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A R T E  POPULAR 

C H I L E N O  

Def iniciones 

Problemas 

I Realidad actual 

cialistas chilenos, 

convocada por la XIX Escuela de Invierno 

de la Universidad de Chile, con la colabo- 
\ 

racidn de la U N E S C O  1959 



a) Nar?e Gmn& (Tarapd y Autdagaata); 
b) N h  CIdFO (Atacamm y coquimbo); 
e). W&ka Gankol (Acomxgua a Ruble); 
d) GcmcefA%a y la Fzontcrcr (concepci6n a Cautin); 
e) Be@n de lor Lugm (Vatdivio a Llanquihue), y 
f) Ztegkh & bs Canales (ad a Magallanes). 

C O N D I C I O N E S  A C T U A L E S  DEL 

A R T E  P O P U L A R  E N  C H I L E  



- 
-itel adiEi0 y* +pc¶maamlmi@ m&"- mD c iameqpn** 
mnibuur con la cdpboaaoibn de mum objota~, par lo- 
mo pea d dQa, de alrnmsr un oficio y hma ana 
4 k r$maa emnomia de tiemp qae edge la 6th modcplrp y qne 
up. lpnanris m8s abundantq EOP rmrpm axaueix '6n: pala& nula en memm horpr 
3 &IO paoauairmps que exigen much0 tiempo para m mnfedh, gmaan pbpndo 
nadau No K pu& dejiu de amprender que el aabajo en lar fpbricsl prodace mqim 
fa- diminup! las fu- eqhitualw para el trabajo pfffitico; que el camp&m 
uadonaado en opmario p i e  el gwt0 por las eostumbrw, por iol objnor de IUO 

wtidiano, por laa dkaacciones del 1~- natal y p" el juato dare0 de adoptar 1pr RM. 

taunbren de la ciudad. 
4 La divulgaci6n de la cultwa ha hecbo desnparecer mucbaa in€lucnciaa miatclior~, 
que formaba una d e  aprcciable de elementon artbticos populares, loa cualw matdeli- 
zaban el papimonio espirirunl de la gente del pueblo, wmo lai meendan, heredpdas de 
la infanaa de la humanidad, prhando al arte popular de las faencw de hpiraci6n 
m&a importantes y llevando. a1 miam0 tiempo, IN radn de uex a un gran nhem de 
manifemaaones. 
5 Los movimienton profundoa que aseguran a las d a m  m8s humildu un r@imen 
democr8tico. determinan tambib una nivelacih de la8 dasen sofiplea. 
6 El arte popular ha sufrido, aSimism0. el impact0 del auge turiStic0. que impone 
y exige lo ex6tico y ento da vida a un pseudo arte popular. Ha apiuecido la industria& 
zau6n en serie de motivoa tipica, desplazando, aninconando a la obra manual, 
7 Los altos precios que alcanzan loa autenticos trabajos de loa artistpa popularen a1 
pasar por las maaos de 10s intermediaries, ea oua r d n  que BouLva la vida del arte 

8 Las artes populares decaen en Chile por desconocimient0 p6bliw. 
9 Por falta de un crCdit0 que l i k  a 10s artistas populares de loa comerciantea, del 
acaparador. 
10 Por falta de pmgramas de protecci6n y foment0 de las artes  populare~. 
11 Y por no existir ~ d a  oficial para difundirlas, wmo ferias peri6dira8, expaicio- 
nes, publicaaones de expertos, fibmaones, cemm de artesanos y artwadas, mapaa fol- 
kl6ricOs y falta de un estimulo a las artea populares, wmo seria la creaci6n del Premio 
Naaonal de Arte Popular. 

G R A D O S  D E  P R O D U C C I O N  
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- - P- - lx&ilea IEealk6- op tl€pb.dappru I 
y ssrommp-dc?+dc am 62oIuE y Ellc&l f owi & i o %  m lm8 vasfawqns plBmea f 
q u e ~ ~ l w ~  ’ aIs , f fguraahamanara~ .  

Es kt lnrbajpbon d h t h ~  tecnicas, s iedo la grimcipnzb & *@ 

En le pkf#ZfRr ullltpn. de 10s h i  d “tup” e ieeorpofan por ma w e ,  
lea& la fa- earnpea. coin0 la tepreaentpah del 4guilo bkef&. 'lac ve de~ando 

La in&* w la anti%fcdad, daban mL importancia a la phlafa. es-ae 
la8 i udh  a pdornos pectorales. (Habk acaso, un sentido ocolm de h-m los pe 
&oa, shubolo de la matamidad? Y la cruz, p e q w h  cruces colgantes en w adornos, les 
antuim a la liegada de 108 espablea o pstenea a la penetrdh de las ideas 
entre loa araucanos? 

La plateria antigua, conrwsada en museon y col&ur par--, reprwenta 
una etapa de inter& en la vida arcistica de este p p o  etm-0 por la y el 
sentido. 

En el territolio llamado de la Araucania, en dode m e m  M han deauado &as 
para la bwueda del material prehlstbrico. No hay claridad para saber de d u e  vinic 
ron o para estableccr la antigiiedad arawna. No bay resultadon que airran para for- 
mar el proceso de migraci6n aecular y del roce de los arawcams con oaoa ciclos cultu- 
rales. No se han practicado excavaciones sistemiticns No existe un sistema de organiza- 
ci6n cienu‘fica de arqueologia con un htituto de estdios, archiro, muse0 y con ut 
cuerpo de exploradores preparados en la r e h ,  hantamkmto y rlasificrtcih de 10s 
rest- prehiat6ricos que suministren valores efectivoa sobre el pasado de una “razam. 

El mismo Muse0 Araucamo, que eXiste en Tenmcm, mo es un expomate cabal 
de este ciclo aborigen. 

La demipci6n del Arte Aramcano actual se .epcueatra en el capitdo “Ubicacich 
final del Arte Popular“. que corrurponde a la &vis& geogrifica ”Coacepcisn y la 
fiontera”, por s e r  la d e  de 10s araucanos y donde cmervalp a l p o s  8 ~ 1  heredad. 

‘sappdacafhaP, adorn08 pactmalee. 

Artc Pamccruc 

Eate ate, de origen polinbsico, le corresponde a Chile, por un prowso diem1 de an& 
(1888) de la Isla de Pascua a1 territorio chileno. 

La Ida de Pama forma parte de la pmvincia de Valparah, y en la clasificackb 
p~ zonas, que ae emplea en esta exponici6n, corresponde a la divisi6n de loa Vallea 
Centralen. 

Esta isla misterioSa, centro mundial de etnoarqwologia, divide BU arte en 10 
arcpic0 y lo umdemo. Lo arcaico concentra las estatuas de piedra o lara. Mokoi; las 
V e d a 8  funerapias, Ahw; las c o m c c i o m  de casas, T+; laa pepoglifos. R m ;  
tablillas pmlantes, Bongo-Itongo. De escas tablas existen 65, dieaibuidas en 10s w- 
p a h  musew dd mundo. Siguen loa pecea, Ikn, el h-$jaro. Tasrgntammnr; 
adarnw prerar9lecl, gpabadca y en forma de medialuna. Rcimiro; las siauladonen de 
lagarm, el Mh-tniro;  las manag o remos, Uo; las mame de los &gnat- la ‘huuu, 
e p h p l ?  p;lraguas & mad-, bastones inaipnias; las estatuillas ririlea de **e 
dido 7 Ian wetillan y s&tebras aslientee, llamadas M o o i - K c w d m ,  ~ 0 -  con el nom- 
bre de ToromimJ; -& de piedre; ornamenw de hum, de p1-a de avea - 
de fihnl, c a w  h-oe, eaFarolee y Vaivm marinae. 



elnemw des i  pequefh lawa, IlwhbxeMa armmlbm yfaad imb De plrrmsl 
hcxmaQirmwpara v e y  mmbrem% h que fwemap can pqneiias h, y aretea 
de wgoa de plmnas fin= De val- c0m0 de e haan w l i a ~ ~ .  COnaMda a 
1. M a  en madera rcpralocen figWa8 an- 0 hpcm dbrp de imaghaci1511, de crea~- 
cih. Todos loe objem wm repraddn6% ah mna ley o aencida dtual de lor anrigow. 
La produaih emA -tivada per el axrib0 de lon bpnxM y pa el inter& que hay en 
el continate POI ella. Se notan Ian pi- dirigidaa, cum0 j a w  de ajedra, la inw- 
mS6n de elanentos gaafion corao e1 hilo nylon para uaapagpr lor callprea. Cuentan 
Eon agentw o dintribuidmesl en Santiago, agentw que Ion favorecen y mten coa k r a .  
mientas y materialen para pliguar la produoci6n y hawrla masiva. Hay talladores pp& 
m- que se han uadadado a Santiago y Valparah y que viven de nu produccisn; nu 
contact0 cultural est6 pruduaendo hitadonee citadituna 

Para cvnsirlerar la posici6n aCNa1 del arte pascwnae hay que tomar en menta lon 
siguientea aspectos: cambio de ram. desaparici6n de la religi6n y la entructura 4p1; 
guerras de exterminio, exuarxi6n de natives, llegada de 10s europeos; peneuaci6n de la 
religi6n cristiana que debe habet teaminado con las pr6cticas antiguas de la r e l i e  
de 10s paecuenses; ane~56n chilena que ha permitido viajes y eerudios de natives en 
cenws educaeionales, produdendo uasp1ante.s culturalen y aculturacionen. 

Arte Cwcelmio 

El uabajo en algunas cArceles del pafs est6 dividido en dok p p o ”  el de pura mama- 
lidad o expr&6n individual y trabajor de talleres fhle8.  Eate ~Utimo tiene un papel 
Bocial y educativo. &tor dos c a m p  de uabajo, en lor que BC encuentra dividiap la 
labor carcelaria, propordonan a1 primer p p o  el goce de T e a k  objema de su inven- 
a6n o unirlos a l a  mejores tradiciones de algunns manualidad- y, a loa aegundon, de 
convertidor en tecnieot, en maestros de induauias. 

En 10s uabajoa de libertad de expreni611, en la manualiid artfstica, en la que 
no hay prh, el individuo hace hablar 10s materiales que sus familiarea trataton con 
mano maeaua. retoma lo que no le dio importancia en el sen0 del h o p .  Se desnibren 
o encuenuan la personalidad Aparecc lo traditional, lo foW6rico. Y nte tip0 de ex- 
presi6n libre. de una parte de la poblaci6n carrelaria del pah, ha aeado el Arte Carce- 
lario que superVive en 10s trabajoe en madera. wllzo la8 boras ahmias, lo8 oofres 
tallador y acolrhador. loa caballiunr enaiuador con la cliaica m o n m  Mena; una 
pajareria de madera bar&& model08 en miniatura de vehhlo8, floren de a a t i b 8  de 
madera; yerberas o materas;  guitarran con kcrusta&ne8 que van deda el mimbre P 
ricas maderas; trabajos de -tea de hojalata; flora de miga de pan; trabajoa en 
-0 que o b j e t i h  buquea, pijam. anillos, lapiwor, VPBOS plegablea y el c l h  
“cacho” para be- ciotunmee y pulsaaa de ain; ob&- m a d =  lam% fww, rien- 
das; botellas con b m s  o escenna de la Pasibn 

En lo referente a ha ma& primae, exalta Ion materialea humildea como h miga 
de pan, trou~ll de vidrio. c a b  de ambillan de dientea, en- de conaervaa, rcataa de 
jabbn ordinaric. 

Especial dedieaabn le da a la miniatura, con lo que d v e  el p r o b h  de la 

el ello M hombre em algunas de NI Eprpolalath~, 
~ b a  COD la t e d t b  dd b- ut -, m, ODmD 



M E T O D O S  Y T E C N I C A S ;  M A T E R I A S  P R I M A S  Y 

U B I C A C I O N  G E O G R A P I C A  
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Zona de aansici6n enae lo BCM) y lo f6rt.U. El mineral y la fruta pugnan en esta 4rea 
con el mito y la leyenda. Pueblos a h a n  po& y miaticii. H a y  eonvr domirrpdam 
por dos tip: el miner0 y el agricultor. 

La mineria en Atacama dio vida a un rio nacional de plata y nus habitantes 
y 10s pobladores forheas vivieron en pleno derroche, aaafdoo por cxpresioner artfiricas 
que les llcgaban de afuera. La expreai6n popular no tenia tierra propicia para florecer. 

El minem -pe aqui en loo doo ~Ultimos aantuarh San Fernando y Anda- 
collo, con INS “damanted’, ‘‘turbantd’ y “china“. Entre Atacama y Coguimb termina 
el sinuetismo indigena e hisp6nico de la creencia indigena con la avilizaci6n ak 
t i a ~ ;  ne aerra el ado de las d a m a s  kgendariaa 

Mienaas el medio frutal da origen a una vistosa artesanfa: anillos de carom de 
duramo; una fauna de pasta de fruta; con pasta de d m ,  elaboran f-s de vege- 
tales, las que, colocadas en bandejas de igual pasta, superan la realidad, la v e d a  
vegetal y hablan de la sabidurfn babe que tienen las mujm regionaka en rn manos. 

Aparecen loo tejidoo en V i d a ;  en Choapa, loo ”choapinoa“. %te vocablo aeSignn 
tejidoa, alfombra~, confeccionadas elpecinlmente en algunaa provincian dd mu. En EU 

cmpleo existe una anomalie. ya que el rto y el uaerfo de cboapa no sc ementran 
en estps m m ,  y la wn naa6 aplicada a pellones y tejidoo d d  norte, de la re* de 
Choapa. Ahora todm aon rhoapinw. Se dice: “choapino arancano”. 

De lan playas de Caldera y de CoguimaO. proceden los collares de concha# 
y de caracoles; y cajas de cart6n de distintas formas, revestidas con concha# 7 m a -  
coled p i n t a b  de varioo colmea 
h atacamdos y loo diaguitasebienos, omparon el terntori0 que forma hoy 

h pvincias de Atacama y de Cognimbo, cuym muesaas de WUI adelanton culturalen 
ae obswvl en m6ltiples objetos aqueol6gicos y espeeialmente en su alfarerfa artinti- 
cameme diiujada, la que, conaervada junto a o m  intemsnntes h P l l w  de ultas 
culturae, forman el acervo del MIMCO Arqueol6gifo de La Sau~.  

N U C L E O  C E N T R A L  

Aqni toda la vida e& caracterizada POI In agridtura. El tip0 hnmano es el ham. 
En el cenao c o m d  la disperai6n de la langre +la. Aqui vive el hombre de a 
caballo lodendo la vutimenta umhente en mmbl’em d o b c a ,  la ehpcluern corta 
adomada am botones de amchaperla, el pntalh Men ajurtado, con bota o pernw. 
el zapato de taw alto, purque ad lo exige la ea@ de g n n b  roaOja la manta 
o el damanto de difaentea colore# y revdble, pen, de id6ntico dibujo y ah 
porqnc debe c o m b i i  con la faja, dnturonw tcjidos, de reciente dsta; aliarfae, 
tertenu 





bib me encuemra e=t@nida, p que 1610 nrbrr*he trrm pemm de Isl hh 

XaQdmica de 1ps Monjm, la de doUa Sara 6utihu y loa modm de .Ihlp. 
gpntc me vendimn en la d e ,  en We Cpors. para la8 &den y comthfnn adorno 
de loa w, y por eau muchas vecea, tambih, a la trw tip R la ha l l ~ &  
Ckdmica de las Monjm. 

Y apnme la -&mica de Pomaire, pueblo alfataw por d e n & ;  mya came- 
terfscica ea la miniam de color rojo -do y que en lo que apasiona, junta a w 
fiiura y pacia. El uabajo se hace plbtico en larr m4nw de laa mujera y de la 
chiquillas que tan llmamente lo adtivan. Lo humildad y honesttdad & la fa-, 
homa arcaim, haamientas hpled, dan a todo d pnnrew, una elementdidad 
inefable. 

Pomaire ne ha herb0 M cenau de atracci6n -por m cercanta a S a n t i a p  de 
artintan y afiaonadw que obsequian estampas, hacen “encargos”. preaentan d e l o n  
y ea ad como la pureza de m b  de una memista se exonde tram una pieza de imitaci6n 
de loza inglesa o de figwas de militares ecuesw~. La atracxi6n que ejerce este centro 
alfarero y de Eeramistas ha llwado a que una COmQdante acapare la producci6n 
y la preseme como de una sola -0, cuando pmviene de varias alfareras. 

En la capital se ofrecen lw maten de calabazaa que vieeen de Renca luciendo 
m~ farmar, phiforme+ ovoidal, eafexoidal, de con0 truncado y eempre con dibujo 
in& o quemado, “pimgrabado”. 

En el pueno de Valparah, en loa barea de la puc%ton de chile. aparece una 
arrerrania ‘‘viajera”, emabda en el c o d n  de 10s hombres, sobre todo de 10s hombres 
auaidw por el mar. El banu, andado den- de la botella. El barw en la botella 
ea un elemento exiranjero, en una colaboraa6n intemaaonal, y que en algunw aspectos 
tiene carktex pmpio. natural= chilena. 

El mar, siempre el mar, aaeeCi6n de 10s ehienos. le entrega UM preompaci6n 
de rides y UM satisfacci6n rreadora de smtido planico, como mu loa trabajw en 
conchas, caracoles con 10s cuales se elaboran grutas digiwae, alcuEas y figurns ZOO- 
morfas & gran expmi6n folkl6rica. 

A ente mar pertenem la Mla de Juan F d n d a ,  joya vegetal y geogrWiCa, famoaa 
por la aventura de Robinson Qusoe y por 8uo vivera.~ de langoetaa. De I R ~  vegetau6n 
es la enuega de bastonen de “chonta”. nombre vulgar de una palma de eata ida. ESCOS 

baatonen isMw tienen la empdadura de naranjillo o de aindalo y la contera, de 
hue& 

dehmiImkhmflia,defiPLuiR Jmpaezll. 

C O N C E P C I O N  Y L A  P R O N T E R A  



L A  R E G I O N  D E  L O S  L A G O S  

Es eata regi6n, bechiao per- de 10s r h ,  lagos. dcancs  y bosqnch Parajen indh 
ayer, estPn convertidon en riraConea bivaron by. La ru6n ea dara y colonba- 
dorea alemanes (1846) domaron y bennoscvon e m  w).m 

tomeros. 
carpinteroa. COlEBtructoTes de llpoliaok Pocos aSaa d s  tarde (18541, babfa en VaMivh 
como base de futuras indudas, diecisiete caqkteros, doa toneleroa, eine0 herreros 
y armeros, un 'sasa6 un talabartero, don zapatema, d m  albaiiilea, eHao p"ada0a I 
nueve curtidoree. 

En el h o p  eplnpesino de esta regi6n, 1aa indarpias caseras (Iop 0 j - m  CUR 

ese &todo que M madiuonal del pueblo almh. 
Valdivia, Ommo, Llanqnihue, wn pueblos por el turh% endrp. 

des para la exILtiiei6n. Y desde BUS meKaaos ofertan la ppk prdsriea: 
d e n  para las dudan de cam. herhltsl de fibraa regetalea: morteroa m piedra eanclthna. 
cestw de alambre. 

bf&& que 
d e  de laa ruedas de d j a i  de mnm. Y pMdueto del medio - e m  Ir 
Rlddlha de troma de Sierrp 0 de muellea de carreta. pw sc Ofrmen al pna0 del - 

-0 

iguahence la8 ploaurms 

En la compo.dci6n aocial de loa prheroa colones fipraban 

En loa campoa, la baja, la "chancha", &a SI ehirrido, 

Lon hotel- de lujo exhiben mueelma de arte &m de todaa las 
L ante aut6etono. 0tl0s   go doe amen a1 fh 



R E G I O N  D E  L O S  C A N A L E S  

ChiLOt, Magalham, Tima del Puego, es de&, d e m  de idas; bwgueo y ulllpl 

drgenes; maje  y esfuerro; y revoltijo de loa elanentoe. 
La geografip y el dima le ban dado al chilote la indinad611 a la fantpda, a la 

-cia. Tiene una vide, una psioologia y un lenguaje propios. 
€ € a h  en loa aoSques, prepam lamadera para los astillems y en el mar ea ma. 

rinera comulga mn elemenros de tietra y mar y ajusta m deaignioa en d d o  pos la 
supervivencia. 

Las artes vernAcnlas de eatp regi6n ofrecen interenantea aspectos. En capillas 
ingenuas o en humildea carw e d n  10s “poderoaos”, santon talladon en ma&ra y 
realkdon por “santems” iale6oa que bien podinn sex hombres o mujeres. Elrtos aanton 
talladon en alerce, up&, ciruelillo, 8on enyesadon y pintados y -tan cabellos 
hnmanos. Son de todos tamafion y esth  veatidos con un extrdo alhajamiento. (Perte- 
necen a una eanula chilota? Eata imagineria religko-popdar e 6  eaperando’el muat0 
zonal que la acoja. 

En madera haam chapas de puatps. enniberas, enjalmas, morteros y una organo- 
grafia “hechim”, como lo son 10s rabeles llamados tambih “rabiosos”, de alerce y 
avellano. Con fibran vegetah del media: fiocha, junquillo, aOqui, ofrecen canastos 
para todo servicio y hasta sogas. Las mujerea 8on eximias alfareras, de una dfarerfa 
asera; tejedoras a telar de alfombras y telas para confecci6n. Los “chales rhilotea” 
tienen un preatigio bien ganado, igualmente ponchos, fajas, frazadas, alfombns. alfor- 
jas. En &ea de caballo. bacen sogas llama& ‘‘huequea’’, de gran duraci6n. que 8e 
uMn para amarrar caballon y para eatpya de las lanchas. 

La mano se muestra fina en trabajon hechoa en conchas marinas, ya sean marc08 
para retram, en relojeras, en cajas, o en flores de papel y hasta 10s coldlos de 
cachalom adquieren una gracia al ner decarados por 40 de un punteado. 

Deapu& de hmemaa mnaa hoacaas, lagunan de -bm y ventiaqueros, eoth 
la mna magallAnica con sun ballenera, cazadorea de lobos marinoa y el ovejem, r e p  
semaa6n tipica de a t e  d o ,  montado en m caballo p e q d o  y calch6n, enepIamad0 
en m sills “malvimra” y d e n d o  mmo apero m “cacharpem”, d cmhillh, el lam 
y nna tetera. Sobre m cabeza, un sombrero muy aumido, alas hacia el Vienro; en la 
mano m talero, y para defenderse de la 

Reams de indios onas (40). alacalufen (100) y yaganes (70), ofrecen en Punta 
Axemas, pox incennedio de cammiantea, m a t a a  y r6pErm de ma embarcationen 
construidas wn cnem y en miniatura. 

Por aqui ne p i d e  la ciudad e n c a n e  la de lor campanarh de ora, call- de 
poreelsna s~rtidores de k& miel, la‘dudad de loe (%area’’. Y por aqul #e ubica 
la “cueva dd Mibd6n”, do& w hall6 hace apMl el esquekto de u1s milod6n, 
antediluvians 

Y 

. 

born y cubrepiernas. 

Tierra del Fuego, que ea del -0 de S u b ,  y t h e  UII 
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