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Estructura del arte, espacio e identidad: La 
cultura Diaguita en el valle de Illapel 

Paola González 

El concepto de arte y su re-
lación con el universo 
representacional diaguita 
Las diferentes aproximaciones orientadas a lograr una 
definición de arte, tanto desde la etnología como des-
de la estética revelan el carácter fuertemente evasivo y 
socialmente determinado de este concepto. En efecto, 
y tal como ya ha sido destacado por muchos autores 
"lo que el arte es y la manera en que es interpretado 
depende enteramente del contexto histórico, social y 
cultural particular"(Hodder, 1982:174). Por lo mismo, 
las relaciones entre arte, artista y contexto de produc-
ción y uso deben ser examinadas cuidadosamente. 
Debemos tener presente que "las actividades califica-
das de "artísticas", han entrañado siempre una opera-
ción técnica señalada como "hacer", un hacer utilizan-
do materiales, un hacer acompañado de la intención, 
por parte de quien se daba al arte, de incorporarse a un 
acontecimiento físico (piedra, sonido, gesto ... )"(U.Eco, 
1970: 146). Es decir, a diferencia de otras actividades 
culturales el arte persigue materializar en el mundo 
sensible las ideas percibidas por el artista. 
A este respecto es de interés oponer la concepción 
moderna de arte, ligada a las nociones de genialidad 
individual, sentimiento, fantasía, invención de reglas 
inéditas con lo observado en las culturas precolombi-
nas. Donde, ciertamente, las nociones de autoría se 
vuelven completamente difusas y más bien asistimos a 
un enorme esfuerzo colectivo por crear un "imago 
mundi" que sirva de base o sustento de una conciencia 
colectiva. 
Levi-Strauss (1984:43 [1962]) señala en su obra "El 
Pensamiento Salvaje" que "el arte se inserta a medio 
camino, entre el conocimiento científico y el pensamien-
to mítico o mágico; pues todo el mundo sabe que el 
artista, a la vez, tiene algo de sabio y del bricoleur: con 
medios artesanales, confecciona un objeto material que 
es al mismo tiempo objeto de conocimiento". Estas ase-
veraciones nos resultan especialmente certeras al con-
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siderar la particular naturaleza del arte Diaguita , don-
de su elaborada simetría, su apabullante variabilidad y 
rigurosa proporción evidencian un esfuerzo colectivo y 
consciente por explorar, diríamos científicamente las 
posibilidades del diseño abstracto. 
Intentaremos en el presente trabajo acercarnos al uni-
verso de valores culturales que rodean la experiencia 
artística en la cultura Diaguita, en otras palabras nos 
preguntaremos ¿cuál fue el sistema andino de ideas 
que les servían de base para llegar a su propia defini-
ción de "arte"? 

Especificidad del arte visual 
diaguita 
Antes de referirnos a las vinculaciones entre arte visual 
Diaguita y espacio, y su expresión en la cuenca del río 
lllapel, recordaremos algunas características del uni-
verso representacional Diaguita que evidencian su par-
ticular naturaleza y el destacado rol que ocupó en las 
prácticas sociales de este pueblo. 
Por una parte, se trata de un arte visual lógico y mate-
mático, que evidencia un acabado estudio de las cuali-
dades geométricas y simétricas de los diseños. En sus 
trazos se potencia el descubrimiento de nuevas expe-
riencias visuales, estrictamente no figurativas. Un pun-
to importante que no ha sido suficientemente destaca-
do se refiere a la deliberada búsqueda por lograr fenó-
menos relacionados a la percepción visual del espec-
tador mediante la repetición de elementos geométricos 
y la aplicación de las propiedades ópticas del color. Nos 
enfrenta a espacios que "engañan" al ojo y juegan con 
la dimensión positivo-negativo. 
Por otra parte, se trata de un arte cinético, donde la 
reproducción sin inicio ni término de los diseños los dota 
de una notoria movilidad o principio de autogeneración 
de los motivos (Ver P. González, 1998). Sin duda, este 
arte visual busca el juego con la mirada del especta-
dor. Ello requiere un estudio de la percepción visual, 
donde las formas geométricas y simétricas logran un 
protagonismo por propio derecho. 
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Pese a tratarse de un arte visual marcadamente abs-
tracto existen ciertas temáticas en su elaboración que 
pueden ser ligadas a ciertos fenómenos del mundo 
natural. Me refiero especialmente a la observación de 
los flujos de agua. No es casual que existan doce dise-
ños diferentes del Patrón Ondas (Ver Lámina 1), regis-
trados en el área acotada del valle del Choapa, con-
centrándose también en esta categoría los diseños de 
concepción más compleja. Pensamos que la observa-
ción del fluir del agua constituyó una fuente de inspira-
ción para el descubrimiento de las posibilidades del di-
seño abstracto. Esto se evidencia en la gran variabili-
dad del patrón ondas y explica también muchas de las 
características anteriormente reseñadas acerca de este 
arte visual precolombino. Debemos tener presente tam-
bién la estrecha cercanía observada entre los sitios 
habitacionales Diaguita y los cursos de agua, al punto 
que en muchos de los sitios habitacionales excavados 
por nuestras investigaciones es posible oir este cons-
tante fluir acuático. Lo dicho nos hace recordar ciertas 
prácticas culturales del pueblo aymara donde para la 
generación de nuevas melodías los músicos destinan 
largas jornadas al registro auditivo de los cursos de 
agua, ligando esta actividad a la presencia mítica del 
Sereno (Martínez, 1989). 
Ahora bien, situados en este contexto nos parecen per-
tinentes las reflexiones de Cereceda (1988) sobre el 
concepto de belleza en el mundo andino. La autora se 
preguntaba "¿Disociaba el pensamiento andino la be-
lleza de la sacralidad?"(Op.Cit:284). ¿Podemos cierta-
mente segmentar esta expresión artística de nociones 
religiosas e ideológicas? 
El arte puede ser descrito como una representación 
formal la cual contribuye a alertar o estimular al obser-
vador, por lo cual su participación en estrategias 
identitarias y de reforzamiento ideológico de la cultura 
no debe ser desatendida. En este sentido, es impor-
tante identificar patrones que relacionen el arte a su 
contexto de producción. 

Arte y espacio: La cultura 
diaguita en el río Illapel 
Las investigaciones llevadas adelante por nuestro equi-
po desde el año 1995, financiadas por Fondecyt, se 
enmarcan en el marco de la Arqueología de Asenta-
miento y la Arqueología del Paisaje, enfatizando el es-
tudio de sitios habitacionales. Por otro lado, la metodo-
logía empleada para definir los patrones decorativos 
Diaguita del valle de lllapel, tanto de las piezas comple-

UminaI 

,, . 
Ct 

tas como de los fragmentos recobrados se enmarca en 
la Arqueología Post Estructural, contemplando el aná-
1 isis de simetría de los diseños (sensu 
Washburn, 1977, 1988). Este tipo de análisis se centra 
en la estructura del diseño, su lógica composicional. 
El análisis de simetría clasifica las estructuras subya-
centes de las formas decoradas señalando la manera 
en que las partes (unidades mínimas del diseño) son 
ordenadas en el diseño completo por medio de los prin-
cipios simétricos que las repiten. 
Los patrones de ordenamiento simétrico son 
culturalmente significativos, pues ellos encarnan la 
manera en que la cultura percibe, categoriza y organi-
za un segmento particular de su mundo. Sólo un núme-
ro limitado de simetrías son consideradas apropiadas 
por una cultura dada y la adherencia a estas estructu-
ras es necesaria para su aceptación y uso. De este 
modo, el análisis de simetría permite establecer com-
paraciones entre culturas diversas y entre grupos in-
sertos dentro de una misma cultura, siendo esta última 
dimensión la que será abordada en la presente investi-
gación. Debemos recordar que la simetría es un atribu-
to sensible a problemas relacionados con la identidad 
del grupo y también con los procesos de intercambio e 
interacción 

Resultados del análisis de 
simetría 
Se realizó una tipología y cuantificación de los patrones 
decorativos Diaguita existentes en el área en estudio (Ver 
P.González,2000), presentes tanto en piezas completas 
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(20 en total), como en el material cerámico fragmentado 
proveniente de sitios habitacionales excavados por nues-
tros Proyectos. En este último caso, se procedió a re-
construir la banda de diseño, cuando ello fue posible, 
siguiendo la metodología propuesta porWashburn (1977, 
1988), y también comparando el fragmento con patro-
nes de diseño previamente identificados. 
En cuanto al material cerámico fragmentado, la mues-
tra analizada se compone de 418 fragmentos 
polícromos que poseían patrones decorativos diaguita 
identificables, estos fragmentos provienen de 24 sitios 
arqueológicos y localidades de la cuenca alta, media y 
baja del río lllapel, así como de colecciones particula-
res. 
Identificamos y cuantificamos 53 diseños diferentes los 
que fue ron clasificados en patrones ( 11 en total), den-
tro de cada patrón, cuando la muestra así lo demandó, 
y atendiendo a su uniqad mínima se distinguieron va-
riantes, identificadas por letras alfabéticas. Del mismo 
modo, en algunos casos, al interior de las variantes se 
han reconocido subvariantes, identificadas por un nú-
mero situado a la derecha de la letra alfabética (por 
ejemplo, A 1, A2, etc.). Este método clasificatorio nos 
ha permitido sistematizar un total de 53 estructuras de 
diseño Diaguita, con sus respectivas frecuencias de 
representación. Los patrones Zigzag, Doble Zigzag, 
Ondas y Cadenas fueron definidos por Cornejo (1989), 
los restantes patrones así como todas las variantes y 
subvariantes fueron definidas por la presente investi-
gación. Las estructuras de diseño identificadas son las 
siguientes1 : 
l. Patrón Zigzag: Alcanza al 29,42% del total de frag-

mentos y a 7 piezas completas. Se distinguen la 
variantes Zigzag A; Zig Zag 8, con las 
subvariantes 81, 82 y 83; Zigzag C; Zigzag D; 
Zigzag F, con las subvariantes F1 y F2; Zigzag 
G; Zigzag H; Zigzag I; Zigzag J; Zigzag K y Zig-
zag L. 

11. Patrón Doble Zigzag: Fue registrado en el 5,5% 
del total de fragmentos y en siete piezas comple-
tas. Se distinguen las variantes Doble Zigzag A, 
con las subvariantes A 1 y A2; Doble Zigzag 8 ; 
Doble Zigzag C; Doble Zigzag D; Doble Zigzag 
E, con las subvariantes E1 y E2-

lll. P.Ondas: Fue registrado en el 11,96% del total 
de fragmentos y en 5 piezas completas. Se dis-
tinguen las variantes Ondas A con las 
subvariantes A 1, A2, A3, A4; Ondas 8; Ondas C, 
con las subvariantes C1 y C2.; Patrón Ondas D; 
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Ondas E ; Ondas F con las subvariantes F1 , F2 y 
F3. 

IV. Patrón Cadenas: Fue registrado en el 5,5% del 
total de fragmentos y en 1 piezas completa. Se 
distinguen las variantes Cadenas A, con las 
subvariantes A 1,y A2; Cadenas 8, con las 
subvariantes 81,y82; Cadenas C; Cadenas D y 
Cadenas E (0,95%). 

V. Patrón Ajedrezado: Registrado en un 0,24% de 
los fragmentos cerámicos decorados. 

VI. Patrón Rombos en Hilera: Registrado en un 
0,72% de los fragmentos cerámicos decorados. 
Se distinguen las variantes A,8 y C. 

VII. Patrón Laberinto: Registrado en una pieza com-
pleta y en un 0,24% de los fragmentos decora-
dos. Se distinguen las variantes A y 8. 

VIII. Patrón Cuatripartito: Registrado en una pieza 
completa y en un 0,24% de los fragmentos deco-
rados. Se distinguen las variantes A y 8. 

IX. Patrón Reticulado: Registrado en un 1, 19% de 
los fragmentos decorados. 

X. Patrón Escalerados en Reflexión Horizontal: Re-
gistrados en un 0,95% de los fragmentos deco-
rados. 

XI. Cuarto Estilo: registrado en un 44,02% del total 
de fragmentos decorados. 

Distribución espacial de las 
estructuras de diseño 
diaguita en el río Illapel 
Al generar información sobre los patrones decorativos 
manejados por los artesanos Diaguita en sitios 
habitacionales distribuídos a lo largo del río lllapel, por 
primera vez hemos podido concentrarnos en la produc-
ción de artistas coresidenciales, es decir, artistas que 
viven dentro de una misma casa o dentro de una mis-
ma comunidad, y compararlo de manera sistemática 
con otros grupos Diaguita a lo largo del valle. La visión 
conjunta de los patrones decorativos y su distribución 
espacial en un área acotada es muy importante porque 
puede señalar identidades a nivel de comunidades lo-
cales y también étnicas. 
El establecimiento exhaustivo de los patrones decora-
tivos Diaguita presentes en el río lllapel (P.González, 
2000), reveló aspectos cotidianos de su quehacer, así 
como el arribo de nuevas ideas en torno al arte visual. 
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Contamos con información proveniente de 24 sitios ar-
queológicos excavados por Valdivieso (1985), González, 
P.(1996), por el Proyecto Fondecyt 1950012 y por el 
Proyecto Fondecyt 1980248, distribuídos en los secto-
res inferior, medio y superior del río lllapel, ellos son: 

Curso Inferior: Calle Uruguay, Calle Independen-
cia, Estadio lllapel, Sucesión Ramirez, Eduardo 
Ramirez, Guillermo Barrera, Familia Carvajal, 
Cárcamo 4 y Cárcamo 6. 
Curso Medio: Huintil 4, Huintil 5, Huintil 6, Huintil 
1, Huintil 111, Huintil IV, Huintil V, La Capilla. 
Curso Superior: Alejandro Manque, Las Burras 
2, Las Burras 5, Las Burras 7, Las Burras Estero, 
Césped 1 y Césped 2. 

A estos antecedentes debemos añadir la información 
aportada por fragmentos cerámicos descritos en Casti-
llo (1994,MS) provenientes de la Hacienda lllapel. 

Unidad estilística: Patrones 
compartidos por toda la 
cuenca 
Una primera constatación se refiere a la existencia de 
patrones decorativos comunes a toda la cuenca del río 
lllapel. Estos patrones se registraron en la cuenca alta, 
media y baja, señalando una fuerte unidad interna en 
el manejo del bagaje estilístico Diaguita. En conjunto 
los sectores inferior, medio y superior del río lllapel com-
parten cinco patrones decorativos: tres variantes del 
patrón Zigzag (A, B2 y C); dos variantes del Patrón 
Ondas (A 1 y F1 ); una variante del Patrón Cadenas (C); 
el Patrón Doble Zigzag A sin determinación de 
subvariante y el Patrón Cuarto Estilo. Vemos que aun-
que estos patrones decorativos están presentes en los 
tres sectores del valle las frecuencias de representa-
ción varían bastante. Por ejemplo, en el curso superior 
se cuenta con el doble de fragmentos del Patrón Cuar-
to Estilo. A la inversa, el Patrón Zigzag C, Ondas A 1 y 
F1 cuenta con una marcada predominancia en el curso 
inferior en desmedro del curso medio y superior. 
En conjunto, los patrones comunes alcanzan al 81, 10% 
del total de la muestra (339 fragmentos). Esto señala la 
gran unidad que manifiesta el universo representacional 
Diaguita a lo largo del valle. Sin duda, las nociones de 
pertenencia a un grupo mayor (la cultura Diaguita) son 
determinantes al tiempo de elaborar los diseños. Sin 
embargo, no por ello dejan de manifestarse diferencias 
a nivel espacial, las que se reflejan en variaciones en el 

universo representacional del arte visual de esta cultu-
ra, así como en grandes cambios a nivel del contexto 
de los sitios estudiados. Tales alteraciones no pueden 
sino ser atribuídas al arribo de poblaciones incaicas a 
este territorio, tal como veremos a continuación. 

Incas y diaguitas en el valle 
del Choapa2 
Nuestras investigaciones en el valle del Choapa fueron 
lentamente perfilando la existencia de un período 
Diaguita Incaico en esta zona. Un registro clave lo cons-
tituyó el sitio Césped 3, en la cuenca alta del río lllapel 
(ver Troncoso et al. 2000). En efecto, este sitio 
habitacional se alejó de todo lo conocido hasta la fe-
cha, presentando un contexto que incluía un fuerte com-
ponente arqueofaunístico (guanacos, restos ictiológicos, 
probables llamas) y malacológicos; aumento de la pro-
ducción lítica con empleo de mejores materias primas; 
surgen también los primeros registros de metal en la 
zona. En cuanto a la producción cerámica ésta mani-
fiesta una notoria intensificación en su producción, por 
ejemplo, aumenta el tamaño y frecuencia de los conte-
nedores cerámicos lo que revela un énfasis en el alma-
cenaje de recursos. En tanto, la fragmentería cerámica 
decorada presenta un gran aumento de los patrones 
decorativos manejados por esta población, alcanzan-
do a 19 diseños diferentes, casi exclusivamente de ori-
gen diaguita. En el período preincaico los sitios 
habitacionales estudiados no superan el registro de cin-
co diseños diferentes por sitio. 
Ei contexto recién descrito evidencia una estrategia más 
intensiva de explotación del entorno local y extra local, 
ya no orientada a la reproducción de la unidad familiar 
sino con énfasis en la producción de excedentes. Ob-
servamos una "relación más extractiva e impactadora 
sobre el medio de los pobladores de Césped 3 y la exis-
tencia de redes de interacción extra-areales mucho 
mayores que las conocidas hasta el momento en el valle 
de lllapel" (Troncoso et al. 2000). En definitiva, se per-
cibe la existencia de una institución estatal que permi-
tía un nivel de organización y articulación social mucho 
mayor a lo conocido por la sociedad Diaguita preincaica. 
Ahora bien, es de interés preguntarnos por los cam-
bios sufridos por el arte visual Diaguita en este nuevo 
contexto social (Ver P.González, 2001 ). A este respec-
to destaca la virtual ausencia de patrones decorativos 
ｰｲｾｰｩ｡ｭ･ｮｴ･＠ cuzqueños, a diferencia de lo observado 
en el área diaguita nuclear. En efecto, únicamente tres 
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patrones pueden considerarse propios de la iconogra-
fía incaica, nos referimos al Patrón Zig Zag y Zig Zag , 
al Patrón Rombos en Hilera A, B y C, y al Patrón Aje-
drezado (Ver Lámina 11 a). Esta escasa representación 
evidencia un silenciamiento de los referentes ideológi-
cos visuales propiamente cuzqueños, tales como la 
cuatripartición. Recordaremos que en el área Diaguita 
nuclear cerca de 50% de las piezas expresaban los 
principios cuatripartitos. Esto se opone a lo señalado 
por Pease ( :168) quien destaca que "lo que más inte-
resa de la producción cerámica incaica es su notoria 
masificación, tanto en la uniformidad que alcanzaban 
sus motivos y estilos decorativos como también en la 
organización de su producción a gran escala". 
Lo observado en el río lllapel evidencia que, aún dentro 
del territorio Diaguita, los grupos presentan distintos 
niveles de consentimiento al proceso de integración al 
Imperio Incaico, nuestra mirada entonces debe perder 
rigidez y captar esta variabilidad. 
En la frontera meridional del territorio Diaguita (Valle 
del Choapa), pese a existir una marcada mejora tecno-
lógica y un aumento en la producción cerámica, así 
como un notorio enriquecimiento del bagaje estilístico 
manejado con anterioridad, las formas e iconografía tí-
picamente incaica se encuentran prácticamente ausen-
tes. 
Notamos también la aparición de cierta especialización 
espacial en torno diseños específicos. Esto es eviden-
te en los sitios diaguita incaicos del sector La Colonia-
Cárcamo (Curso Inferior del río lllapel), donde surgen 
durante este período un gran número de variantes del 
Patrón Cadenas. Especialmente llamativo es el sitio 
Familia Carvajal donde se registraron cuatro diseños 
diferentes de este patrón. Tal situación tiene alcances 

ＨＧｦＮＺＬｊｴＮ｜ｾｈｃａ＠ J>OÜCUO\l,\ ｦＧｴ｡､ｯｲｮＺｾ＠ ｴｾｈＮｒＡ｜ｬｅｕｴｴＩ＠ 'L'\UI>fü ｩｾｬＮＺｒＮｓｏ＠ Stl('f.:({IOH. 
ｴｮﾷＮｬＮ｜ＺＮ￼ｕＢｄｦＮａｏｊｾｃＮ｜ｇｬＮＺＬ｜＠ .. 
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identitarios y refleja el modo como los artesanos Diaguita 
manejaron su universo representacional asignándole 
importancia a la variable espacial, tal vez condiciona-
dos por la presencia incaica (Ver Lámina 11 b). Otro 
antecedente que define esta fase es el gran aumento 
de patrones decorativos Diaguita que no habían sido 
detectados en el valle de lllapel con anterioridad, lo que 
sugiere el arribo de artesanos Diaguita de los valles 
septentrionales, situación que es muy acorde con las 
políticas incaicas relativas al traslado de población. 
Finalmente, durante este período también se observa 
el surgimiento de patrones decorativos netamente lo-
cales que revierten las reglas cromáticas del Patrón 
Zigzag A y C, invirtiendo la localización tradicional del 
blanco y negro (Ver Lámina 11 c). En nuestra opinión 
estos juegos visuales revelan cierta holgura en térmi-
nos de permitir a los artesanos Diaguita repensar los 
cánones visuales manejados hasta la fecha, tal vez 
como una forma no discursiva de responder a los radi-
cales cambios sociales que alterarían de una vez y para 
siempre su visión de mundo. 

Notas 
1. - Los porcentajes hacen referencia a cerámica pro-

veniente de sitios habitacionales. 
2.- Un análisis en extenso de las características del 

arte visual de la fase Diaguita- Inca en el valle de 
lllapel se encuentra en P. González (2001 ). 
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