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INTRODUCCIÓN 
 

Previo al terremoto de нлмлΣ Ŝƴ hΩIƛƎƎƛƴǎ bϲ онп ŘŜ /ƻƝnco 

se alzaba una vivienda de fachada continua, tipo colonial, construida 

con una técnica mixta que mezclaba muros de adobe y muros de 

adobillo. Como resultado del evento sísmico del 27 de febrero de 

aquel año, se produjo un colapso total de la vivienda la que 

posteriormente fue derrumbada.  

Mientras se excavaban las zanjas para los cimientos de la 

nueva vivienda en el lugar, se efectuó el hallazgo de numerosos 

fragmentos de envases de gres en una de estas zanjas. Esto motivó 

una excavación de rescate arqueológico en el lugar que permitió 

recuperar elementos de loza y de vidrio quebradas, restos de 

mampostería, huesos de animales, y abundantes fragmentos de 

botellas de gres. Estos materiales sugieren una adscripción temporal 

que podría remontarse hasta las primeras décadas del siglo XX y 

fines del siglo XIX para este contexto. 

El elemento que caracteriza a este sitio es el gres; se 

recuperaron alrededor de 8820 fragmentos y cuatro envases 

enteros; de acuerdo al conteo de bases completas habría como 

mínimo 368 botellas. Los fragmentos corresponden a golletes, 

cuerpos, hombros, y bases de envases de cerveza o ginebra, 

fabricadas con torno y con tratamiento de vidriado en las superficies 

exterior e interior. Varias de estas piezas tienen sellos estampados o 

impresos en fábrica indicando el lugar de manufactura del envase, la 

fábrica embotelladora y/o la empresa que importó el producto; sin 

embargo, en su mayoría carecen de sellos que permitan identificar 

su procedencia. Estos envases llegaron a Chile durante el siglo XIX y 

fueron ampliamente utilizados hasta pasado 1930, ya sea para 

contener brebajes nacionales o importados. 

Si bien el gres está presente en varios sitios arqueológicos del 

país, el material de Coínco destaca por la enorme cantidad de 

fragmentos y la variedad de sellos de fábrica y de embotelladoras, 

mayor a la informada en los otros sitios. Esto ofrece la oportunidad 

única de identificar los tipos y la procedencia de estas botellas que 

circulaban por la Zona Central durante la República e inicios del siglo 

XX, y también de contextualizar las fábricas de cervezas que 

utilizaron estos envases para embotellar sus productos.  

Lo anterior adquiere mayor relevancia al considerar la gran 

producción de cerveza que caracterizaba al país en el siglo XIX e 

inicios del siglo XX,  su impacto en la economía local y nacional, y la 

ausencia de evidencia que indique una producción local para la 

fabricación de estos envases. 
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Esta publicación muestra los resultados obtenidos al analizar 

y contextualizar crono-culturalmente las piezas de gres de Coínco 

mediante la caracterización morfo-funcional de las piezas completas 

y fragmentos diagnósticos, análisis de pasta, tratamiento de 

superficie y tipo de manufactura. Lo anterior en el marco del 

ǇǊƻȅŜŎǘƻ Chb5!w¢ bȎ нннруу άContexto Sociocultural de las 

Botellas de Gres de Coíncoέ lo que nos ha permitido describir los 

envases e identificar su función, el proceso de fabricación, su origen 

y adscripción temporal. La relevancia de esta propuesta radica 

también en que ofrece la posibilidad de contrastar la información 

arqueológica con la información documental, y así, enriquecer las 

interpretaciones históricas ya sea dándoles un mayor sustento u 

ofreciendo nuevas alternativas. 

La arqueología histórica chilena cuenta con escasas 

descripciones acerca del gres o Stoneware. Los análisis realizados 

hasta hoy se reducen a la descripción no estandarizada de 

fragmentos según su color, tipo, y parte de pieza. En diversas 

ocasiones y debido a la falta de especialistas, éstos son consignados 

lisa y llanamente como loza o earthenware. 

Las variables macroscópicas utilizadas en este trabajo nos 

han permitido diagnosticar no tan solo funcionalidad, origen y 

cronología de los elementos, sino también hábitos y preferencias de 

consumo y su posible relación con la importación de artículos 

europeos a principios del siglo XIX, momento del auge comercial en 

las principales ciudades del Chile republicano1. 

Así, esperamos que esta publicación ayude a difundir el 

conocimiento formal de los bienes arqueológicos recuperados en la 

Casa 324 Avenida O'Higgins de Coínco, y a entender la interrelación 

de los aspectos tecnológicos, económicos y sociales que explica su 

uso y posterior desuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Couyoumdjian, J. R. (2000). El Alto Comercio de Valparaíso y las Grandes Casas Extranjeras, 1880-

1930: Una Aproximación. Historia (Santiago), 33, 63-99. 
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BREVE RELACIÓN DEL GRES 

El gres está compuesto por arcillas refractarias, sílice y 

feldespato como el fundente más común; esta pasta es sometida a 

dos cocciones a temperaturas que fluctúan entre 1100º y 1350º C y 

a un proceso de vitrificación mediante un baño de sal, plomo o 

pintura2. El resultado son pastas de color grisáceo, marrón, beige o 

blanco, de gran dureza y baja absorción de agua una vez cocidas. 

Esto último les otorga como principal cualidad su baja porosidad lo 

que permite fabricar envases totalmente impermeables y opacos.  

El vidriado final que cubre las superficies externas e internas 

puede ser brillante u opaco, lo que depende de los componentes 

introducidos durante el proceso de cocción (sal, manganeso, plomo, 

cobalto, etc.) y del grado de vitrificación alcanzado. 

La información actual sugiere que la producción del gres en 

Europa comenzó en Alemania en las regiones adyacentes al rio Rhin 

durante el siglo XIV3. Las características de la arcilla del lugar la 

                                                             
2Freestone I.C. y M.S. Tite. (1997). The technology of German Stoneware Glaze. En German Stoneware 

1200-1900. Archaeology and Cultural History. Editado por D. Gaimster, pp. 354-357. British Museum 

Press.  

González, M.I., y V. Pedrota (2006). Los materiales sintéticos. Producción y análisis de cerámicas 

arqueológicas. En El modo de hacer las cosas. Artefactos y ecofactos en Arqueología. Editado por C. 

Pérez de Micou, pp. 187-231. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

 
3Bagaloni, V. y V. Martí. (2013). Ajustes metodológicos para el análisis macroscópico del gres cerámico. 

Estudio de conjuntos arqueológicos del sudeste bonaerense (siglo XIX). Arqueología 19 (2): 219-243. 

hacían apropiada para su modelado, y la existencia de un horno 

capaz de alcanzar las altas temperaturas requeridas para su cocción 

estimuló su producción. En sus inicios se utilizó para fabricar vasos 

de cerveza y botellones, a los que se les daba un baño de estaño o 

plomo para darles una apariencia vidriada. Sin embargo, el uso del 

plomo enfermaba y mataba a quienes trabajaban en su producción, 

lo que cambió en el siglo XV cuando se descubrió que la sal sometida 

a altas temperaturas producía vapores que reaccionaban con la 

arcilla, dejando en la superficie de las piezas una fina capa vidriada. 

A partir de entonces, ya no fue necesario cubrir la pieza con plomo 

sino que echando sal al horno, esta adquiría una capa transparente 

dando a la pieza una fina terminación de mayor calidad.  

A principios del siglo XVI los principales centros productivos 

se situaban en Colonia, Frechen y Sieburg; la producción no solo 

incluía piezas utilitarias sino también ya se fabricaban por entonces 

algunas piezas artísticas que se exhibían en las cortes de la época.  

La dureza del gres, su gran resistencia y compacidad, su baja 

porosidad que lo hace prácticamente impermeable y la opacidad de 

la pasta, favorecieron su uso para la fabricación de envases de 

bebidas fermentadas. Así, sus características nobles y propiedades 

duraderas aceleraron su exportación a lugares como Inglaterra, 

Hungría y Escandinavia. Tal fue su éxito, que a partir del siglo XVI se 
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introdujeron variaciones y decorados en la superficie de las piezas, 

incluso en las domésticas. El salt glaze fue la primera de ellas y 

consistía en arrojar sal al interior del horno caliente durante la 

cocción de la pieza, lo que causaba que el sodio vaporizado de la sal 

se combinara con la sílice y aluminio de la arcilla dando un vidriado 

impermeable y satinado a la superficie del objeto4. Esta decoración 

podía estar sectorizada en la cubierta y ser aplicada en relieve con 

formas antropomorfas y florales. Otra innovación implantada hacia 

fines del siglo XVI, fueron características estilísticas que variaban de 

acuerdo a su lugar de origen. Por ejemplo, las piezas producidas en 

Colonia eran decoradas con la figura de una cara cerca del labio, y 

fueron las primeras en utilizar el azul cobalto y el engobe marrón5. 

Durante el siglo XVII este tipo de jarra conocido como 

άōŜƭƭŀǊƳƛƴŀǎέ, comenzó a ser exportado desde Colonia en Alemania 

al resto de Europa y a las Américas. Eran piezas hechas en molde, de 

labio recto con molduras exteriores para facilitar el cierre, cuello 

estrecho y cuerpo esférico que se apoyaba en un pie moldurado. Si 

bien se fabricaban mediante torno, se la agregaban varios elementos 

fabricados a mano como el pie, el asa, y la decoración6. 

Posteriormente, la pieza recibía un engobe que le otorgaba un color 

                                                             
4http://www.gresglosario.com.ar 
5Whitehouse, D. (1993). Cerámica. EncƛŎƭƻǇŜŘƛŀ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ ƳŜŘƛŜǾŀƭŜ L± όсмо ŀ сноύΦ 
6wǳƛȊ WΦ!Φ όнлмпύΦ [ŀǎ άōŜƭƭŀǊƳƛƴŀǎέ ŀƭŜƳŀƴŀǎΦ aǳǎŜƻ !ǊǉǳŜƻƭƽƎƛŎƻ ŘŜ WŜǊŜȊΦ 

marrón si este provenía de óxidos de hierro, azul si era de óxido de 

cobalto, o púrpura si el engobe era a base de manganeso. 

Finalmente, la jarra era cubierta con un vidriado obtenido por salt 

ƎƭŀȊŜ ǉǳŜ ƭŜ ƻǘƻǊƎŀōŀ ǘŀƳōƛŞƴ ǳƴŀ ǘŜȄǘǳǊŀ ǊǳƎƻǎŀ ǘƛǇƻ άǇƛŜƭ ŘŜ 

ƴŀǊŀƴƧŀέΦ 

Sin embargo, la característica principal de estos envases era 

su decoración en relieve, consistente en el rostro de un personaje 

barbado que se localizaba en el cuello y que se acompañaba de uno 

a tres medallones sobre el cuerpo. Se han descrito tres tipos de 

ƧŀǊǊŀǎ άōŜƭƭŀǊƳƛƴŀǎέΥ ƧŀǊǊŀǎ ǇŜǉǳŜƷŀǎ όмнл-160 mm) decoradas solo 

con la cara barbada; jarras decoradas con la cara y un medallón (360 

mm y tres litros de capacidad) y jarras decoradas con el rostro y 

hasta tres medallones del mismo molde (184-251 mm y entre 1,4 y 2 

litros de capacidad). Aunque las caras eran un motivo repetitivo, 

presentaban una gran variedad en los detalles del cabello, ojos, 

nariz, bigote, y barba debido a los diversos moldes utilizados. No 

obstante lo anterior, este personaje ha sido relacionado con el 

cardenal Bellarmino (1542-1621), teólogo católico de la Contra-

Reforma, y por Ŝƭƭƻ Ŝƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ άōŜƭƭŀǊƳƛƴŀέ ǉǳŜ ǎŜ Řƛƻ ŀ Ŝǎǘŀǎ 

jarras7. 

                                                             
7wǳƛȊ WΦ!Φ όнлмпύΦ [ŀǎ άōŜƭƭŀǊƳƛƴŀǎέ ŀƭŜƳŀƴŀǎΦ aǳǎŜƻ !ǊǉǳŜƻƭƽƎƛŎƻ ŘŜ WŜǊŜȊΦ 
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Los medallones, por otro lado, parecen corresponder a 

marcas de fábrica. Estos muestran símbolos heráldicos o motivos 

florales donde los primeros hacen referencias a los escudos de 

armas de la ciudad de Amsterdam, de la ciudad de Hoorn, a los 

gobernantes en las Provincias Unidas, Oranges Nassau o Flandes-

Habsburgo, y el segundo a Avondster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se envasaba en estas jarras, aceite, azogue o algún 

destilado? El transporte de aceite y azogue se hacía en envases 

menos elaborados que estas jarras, de modo que se sugiere su uso 

para el transporte de alcohol considerando que el envase que lo 

reemplaza posteriormente en España es el caneco8, utilizado para 

contener ginebra9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   JARRA BELLARMINA ALEMANA, TOMADO DE RUIZ, J.A., Y L. MÁRQUEZ. (2010). 

                                                             
8Botella de gres forma cilíndrica, con un asa, utilizada para envasar destilados y otros alcoholes. 
9Ruiz, J.A., y L. Márquez. (2010). Canecos y Ginebra: tráfico comercial en la provincia de Cádiz. 

Cuaternario y Arqueología. Homenaje a Francisco Giles Pacheco, pp. 331-339. 
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BODEGÓN CON ALCACHOFAS, CANGREJOS Y CEREZAS, CLARA PEETERS (1618). NÓTESE LA BOTELLA άBELLARMINAέ EN EL CENTRO. 
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En el siglo XVII comenzó a producirse en Alemania una nuevo 

ǘƛǇƻ ŘŜ ōƻǘŜƭƭŀǎΣ ŎƻƴƻŎƛŘŀǎ Ŝƴ άǇƻǊǊƻƴŜǎέΦ 9Ǌŀƴ ŜƴǾŀǎŜǎ ŘŜ cuerpo 

cilíndrico, hombros redondeados, con o sin asa, cuello corto y boca 

estrecha que cerraba mediante un corcho afirmado por una delgada 

cubierta de plomo. La pasta era de color grisáceo, mientras que la 

superficie tenía una tonalidad que variaba desde marrón a terracota 

y era cubierta con un vidriado brillante a opaco10. Eran piezas 

torneadas que alcanzaban un diámetro entre 8,2 y 9,2 cm con una 

altura promedio de 25 cm; aunque también había otras más 

pequeñas11. 

En estas botellas se embazaba ginebra producida en Holanda 

o agua mineral proveniente de Alemania, y en los inicios tenían una 

etiqueta adherida en el cuerpo que especificaba  su contenido y 

procedencia. Durante el siglo XIX estas etiquetas fueron 

reemplazadas por sellos en relieve o inscripciones en negativo 

localizados en el tercio superior del cuerpo12. 

                                                             
10Bagaloni, V. y V. Martí. (2013). Ajustes metodológicos para el análisis macroscópico del gres 

cerámico. Estudio de conjuntos arqueológicos del sudeste bonaerense (siglo XIX). Arqueología 19 (2): 

219-243. 
11Schávelzon, D. (2001). Catálogo de cerámicas históricas de Buenos Aires (siglos XVI-XX). Con notas 

sobre la región del río de la Plata. Versión en pdf.  
12Bagaloni, V. y V. Martí. (2013). Ajustes metodológicos para el análisis macroscópico del gres 

cerámico. Estudio de conjuntos arqueológicos del sudeste bonaerense (siglo XIX). Arqueología 19 (2): 

219-243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PUBLICIDAD DE LA GINEBRA BOLS EN LA ARGENTINA HACIA 1890-1920. 


