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r-----~dos o tres cosas ... 
lo~ fun"domentos d~ esta, compaña )!ont 

l) 
Incentivar lo producción textil d-el Area Sc

·clof, c:on (nativos estampados outóctonos, per· 
!otneclente! o la decoración de nuestro alfo. 
rerío y tejidos indígenos precolombinos chi 
le nos. 
2} 

Reemplazar los ·inmensos royalties que se· 
pagaban por los estampados extronjer<:>s, por 
un consumo nocJoool que benefide o tos ar
tistas espe~iolizados. en dciseño textil. 
3) 

Proclucír un renacimiento de los volares na· 
cionciles y llev(lrlos o la estampoduría de gé· 
neros del máximo consumo popular. 

l:sto in-ici9tiva fue ampliameote aceptado 
por el consejo de trabajadores que actval· 
mente dirigen Jo planta Yorur S~ A., .-:on eJ 
especial apoyo de su interventor g·enttrol. 

En la actuolidod se producen 280.0QO me· 
tras lineales de diversos géneros estampados. 
Existe uno planto, que ovn no e:stá en maralía, 
que producido 20.000 metros lineoles diarios. 
Se troio de oumentot · la producción con el 
funcionamiento de esto estampadora modelo 
y con esfos diseños qua simbolizan nuestros 
propios valores y que en lo actualidad tienen 
la mayor acep.faeión internacional, o juzgar 
por los temas que toman los diseñadores de 
géneros en Europa. 

En este sentido nada mós acertado parQ to 
industria textil chilena que el o~Jspicior 
esto torea, que reducirfo en un 50 por ciento 
.el costo de un vestuofiO actual,. sin valores 
propios y por 91 cual debemos pagar ro.yaltles 
al extranjero con absurdos go.stos de divisas. 
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Las capas fueron de diferentes largos, confeccionadas en 
pieles y cueras; usaron el pejo hócia afuera. 

Los gorros aran confeccionados en el mismo material de 
las capas, al igual que las sandafias. La forma de ambos era 
simple y rudimentaria. 

En el segundo grupo, los araucanos son los m6s Impor
tantes, por la riqueza de sus costumbres. 

Su watimenta era muy sencilla, estaba formada por el 
chamal, paño rectangular teiido a telar ton lanas hiladaa y 
teñidas por ellos mismos en colores oscuros. 

Las muieres colocaban el chamal de tal forma en su cuer
po que .. cubrlan desde las axiJas hasta los pies, deiando 
ambos brazos libres y desnudo el hombro izquierdo. 

Para su¡.tarlo a la cintura cOlocaban un trarihue, que es 
una falo angosta con h81'mosos- dibujos teiidos en doble faz. 

El chomal era usado también a modo de capa, que pren· 
dfan para suletarlo con un tupU o punz6n y un trapelacucha o 
,¡quel. 

Toda la elflancla de las indios está en sus ioyas de plata, 
comenzadas a usar despuá de la conquista española. 

Las ¡oyas usadas por las Indias son: 

T ropelacucha: Especie de prendedor, su peso alcanza hasta 
500 gramos. 

Siquel Especie de prendedorr su peso alcanza entre 300 
-"------y 500 gramos. 

Tupu Alfileres muy largot cht cabeza ••*'rica. -.:..-----....,.. 
Punzón Alfileres muy largos de ~bezo plana y ,. 
---~--donda. 

Lloven Parte de' adorno que llevan en la frente. 
r=,-a~il:-a-n-co ___ Cintillo usado en la- cabeza. 

Trari~l Collares de djferentes farmas. 
-.-"''-----
Chahuay Aros de plata muy grandes. 
-:--~--.::---· 
Upul Aros de plata de una sola pieza. _..:, ____ _ 
lhuckug Anillos. 
---~_:... __ _ 
Trorikug PuiMras de chaquiras. 

Los hombres usaban el chamal a manera d• pantalo
nes turcos. El resta de la vestimenta es a la usanza carrien .. 
del hombre de campo. 

Los lndlgenas del sur usaron taparrabos de cueros, pieles 
y algas marinas. 

Encima llevaban capas de diferentes largos con la piel 
hada dentro. 

Para ,.....,.. del frio cubrion su cuerpo can una capo 
ele barro y grasa animal. la que les daba un olor que herfa los 
olfatos dvllbaclaa. 





La cultura dlaguita se ubl 
ca en los provincias de Ataca
ma y Coquimbo, hasta el r(o 
Choapa, desde la ladera de 
la cordillera hasta _. mar. 

Según diversos historiado
res y arqueólogos esta cultu· 
ra no tiene influencia incaico 
(peruana). Su idioma era el 
kunza -cuyo origen aún se 
desconoce-, hoy prácticamen
te desaparecido. Por tanto, co
rresponde esta cultura a va
lores que le son propios en 
uno parte importante d• su 
periodo. 

Pero es probable que ten 
ga su origen en lo culturo del 
tiahuanoco, cuyo influencio 
se deja notar entre los años 
600 y 900 de nuestro ero, 
siendo su perfodo principal el 
otacameño, entre los años 
900 y 1000. Recibiendo el 
nombre de Chinc.ho-atocame
ño, el período entre el 11 00 
y 1350, y finalmente lo in
fluencio Incaica entre los años 
1400 y 1500. Su octivedad 
ero lo agricultura, olfarerfo 
y tejed u rfCI. 

Su altura mediCI ero de 
1 ,80 metro; el color de la piel, 
cobre claro, cabellos negi'OI, 
rostro redondo, ojos chicos, 
manos y pies pequeños. 

Se considera su principal 
producción ICI alforer(a y teje· 
durra, que se han encontrado 
en excavaciones de diferentes 
cementerios, lo que constitufa 
el ajuar mortuorio, en platos 
y ollas de barro cocido, con 
múltiples decoraciones. En es 
tas decoraciones llamadas 
"Diaguitas chilenas" se dis
tingu&n tres perfodos princi 
pales: arcaico, de transición y 
el perfodo Clásico (Chincha· 

CONTINUA EN LA PAG. 14 







diit~ot4!1difill. · como tambl'n fa d istinta 
n•nta.,•clo en el dibujo. Podemos afirmar. 

dentfflcos en esta materia, Uhle, 
'"udclos diMfiot (entre 1 y 5 c•nlffm 

unos de tos m6s ricos en significadón, 
y artflftcas1 si las comparamos con otros 

• cualquier parte del mundo. 

culturo primitiva, usaban diversos ute~nsiilio!f:4.-

y blanco tono marfil (cal ~Ido). 

• la variedad • sus dibujos en greco. 
aftlftiCifes, figuf'CIS humanctJ, .. , .. ,.~ 

55 10~ dlferentQ, cuya• cernDinat: 

• otro_- coloret pueden ta.pr a un 

• la decorad6n diaguita no loletme~nt.-J 
· .. ;:fllltUarlo, sino tamb"n a diversot el8mentO 

''*"'-'•"•; etlfolt)bnn, vafilla, tencerla, etc. 



l 
1 
1 

1 

1 
~ 

1 
1 









Rapa-nui 
"Otros fueron los dioses pe· 

[queños y malignos, 

peces, pájaros que entretuvie

[ron la mañana, 

escondiendo las hachos, rom· 

[piendo la estatura 

de los más altos rostros que 

[concibió la piedra. 

Gua rden Jos dioses el conflic· 

[to, si lo quieren, 

de la cosecha postergada y 

[alimenten el azúcar, 

a 2:ul de la flor, en el baile. 

Suban ellos y bajen la llave 

[de la harina : 

empapen ellos todas las sába

[na.s nupciales 

.con el polen mojado que im· 

[perceptible 

danzo adentro de la roja pri· 

[,mave·ra del hombre, 

pero hasta estas paredes, A 

[ESTE CRATER, no 

vengas, si no tú, pequeñito 

[mortal, picapedrero." 

pablo neruda 
premio nobel1971 



.. 

más· ~ue hablar .. 
· · · . e Rapa-nu1 

corresponde preguntarse ... 
¿Por qué los habitantes de la isla más islq de la . tie,rra 

decidieron perpetuarse durante su breve temporada con c:íque· 
t . 

Uos gigantes de piedra? 

¿Por qué estos dioses fveton destronados un dra boca abojo 

al pie de sus templos? 

¿Cómo, con -qué técnica, qué expedencio cientlfica Hevó 

O tan pocos en tan corto tieMpo a realizar: l.Q50 monul'l'\entos. 

cuatro y seis veees s~:~ eslqtur:o, 340 ternplos, 1o ciudad'' sagrada , 

de Orongo can _aquellos petr.oglifos, la escrituro ·mc;rravilloso d~ 

las tabletas pa.rlonte:s, en fin, un sinnúJ'Ylero di! obras que do~ 

mi"9n ,estéti_comente .toda lo isla., impregnót!dola oe.l mós a.Jto 
sentido estético y constructiyo, los' ·- gl'iegos y 

romanos? 

¿~e d6.nde 
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se obt\jne cod: laa raapaduras, 
de la corteza del canelo. 

se extrae de un liquen qu~ 
nosotros llamamos "barba de 
pelo". Se pone dentro de un 
saquito de género no muy 
grande y bien amarrado den
tro de un perol de agua hir
viendo con un poquito de sal. 

se da con lo corteza del ulmo. 

que fila mejor el teñido. 
Cuando el liquen ha soltado 
todo el color se colocan las 

madejas de lona, hasta que 

éstas tomen e l color adecua
do. 
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eh ilota 
Antes de narrarles cómo nació la idea de los vestidos, quisiera que us

tedes conocieran el origen de los géneros. 
Son hechos íntegramente a mano por las mujeres chilotas, las cuales 

han aprendido esta técnica de sus padres. No se sabe cuál ha s ido e l origen 
de la artesanía textil de Chiloé. Podría ser español o polinésico, por los ras
gos que caracterizan a los indígenas de la región o por el ancla (o sacho), 
que es igual a la que se ve en algunas zonas de lo Polinesio. 

Hablemos primero del hilada. Se hace el hilo con huso o rueca, se usan 
las dos técnicas. 

Hay varios tipos de hilados: el fino, que sirve paro urdido y que los 
chilotes llaman "güiñe"; otro más grueso, que sirve para trama y llaman 
"hilado de tramo", y, por último, el hilado finísfmo con el cual se tejen los re
fajos (enaguas que usan poro el frío) y que yo uso para tejer a crochet. 

les hablaré ahora de la confección de las telas. Expliquemos primero los 
piezas del telar. 

Es un telar muy simple, hund ido en el suelo, hecho por los propios ar
tesanos: consta de dos largueros de palos cuadrados, los cuales sirven de ba
se para los "quelgos", que soportan el urdido. 

los nigües sirven para pasar la trama. 
El ñirigüe es una herramienta can la cual se va apretando la trama. 
El parampagüe tiene por objeto separar las hebras del urdido que pos

teriormente formarán el punto. 
los cañas son varas generalmente de quila, de las cuales van sujetas 

las hebras por intermedia de pitas de algodón. 
Una tela puede hacerse de una hasta siete cañas o cambios. 
Hablemos ahora de toda la línea textil que se hace en Chiloé: la froza· 

da, de la cual se hacen abrigos, los hoy de punto soco y de dos tramos: la 
sabani lla, de lo cua l están hechos los vestidos, que en el centro y norte del 
país se llamo bolleto; lo bajada de cama, alfombra, los chales, ponchos, gé
neros todos de 1 a 7 cañas y que son verdaderos tweed. 

les diré ahora cómo nació lo idea de estos vestidos de línea artesanal. 
Tendré que hablarles un poquito de mí, aunque sea feo hacerlo. 

Soy chilota, nací allá, me crié y eduqué en la Escuela Normal de Ancud. 
Toda mi familia ha sido por gen~raciones de Chiloé . Siendo profesora, traba-

~ 

jé mucho con mis alumnos en espedáculos artísticos, donde tenía que hacer de 
directora, libretista, utilera, escenógrafo, iluminadora y hacer el vestuario. 
Siempre sentí gran inclinación por la vestimenta chi lota y confeccionaba mo
delos poro mis amigas y para mí. 

Hice además clases durante seis o siete años en el Instituto Politécnico 
de Castro: de Artes Plásticas y Dibujo Técnico. Yo misma hice el programa de 
traba jo para los cuatro primeros años de Técnica femenina y ésta fue m i 
más grande y hermosa experiencia, porque todas mis a lumnas, al término de 
sus estudios, dibujaban sus propios diseños, para bordados, moda y tejidos. 

Hace tres años me vine a Santiago y al instalar mi bolichito con artesa
nía chilota hice varios vestidos que gustaron mucho. Lo hice porque me gus
taba vestirme así, porque a otras personas también les gustaría y porque ado
ro a mi tierra y a mis queridos artesanos. Quise demostrarles que una fraza
da, fuera de cumplir su objetivo como tal, puede utilizarse en algo más her
moso. Esto serviría para darles más trabajo y para llevar más turismo o Chiloé. 







equipo realizador: 
BASADO EN LA CULTURA DIAGOITA CHILENA: 

VESTUARIO, CONFECCION Y ESTAMPADOS: "Diseños Oron· 
go", o ~argo de Enrique Concha. Confección "AUTE COT\JRE", de 
lino Van Oamme. 

VESTUARIO, CONFECCION E INVESTIGACION PREINCAICA: 
a cargo de Gloria Vega Fuentes. 

ORFEBRERIA: "Diseños Orongo", a cargo de Enrique Concha 
y Ricardo Born. Confección de V'ctor Núñez. 

TALABARTERIA: "Diseños Oroneo", a cargo de Ricardo Born 
y Nilda Saldamando. Confe-cción de Nilda Saldamando. 

REPORTAJE FOTOGRAFICO: Bob Borowicz y Enrique Con
cha. 

TROFEOS Y ESCULTURAS: " Diseños Orongo", a cargo de 
Enrique Concha y María Luisa Ldpez C. 

COLECCION ARQUIOLOGICA DIAGUITA CHILENA: de Enri
que Concha. 

Diseños realizadas por el cientifico D. Francisco Cornely, 
según edición del Museo La Serena. 

BASADO EN LA CULTURA DE ISLA DE PASCUA: 

VESTUARIO: ESTAMPADOS Y CONFECCION: "Dise ños Oron
go", a cargo de Enrique Montero. 

VESTUARIO, CONFECCION E INVESTIGACION CULTURAL: 
a cargo de Enrique Montero. 

COLLARES: originales de Isla de Pascua. 
REPORTAJE FOTOGRAFtCO: HORACIO WALKER CONCHA. 
FOTOMURALES: de Enrique Concha G. 
COLECCION DE ARQUEOLOGIA: de Enrique Concha G. 

BASADO EN LA CULTURA DE CHILOE: 
VESTUARIO Y CONFECCION: de Nelly Alarcón. 
REPORTAJE FOTOGRAFICO: Horacio Walker Concha . 
INVESTIGACION: vestuario araucano y confección, Gloria 

Vega Fuentes. 
NOTA: todos los diseños pertenecen a "ORONG011 m. r. 

(EXCEPTO EL TRABAJO DE NELL Y ALARCON), cuyo representante 
legal es el arquitecto diseñador, produdot de esta campaña. 
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descubierto 


