anterior 
en el que en la porción superior del cuerpo 
como en el cuello se suceden puntos confor-
mando una banda. Se presenta también en el 
labio en tazas de asas compuestas. 

7) Tringlo Estrellado Cuerpo Superior con 
Triángulos y Puntos, combina los elementos 
descritos en 5 y 6. 

Figura 3. a) Tringlo Borde Rojo; b) Tringlo Estrellado 
Simple en platos; c) Tringlo Estrellado con triángulos 
rellenos con líneas paralelas; d) Tringlo radial en tazas; e) 
Tringlo Estrellado Simple en jarros; f) Tringlo Estrellado 
en el cuerpo con triángulos rellenos y otros completados 
con líneas; g) Tringlo Anular cuerpo o cuerpo-cuello con 
banda de puntos; h) Tringlo Estrellado Cuerpo Superior 
con Triángulos y Puntos.



Análisis de la cerámica de tradición indígena en la la jurisdicción de Valdivia: 
estilos Valdivia, Tringlo y decorados con incrustaciones

319

Junto con las variedades anteriores consig-
nemos la presencia de la pieza modelada antro-
pomorfa que se decora mediante la aplicación 
de motivos lineales curvos y puntos (Figura 
2c). Otra pieza es una taza de la localidad de 
Panguipulli (Figura 2b), que destaca por ser 
una de las pocas del tipo que divide el cuerpo 
en tres campos como en las piezas Valdivia.

DECORADOS CON INCRUSTACIONES

Los decorados con incrustaciones son infor-
mados también desde trabajos tempranos. Bu-
llock señala su ocurrencia en la zona de Angol y 
también incluye fragmentos de piezas decora-
dos con incrustaciones de piedra (Bullock 1970: 
184-185). Menghin a su vez señala la presencia 
de esta modalidad decorativa en el sitio Huitag 
(1962). En el catálogo de cerámicas históricas 
publicado por Schávelzon (2001) se le describe 
como variedad “Pampeana Decorada”.

La distribución territorial de este tipo a nivel 
regional ocurre al menos desde la zona de An-
gol hasta Valdivia-Osorno y en la zona trasan-
dina del Neuquén. En los sitios de Valdivia ha 
aparecido en la ciudad, en la costa, en Cruces, 
en Máfil. Su ocurrencia, como en las otras varie-
dades decorativas, se identifica en sitios abier-
tos habitacionales, cementerio y fortificaciones. 
Se emplea mayoritariamente en jarros, obser-
vándose también en modelados antropomorfos 
y tazas. Usualmente las piezas son de colora-
ción negra, pero también se aplica sobre piezas 
rojas engobadas. Una de las modalidades de-
corativas dominantes, sobretodo en los jarros 
mencionados, se define por una composición 
anular en el borde, configurada por la dispo-
sición de unidades simples o dobles de puntos 
equidistantes, disposición y motivo decorativo 
presente desde Valdivia. En el asa se inscribe 
un motivo en cruz en su extremo superior, tam-
bién siguiendo elementos representados en bi-
cromía. Las intervenciones en el cuerpo, como 
en el caso de los Tringlo que hemos revisado, 
ocurren en la porción superior del cuerpo don-
de se configuran bandas o campos de puntos, 
triángulos o figuras a modo de topus.

Los materiales empleados como incrustacio-
nes incluyen piedras pequeñas seleccionadas 
por sus colores; vidrios (no piedras vítreas); 

cerámicas esmaltadas o mayólicas; y lozas. 
Lo anterior da cuenta de la perseverancia del 
gesto formal y técnico, como una voluntad de 
conservar modos de producción cerámica. La 
distribución y tipo de materiales seleccionados 
refuerzan la cualidad de visibilidad que estas 
piezas tienen, asociado a la idea del “brillo” 
que junto con la posición de la decoración en la 
pieza parecieran evocar el uso de la platería y 
el carácter ceremonial y de exhibición de éstas.

CONCLUSIONES

Una de las primeras conclusiones se refiere 
a la existencia de una identidad visual propia 
del conjunto cerámico tardío que se expresa en 
modalidades formales y técnicas. Esta se ma-
nifiesta en una amplia extensión territorial y 
en un conjunto diverso de variedades decora-
tivas: Valdivia, Tringlo, decorado con incrus-
taciones e incisos. Los motivos representados 
y su disposición emparenta estas variedades, 
registrándose una mayor frecuencia de los de-
corados Valdivia, y la temprana ocurrencia de 
la bicromía rojo sobre blanco en piezas El Ver-
gel que antecedería a las otras variedades. El 
conjunto completo en sus variedades y tipos 
formales tiene la cualidad de su alta visibili-
dad, –es una alfarería para ser vista–, lo que se 
relaciona con su uso asociado a la cortesía, a la 
expresión de riqueza y al proceso histórico que 
viven las poblaciones locales de revitalización 
y necesidad de congregación social, como tam-
bién de participación activa en los parlamentos 
hispano-indígenas. Su valoración es tanto his-
pana e indígena, como se juzga por su presen-
cia en sitios eminentemente hispanos (Adán et 
al. 2014) y en el caso de Valdivia por el relato 
del pleito en torno al cántaro de oro.

En relación con las variedades decorativas 
y sus modalidades observamos lo siguiente. 
Respecto de los Valdivia, hemos logrado hasta 
el momento datar directamente algunos tipos 
decorativos (Tabla 1). Los tipos 1 o 2 (Figura 1), 
Bandas de triángulos con líneas paralelas en 
oposición arriba abajo y sus diferentes varian-
tes, o bien Bandas superpuestas de triángulos 
y zig-zag múltiple8 (Adán et al. 2005: 402-404), 
que constituyen las modalidades decorativas 
más frecuentes, se encontrarían presentes en 
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la región de Valdivia desde tiempos prehispá-
nicos hasta al menos fines del siglo XVII. No 
descartamos su presencia en contextos más 
tardíos tal como se ha documentado en sitios 
como Loncoche, Plaza Los Lagos y Ralipitra 
(Gordon 1975; Inostroza 1982). En relación con 
el Tipo 3, Superposición de zig-zag múltiple, 
es interesante su continuidad en dataciones de 
principios del siglo XVIII, considerando fechas 
previas que teníamos del siglo XIII (Adán et 
al. 2005: 408), y su empleo en grandes cántaros 
(Cfr. Alvarado 1997). Acerca de su continuidad 
temporal lo vemos plenamente vigente en el 
siglo XVIII de acuerdo a sus dataciones y re-
ferencias históricas, documentado para el siglo 
XIX y comienzos del XX (como se infiere p. ej. 
para Gorbea 3 y en los cántaros que recibe de 
donación Aurelio Díaz Meza). En el caso del 
Tipo 4, Superposición de rombos reticulados, 
podemos ubicarlo hacia los inicios del siglo XV, 
como lo deducimos de la asociación del conjun-
to recuperado en el sitio Las Mulatas9.

En el caso de los Tringlo (Figura 3), las varian-
tes que hemos descrito dan cuenta de un estilo 
decorativo rectilineal similar al clásico Tipo 1 
Valdivia, mayoritariamente presente en platos, 
y otra modalidad, de menor normalización, en 
la que predominan líneas y puntos. Las fechas 
disponibles señalan que el tipo Tringlo Estrella-
do con Triángulos rellenos con líneas paralelas 
estaría siendo usado en contextos domésticos 
desde el siglo XIV y persistiría hasta tiempos 
históricos y coloniales. Si estas dataciones pre-
hispánicas tienden a confirmarse en investiga-
ciones futuras, estimamos relevante considerar 
posibles filiaciones con las variedades estre-
lladas Aconcagua (Pavlovic et al. 2006), rasgos 
que se añadirían a la estilización de motivos y 
disposiciones ya conocidas en Valdivia. Ya en 
tiempos históricos, la mayor popularización de 
estos platos podría tener relación con los signi-
ficativos movimientos poblacionales que signi-
ficó la fundación de Santiago y el impacto sobre 
las poblaciones locales. La composición blanco 
sobre rojo se encuentra presente también en ti-
pos hispano-indígenas en la zona de Santa Fe 
(Argentina) que supondrían influencias fran-
ciscanas (Ceruti 2004-2005), por lo cual no des-
cartamos que en tiempos históricos la revalori-
zación de esta bicromía en el contexto regional 
este influenciada por los dispositivos hispanos, 

análogo al caso recién comentado. En el caso de 
la datación obtenida para un fragmento de es-
cudilla del Castillo de Niebla (Tabla 1), los mo-
tivos de puntos y su emplazamiento en la pieza 
hablan a favor de la versatilidad que adquiere 
el estilo y a la ocurrencia de estas manifestacio-
nes en pleno período colonial.

La presencia de decorados Tringlo, en con-
textos en los cuales convive con elementos 
hispanos, como Ranco-3 donde se registrara 
una mayólica, Río Bueno y el Castillo de Nie-
bla, nos permiten entender este tipo como una 
modalidad decorativa revalorada en contex-
tos hispanos, reforzándose y transformándose 
elementos para dar forma a composiciones de-
corativas nuevas que refuerzan la denotación 
hispana de la decoración en la cenefa (Figura 2 
d y e) y se aplican preferentemente en la forma 
plato, propia de maneras de mesa europeas.

La forma en cómo estas variedades deco-
rativas participan y representan procesos de 
interculturalidad es identificable de diferentes 
maneras. Por una parte, tal como nos han se-
ñalado nuestros estudios en diferentes asenta-
mientos de la región (Urbina et al. 2012; Urbina 
et al. 2013), es la cerámica indígena el menaje 
doméstico dominante de asentamientos hispa-
nos e hispano indígenas, siendo muy escasos 
los contextos en que ésta es minoritaria (Adán 
et al. 2014). Lo anterior fue posible a través de 
relaciones y tratos constantes entre poblaciones 
locales e hispanas. Las indicaciones que nos en-
trega la historia del cántaro de oro nos señalan 
que hacia mediados del siglo XVIII el intercam-
bio de estas piezas pintadas era provista por 
“los indios de los Llanos”, indicando un tráfico 
frecuente, conocido y normado. Son también 
piezas valoradas y asociadas nada menos que 
al oro, aún cuando éste no apareciera nunca y 
tal vez no fuera más que un cuento, pero indi-
can que forma parte del universo material com-
partido, usado y significado por pobladores de 
origen español. La decoración mediante apli-
cación de incrustaciones de mayólicas y luego 
lozas señala que para las poblaciones locales 
su uso es igualmente valorado. El trabajo mi-
nucioso, la provisión y economía en el empleo 
de las incrustaciones es indicación del valor de 
éstas para los ceramistas y usuarios de estas va-
sijas. El vínculo con las poblaciones españolas 
que permite esta provisión, evidencia la forma 
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NOTAS

1. La jurisdicción, gobernación o provincia de 
Valdivia constituía una división territorial y 
administrativa dependiente del Virreinato del 
Perú (1552-1740/41) y, luego, de Lima y del 
Reino de Chile hasta 1820 (Guarda 2001: 176-
178). Su extensión cubría desde el mar hasta la 
cordillera nevada, desde el río Toltén y hasta el 
río Bueno; en ciertos momentos inclusive des-
de el río Imperial al Maipúe (Guarda 1971: 226-
227, Poblete 2009, nota 2: 24), lo cual equivale a 
una superficie entre 14.000 km2 en el siglo XVI 
y 24.000 km2 hacia fines del siglo XVIII.

2. Archivo Nacional de Chile, Capitanía Gene-
ral 499, f. 89v.

3. Colección Museo de Arte Popular Tomás 
Lago. Exposición Nuevo Acervo del MAPA. 
Sala de Arte Popular Americano / GAM, del 
26 de junio al 7 de diciembre de 2014. http://
www.mapa.uchile.cl/exposiciones/archi-
vos/2014/nuevo_acervo_del_mapa.php; con-
sultada el 19 de mayo de 2015.

4. Latcham 1928: 207 y 208, figuras 9 y 10; lami-
na XXXIX, figuras 1 y 2.

5. Notemos, refutándonos a nosotros mismos, 
que en un sitio del Complejo El Vergel se dis-

tinguió una taza similar a la descrita al inte-
rior de la urna. En consecuencia o bien la base 
plana “como para mesa” que identificamos en 
estas tazas es un rasgo prehispánico o bien la 
urna indicada es ya de tiempos históricos y las 
piezas que le acompañan comienzan a integrar 
elementos hispanos (Bullock 1970: 40, 41, 81, 
82, 156, 157).

6. Pieza Nº178 del Museo Dillman Bullock.

7. De los registros con los que contamos, al me-
nos las piezas siguientes: Museo Mapuche de 
Cañete, piezas 1414672 (plato), 1414172 (plato), 
1414872 (jarro); Museo Regional de la Arauca-
nía, pieza 203022 (jarro); Museo Dillman Bu-
llock, pieza 1637 (jarro).

8. Imposible determinar con precisión su filia-
ción a uno u otro dado el tamaño de los frag-
mentos que no permiten observar la composi-
ción de los dos campos del cuerpo.

9. El sitio Las Mulatas-1 emplazado en las afue-
ras de la ciudad de Valdivia en la localidad de 
Angachilla-Guacamayo está datado en la escu-
dilla UCTL 2808. Junto a esta pieza se recupe-
ró un jarro engobado rojo, una olla con estria-
miento anular y un Jarro con superposición de 
rombos reticulados correspondiente al Tipo 4.

View publication stats

https://www.researchgate.net/publication/313800823

