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Motivación Personal

esde ue tengo memoria, he crecido 
comprendiendo el campo y su gente  
sus tiempos y ritmos  sus ondades y 
tradiciones. Un paisaje tranquilo que 
deja apreciar detalles, da tiempo de 
o servar y aprender de la naturaleza, 
sus sonidos, colores y te turas  

iempre he utilizado mis manos 
como herramientas, tra ajando desde 
temprana edad distintos materiales 

ue encontra a ahí, como la greda de 
omaire, o las semillas de eucalipto, 
ores, hojas, plumas, piedras, y otros 

tesoros ue recolecta a en mis 
caminatas y e ploraciones

 diferencia de los huasos de mi 
familia uienes disfruta an arri a 
del ca allo y en la medialuna, mi 
interés recaía en otros aspectos de 
esa tradición, o servando los dise os 
te tiles de las mantas, tra ajo de las 
espuelas, detalles de los estri os, y 
las trenzas de las riendas y las finas 
chupallas.

sta carrera me ha ense ado a darle 
valor, sentido y un relato a las cosas 
a trav s del dise o, y ese fue mi 
desa o al ver ue muchas de estas 
tradiciones se están perdiendo junto a 
sus artesanías, las historias y personas 
detrás de ellas. 
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LAP



Qué

 a oratorio de rtesanía aram trica  es un programa de sistematización 
param trica para la renovación de artesanía  ediante intervenciones an logas 
morfológicas y crom ticas, en ase a datos cualitativos y cuantitativos de la 
cultura de su territorio, en este caso el mundo vitivinícola y la artesanía en paja 
de trigo, en la línea de luminarias aju

Por qué

a escasa renovación en la oferta de piezas artesanales, en este caso con 
trenzas de paja, relegando su uso mayoritariamente a la cultura rural y la 
fa ricación de artesanías tradicionales, como la chupalla, ha disminuído la 
proliferación, y la consiguiente e pansión a nuevos mercados, afectando así, la 
prolongación de estas t cnicas a nuevas generaciones

Para qué

l rescate, por medio de la traducción crossmodal y param trica de información 
proveniente desde elementos identitarios, como en este caso la cultura 
vitivinícola, hacia nuevos o jetos artesanales con mayor valor sim ólico y 
territorial, para promover la conservación de esta t cnica artesanal en el tiempo 
y ampliar su mercado



Introducción



as artesanías nacen como respuesta a necesidades funcionales, rituales o 
est ticas, y sus significados pueden verse afectados por el paso del tiempo  

 lo largo de hile, muchas manifestaciones nos muestran la utilización de 
estos materiales como una e presión de la adaptación del hom re a su medio 
y de su capacidad de crear a partir de lo ue est  a su alcance para satisfacer 
sus necesidades, fundiendo lo pr ctico y lo est tico en un solo o jeto arraín 
et al, , p  a rtesanía, junto con manifestaciones tradicionales de otro 
tipo como las orales, musicales o rituales, entre otras, es considerada parte del 

atrimonio ultural, prisma ajo el cual ha merecido una categoría particular de 
preocupación durante los ltimos a os odríguez, lfaro, l ornoz  e allos, 

, p  a nesco indica ue la artesanía es la manifestación m s tangi le 
de este patrimonio, y ue la la or de salvaguardia de e concentrarse en alentar 
a los artesanos a ue contin en haciendo sus productos y transmitiendo sus 
conocimientos a m s personas, en especial en sus comunidades, en lugar de 
orientarse en la preservación de los o jetos artesanales  s un hecho ue la 
artesanía en la actualidad se ve amenazada por m ltiples factores, como e plica 

odríguez et al , p

a artesanía se enmarca en un territorio específico  en el caso de la cestería 
en cuelcha, principalmente la chupalla, se sit a en los valles centrales de hile  

aule, olchagua e tata u ez  acoste,  stos valles cuentan con 
una actividad económica y turística en torno al vino, y poseen una identidad 
criolla ue dicta sus artesanías y vida rural  as trenzas de paja como las llaman 
en a ajuela, o cuelchas, como se conocen en inhue, son la ase para el 
cosido en espiral o telar ue da paso a m ltiples productos como olsos, aros 
y cojines  pero a uno especialmente tradicional, la chupalla  sta sigue siendo 
utilizada en las zonas rurales, en eventos de rodeo o desfiles, principalmente 
por personas con afinidad a la cultura huasa  ero su usa ilidad est  restringida 
a su mundo y sus usos locales, y su venta disminuye de ido a la competencia 
y r plicas aratas, adem s de la menor disposición a ser usadas, especialmente 
por a uellas personas distantes a esta cultura  a innovación en los productos 
e istentes es muy poca, son o jetos sin rasgos identitarios ue los hagan 

nicos, teniendo competencia de o jetos similares a ajo costo, como 
ratifica lo e puesto por odríguez anteriormente  a artesanía sigue siendo 
predominantemente una actividad moldeada en la matriz rural, mientras su 
mercado cada vez es m s ur ano y glo al ra  evival rust, rtesanías de 

olom ia   , , p  ada vez son menos los jóvenes ue 
aprenden este oficio, y los adultos ue contin an haci ndolo dedican tiempo 
a otras la ores m s renta les como, por ejemplo, la cosecha de frutas  us 

ancos de datos est n en sus mentes y en la punta de sus dedos  or ello, 
e iste el peligro real de ue di ujos, dise os y tradiciones mueran de ido a 
los cam ios, a la poca utilización o incluso a la muerte del artesano o grupo 
artesanal familiar  ra  evival rust et al, , p  l desa o actual es poner 
en valor y difundir esas creaciones m s all  de nuestras fronteras, para ue 
sean sustenta les, reconociendo su contri ución a nuestra imagen de nación 
rica en su diversidad alazar  astillo, , p  l dise o puede contri uir 
tanto en el proceso productivo como en el o jeto y su significado, sin dejar de 
lado las materialidades y t cnicas tradicionales, creando así o jetos innovadores 
y resguardadores de la tradición, diversificando la oferta de artesanías 
de e celencia ue actualmente se restringe principalmente a la chupalla 
tradicional fina  sí pues, los dise adores son un interfaz entre la tradición y la 
modernidad, ue ayudan a unir la producción artesanal a las necesidades de la 
vida moderna  ra  evival rust et al, , p

“Una artesanía puede estar en peligro debido a que se agota la materia prima con que se produce; porque la función 
ori inal para la e e reada ha desapare ido  o por e  ree plazadas por prod tos s s t tos a ajo osto  ya 
no e iste n er ado interesado en lizarlas  or las is as razones  los artesanos e l an estos o ios en 

dis in idas las posi ilidades de on n ar on s  tra ajo  ter inando on la l nea de trans isi n enera ional

“Nos abocamos en este proyecto 
espe a ente la ester a  entendi ndola 
o o el arte de tejer i res  j n os  
arillas de sa e  pajas  totoras  pal as  

o al ier adera fle i le e sir a para 
ela orar o jetos de ar ter litario y 
de ora o  onz lez   p



“Para mi esto ojalá nunca desapareciera… 

e la erra sale el tri o  
del tri o sale la paja

on la paja hi e na el ha  
con la cuelcha una chupalla

y sus artesanos están en 
n ereo  a o y a ha a

lorencio ern ndez, colc andero de nti uereo, 201 .
ecuperado de  Colc anderas y colc anderos de re uaco imeo.com
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Mural encontrado en la ciudad de Santa Cruz. 
a en reto ada y e torizada para lizar en 

la portada con la autorización de su creador, 
el muralista Ronald Pérez. 
Av. Orlandi, Santa Cruz, Chile. 



1. Del campo al objeto

El campo
El objeto
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las i as y el tri o  y la artesanal  son y 
i portantes y on i en en este alle  



El campo

on cada vez menos los artesanos en nuestro país, y del total, tan solo un  
se dedica a la cestería figura , dentro de esta podemos encontrar distintos 
tipos como cestería en totora en la zona norte, mim re en el centro, o ocha 
hacia el sur  n los valles centrales se realiza la cestería en paja de trigo, para 
hacer som reros y otros accesorios, siendo el m s tradicional y com n la 
chupalla de huaso  as chupallas han generado una activa artesanía, ue 
actualmente se ela ora en los talleres de los valles de olchagua, aule e 
tata  u ez  acoste,  sta es la principal artesanía de estos valles, 
pero est  en peligro de desaparecer de ido a m ltiples factores, entre ellos 
la disminución de la venta de chupallas, y el poco inter s de los jóvenes en 
aprender los oficios de sus padres  a artesanía en paja de trigo o paja teatina, 
en algunas localidades  se ela ora principalmente en anta ruz, a ajuela, an 

edro de lc ntara, utemo, hill n y inhue  stos valles centrales de hile, 
son portadores de nuestra cultura criolla y huasa, donde las zonas rurales siguen 
siendo guardianes de tradiciones y grandes atractivos para el turismo nacional 
e internacional  n sus tierras crece la vid y el trigo, y otras especies ue nutren 
sus tradiciones y paisaje cultural  las principales actividades son la agricultura, 
la artesanía, y el turismo en torno al vino  n el valle del tata por ejemplo, los 
agricultores tra ajan en forma familiar o en mediería, sus principales productos 
son el trigo para consumo familiar y la vid vinífera para comercio, siem ran 
entre un cuarto y una hect rea de trigo para la producción de paja para tejer las 
cuelchas hupallas y cuelchas, 

a artesanía es una de sus principales actividades económicas, muchas familias 
viven de ella como principal fuente de ingreso  racias a esto las nuevas 
generaciones han estudiado carreras profesionales y t cnicas, en las ue sus 
padres con esfuerzo han invertido, generando esto una migración desde las 
zonas rurales hacia las ciudades  os jóvenes ya no se dedican a la artesanía, y 
muchos de los adultos prefieren dedicarse a actividades rurales ue les pagan 
mejor, como cosechar frutas de la temporada  

n hile el  de los artesanos se 
encuentra en zonas rurales, lo ue 
re eja la migración de estas personas 
a las zonas ur anas, donde est  el 

,  de la actividad artesanal  or 
otro lado, el  de los artesanos 
tiene mas de  a os, y el mayor 
porcentaje  se centra entre los 

 y  a os de edad  sto es un 
indicador del casi ine istente inter s 
de los jóvenes por continuar con estos 
oficios, lo ue los pone en peligro de 
e tinguirse en un mediano plazo  

COLCHAGUA

MAULE

ITATA

i ra  r os po la i n r ral por se tor ela ora i n personal en ase a E enso  y h pallasy el has l

i ra  r o n  de artesanos y espe ialidad 
ela ora i n personal en ase a  

Figura 1 y 2. Localidad de procedencia y edad de los 
artesanos (elaboración personal en base a SIRENA 
2011).

Figura 4. Chile y sus valles centrales
(elaboración personal 2018)



Estos artesanos corresponden al 
erfil  de la clasificación  

, practican la artesanía 
tradicional ad uirida de sus 
madres y o padres  o pertenecen 
significativamente a alg n grupo 
indígena y se u ican en la macro zona 
centro sur

Variedades de trigo para la artesanía:
Las mejores son de entrenudo 
superior largo, diámetro delgado, de 
color parejo, e i le y firme  regón, 
Milufen, Colorado, Milquinientos, 
urfulla y arrera, entre otras 
hupallasycuelchas cl

i ra  apa de a tores ela ora i n personal en ase a le anta iento etno r o o t re 

Figura 7. Artesanos Valle de Colchagua
(elaboración personal en base a entrevista 
de Juanita Muñoz 2018).

Figura 6. Artesanos en paja del Valle del Itata 
(elaboración personal en base a chupallasycuelchas.
cl, y entrevista Marcela Parra, 2018).

Figura 8. Talleres en funcionamiento en el Valle Itata 
(elaboración personal en base a datos de Revista El 
Campo 2018).

hile es un gran productor de vino con  valles vitivinícolas, y los tres 
se alados en el mapa figura  son muy importantes  olchagua se ha 
transformado en una de las regiones vitivinícolas m s grandes y activas del 
país, sus principales cepas son el a ernet auvignon, yrah y armenere  

sta ltima cepa se redescu rió en  en la vi a armen, perteneciente 
a anta ita, luego de erradicarse en rancia por una peste  sta se ha 
convertido en la variedad nacional y donde m s est  plantada es en olchagua, 
sede de la onferencia undial de urismo nológico  anta ruz  l 

alle del aule, u icado en la  región, es la región vitivinícola m s grande 
de hile, y sus principales cepas son el a ernet auvignon, armenere y 

erlot   m s a ajo se encuentra el alle del tata, la región vitivinícola m s 
antigua del país  a os , destacando la cepa aís, oscatel de lejandría, 
y a ernet auvignon  a principal actividad de estos valles es la agronomía 
cultivos como erries, maíz, trigo, y principalmente vi edos , generando el 
enoturismo, con el cual se potencia la hotelería y gastronomía chilena  am i n 
hay una salvaguardia patrimonial, en especial de actividades culturales, fiestas 
costum ristas, como la iesta de la endimia o la rilla a egua uelta, y la 
conservación de la historia en lugares como la una de rat en inhue o 
el museo de anta ruz  os valles del aule y olchagua son cercanos a 
antiago, por lo ue es f cil visitar por el día  l valle del tata es cercano a 
hill n, centro turístico en torno al volc n y sus actividades deportivas, desde 

ahí a menos de una hora se puede recorrer la ruta del vino y localidades rurales  
n estos valles todavía e isten artesanos vendiendo sus productos y a n se 

puede encontrar a una mujer trenzando la paja en la orilla del camino  

l producto artesanal de e celencia son las chupallas, y e isten de diferentes 
precios seg n el grosor de las pajas, estos varían entre los  y  mil pesos  

stas ventas han disminuído  ahora el ue usa chupalla es el huaso ue corre 
en rodeo y le gusta vestirse de huaso, la gente de campo ya no est  comprando 
chupallas, usa m s joc ey y una especie de chupalla hecha en hina, dice el 
chupallero vidio arra uerra,  aula aro, colchandera, se ala ue 
antes un chupallero pasa a hasta dos veces al día comprando cuelchas, y 
ha ha ido un cam io rusco de frecuencia  arcela arra, joven profesional 
hija de colchandera y chupallero, cuenta cómo su pap  vendía a uno de los 
supermercados m s grandes del país, y el a o  dejaron de comprarle 
por ue trajeron chupallas chinas, y frente a esos precios no hu o como 
competir  illalo os, , p  

n el tata han cerrado alrededor de  talleres desde los a os  n 
olchagua es similar cuenta en una entrevista uanita u oz, uien junto a su 

marido aime u oz, tienen una tienda en anta ruz de artesanías  yo a esta 
artesanía le veo a reventar unos diez a os m s ue perdure   o mismo 
afirma vidio arra, uien pertenece con  miem ros a la cooperativa de 
chupallas de inhue y uelchas del tata, yo no le doy m s de  a os a esto  

ay chupalleros ue est n enfermos y no van a coser m s  omos todos ya de 
edad  o hay artesanos con menos de  a os  uerra,  



a ase para las artesanías en paja ue se generan en estas zonas son las 
trenzas de paja o cuelchas, hechas a partir de finas varas de fi ra  stas fi ras 
se o tienen de dos formas  la primera es la paja teatina, una maleza ue crece 
de forma natural y ha sido so re e plotada para generar artesanías en el alle 
de olchagua, y por otro lado est  la paja de trigo, sem rada principalmente en 
el alle del tata  ero las variedades tradicionales han sido reemplazadas por 
modernas m s contundentes en grano y de mala calidad para la artesanía  aola 
ilva agrónoma de la  e hile  con un e uipo interdisciplinario comenzaron 

el proyecto   a trav s de la  e hile, junto a agricultores y 
colchanderas del tata para identificar y transmitir a los artesanos cu les son las 
variedades de trigo mas aptas para el trenzado clasific ndolas en  grosores , la 
conservación del sa er de las colchanderas y la diversificación de productos ue 
pueden hacer.

n o jeto de paja es el resultado de una gran cadena  l primer paso para 
comenzar esta cadena es la siem ra del trigo entre mayo y enero, y la cosecha 
se realiza manualmente con la echona, para luego sacar las malezas y trillar  

asta mayo, cuando la paja est  ue radiza, realizan el despotinado  limpiando 
así las varitas, para clasificarlas seg n los distintos grosores o cali res  a paja 
limpia y seleccionada primero se lan uea, y en algunos casos se ti e con 
anilina o uintral maleza ue crece de forma natural en la zona  espu s la 
paja se remoja para lograr mayor e i ilidad al trenzarla  uego de trenzarse, se 
pueden tejer en telar o coser a m uina  ste ltimo, es el caso de las chupallas, 
donde se cose la clocha  primer nom re ue toma este som rero antes de 
ser hormado  esta se plancha con vapor so re la horma, y se encola  na vez 
secas, se colocan las ltimas terminaciones y est n listas para venderse  stas 
artesanías se venden principalmente en sus talleres, plazas, tiendas artesanales 
y ferias, en las cuales muestran sus creaciones fuera de sus valles  

na chupalla fina re uiere  metros 
apro imadamente de cuelchas, 
solo el trenzado de estas son m s 
de  horas uerra,  recio 
referencia chupalla fina  desde 

  

ajas de trigo despotinadas y clasificadas en 
distintos cali res

Pajas de trigo color natural blanqueadas y racimo 
oscuro teñido con quintral antes de trenzar. 
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El objeto



renzas enrolladas con distintas com inaciones 
de color, para luego limpiar y aplanar

Enjambre de trenzas de 4 pajas blanqueadas, antes de ser limpiadas y aplanadas. Al fondo se ven las 
distintas hormas para la ca eza de las chupallas  

renzas con pajas de distintos grosores y puntos 
aplanadas, listas para vender o coser  
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Clocha en proceso donde se observa el cosido 
en espiral de una cuelcha fina de  pajas  

Estructura para darle horma a los sombreros y 
chupallas. 

Máquina de coser modelo “Anita”, muy común en 
el valle del Itata.

Proceso de hormado y planchado con vapor de 
la clocha.
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Chupallas encoladas secándose al sol fuera del 
taller. 

le  alma regalando una cuelcha luego de hacer un recorrido e plicativo por su taller  

Señora de Alex Palma haciendo las terminaciones 
de la chupalla, cosiendo el tafilete y cinta  
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on o ios in lados a na historia e se est n 
perdiendo   i nes son los e an a trans i r 
este sa er  esta historia e enta la artesan a  

i es e las is as personas de las propias 
o nidades no ieren ha erse ar o  al ien 
ene e to ar ese rol   ese rol  n dise ador 
e se in ol ra on la o nidad  e ene n 

sen do de pertenen ia  y e ade s ene n alor 
a re ado por e ono e otras etapas de la adena 

or  no p ede to arlo

rinidad uzm n, Coordinadora acional rea de iseño, Ministerio de las 
Culturas. i logo de rtesan a y iseño CC M. 2019 
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2. Renovar la artesanía

Diseño y territorio
Valores de uso de la artesanía
Artesanía y diseño
Diseño paramétrico
Correspondencia Crossmodal



“A
rte

sa
ní

a 
en

 p
aj

a”
 E

la
bo

ra
ci

ón
 p

er
so

na
l 2

01
8

¿Cómo podemos renovar la artesanía? 
¿Es pertinente hacerlo?



Diseño y territorio

n la artesanía, un territorio puede ser aprovechado y e plotado seg n su 
clima, actividad económica, recursos naturales, materias primas e imaginarios 

ue nacen de la interacción con la naturaleza en función de su entorno, 
nutriendo así lo producido como una e presión de la adaptación del hom re 
a su medio  e este modo, pasa a ser un elemento clave en el patrimonio 
cultural, defini ndose como paisaje cultural  n pilar del ello de celencia 
reconocimiento a la artesanía  es la sustenta ilidad y comercia ilidad, lo ue 

se hace cargo del respeto del medioam iente en cuanto a la o tención y uso 
de materias primas, junto con las t cnicas, materiales, reciclajes o procesos de 
producción alazar  astillo, , p  a artesanía tiene una estrecha 
relación con el territorio y rinda la posi ilidad de innovar y desarrollarse como 
comunidades ligadas a un lugar específico  ara la ivisión de nnovación del 

inisterio de conomía, el desa o m s significativo consiste en modificar 
paulatinamente la ase productiva, asada en la producción y e portación 
de o odi es, hacia otra capaz de crear ri ueza y ienestar a partir del 
conocimiento y talento de las personas, es decir, la capacidad de analizar, 
investigar, dise ar, emprender e innovar  ivisión de nnovación del inisterio 
de conomía, , p  eg n orter , economista de arvard, hile 
necesita pasar a un capítulo en el cual tomen el liderazgo las compa ías, la 
innovación, servicios, la educación, la tecnología, clusters y las comunidades 
locales  as comunidades artesanales son comunidades productivas , un gran 
potencial para el desarrollo local ya ue cuentan con las características para ello

ero por u  esto no sucede de forma autom tica y natural  ollenhauer  
ormaz al  e plican ue esta perspectiva generalmente no es apreciada 

por las comunidades locales, ya ue est n ha ituadas a o servar el patrimonio 
natural y cultural, como un sistema cotidiano de e istencia y no como una 
fuente de valor, con capacidades de creación y agregación de valor  os autores 
presentan el design driven  como una de las estrategias m s utilizadas para el 
desarrollo local  esta es una renovación de significado ue reemplaza el valor 
económico por el valor significado ue las personas atri uyen a la identidad 

Estas o nidades eneral ente est n asentadas en l ares e poseen n patri onio nat ral a ante  enen 
historia  tradi iones  reen ias  entre otros ontenidos lt rales  e entan on n enor e poten ial en la 

a re a i n de alor de s s prod tos y ser i ios  ollenha er  or az al   p

Según Álvarez y Rendón, los territorios no son 
n a tor de o pe idad en s  is os  

más bien cuentan con potencialidades que 
pueden o no ser aprovechadas, según las 
de isiones pol as e se to en  
p.58).

Paisaje Cultural: territorio donde acontece 
la escena de producción cultural, que se 
ons t ye en el ni erso portador del sen do 
ole o a tra s de la e perien ia de arrai o 

de s s ha itantes a arrete  



del territorio y a su patrimonio local  e esta forma, la artesanía puede nutrirse 
del dise o, d ndole valor a la e periencia de consumo o turística  l car cter 
tradicional de las piezas artesanales ue evidencian rasgos propios de un 
territorio forma parte del imaginario colectivo, ya sea en el dise o, o ien, en 
las t cnicas utilizadas, las ue van asociadas al valor de la autenticidad y del 
patrimonio inmaterial  alazar  astillo, , p

l uso de lo ue la naturaleza provee para cu rir nuestras necesidades ha 
estado presente desde los comienzos de la humanidad   lo largo de la historia, 
los colores de las tinturas fueron o tenidos del entorno natural proporcionando 
una gama de colores inmensa, hasta ue en el  illiam enry er in 
inventó la tintura sint tica o anilina  de ido a su introducción masiva al 
mercado, se fue perdiendo la tradición natural nfante,  ero lo natural 
y las imperfecciones de lo artesanal le dan una esencia particular al o jeto, 
un alma, y muchos creadores comienzan a darse cuenta de la necesidad de 
identificarse, de cada territorio de revivir las condiciones propias y la historia 

ue tiene cada uno de ellos uzm n,  n hile, los aymaras y mapuches 
te ían con las especies naturales ue recolecta an o intercam ia an  n la 
muestra emorias del color en el arte te til aymara y mapuche , realizada 
por rtesanías de hile, se evidencia una paleta de colores o tenida con 
especies end micas de las regiones donde se desarrollaron estas culturas  

oy e iste un reconocimiento en el valor de uso de tintes naturales en la 
artesanía,  tanto tejedores como tintoreros reconocen sus ventajas  or 
un lado, por un renovado orgullo local, y por otro por ue sus compradores, 
principalmente turistas, prefieren los tonos provenientes de la naturaleza por 
la relación ue tienen stas con el territorio visitado  nfante,  sto 
implica entender el e uili rio y ciclos de la naturaleza, ue como civilización, 
hemos dejado tan olvidados  la tintura natural m s ue una t cnica, es una 
al uimia de ot nica y est tica ue nos hace entender y cuidar el entorno 

ue nos rodea y las posi ilidades ue este nos da i íd  n el ltimo tiempo 
se ha creado conciencia de esta economía circular de ido a la contaminación 
y el cam io clim tico, lo ue ha generado un aumento en el inter s por las 
t cnicas naturales  l proyecto inte ustral realizado en el a o , desarrolló 
estudios etno ot nicos con tintoreros en ys n y la egión de los íos, 
recopilando tonalidades y colores propios de la zona para su incorporación a las 
artesanías locales  e puede afirmar ue, como una respuesta a la glo alización 
e industrialización, ha renacido en algunas personas la valoración de lo local y 
lo artesanal  s así como el uso de tintes naturales lo promueve y re eja una 
identidad natural de la zona  

A pocos kilómetros de Santa Cruz se ubica la 
localidad de La Lajuela, donde las artesanas 
trenzan las pajas y cosen los sombreros, 
chupallas y otras artesanías.La
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Valores de uso de la artesanía

a cestería nace en el esolítico  a  con fines utilitarios de 
transportar y conservar semillas, cereales, frutas y vegetales  e ela ora an 
contenedores con una t cnica muy r stica de diversos entrecruces de fi ras 

ormaz al, ,p  a funcionalidad era el principal o jetivo, pero luego 
surgieron sím olos y motivos dentro de la visualidad del o jeto i íd  

a artesanía ha sufrido un proceso de revalorización, al pasar de ser un o jeto 
con valor utilitario en la cultura popular, principalmente rural, a uno con valor 
de cam io, al salir y situarse en el conte to moderno donde se valora como un 

ien e ótico, r stico, nico o autóctono eyton, , p  ormaz al  
e plica ue cuando lo contempor neo invade espacios rurales, la cestería y 
otras artesanías comienzan a perder su car cter funcional, y se transforman 
en o jetos de arte con un valor comercial  ctualmente las artesanías son 
utilizadas para adornar am ientes, en los espacios contempor neos suelen 
actuar de elementos compensadores de la antonimia moderna ato, , 
p  uchas veces, de ido a esto, no interesan mayormente sus orígenes 
indígenas ni su función originaria, lo ue se re eja en la imitación de artesanías 
locales e importación de ellas, y su ito y preferencia por los consumidores al 
ser m s económicas  ero, por otro lado, como se ala ichel de erteau, en 
la glo alización hay una ansiedad por la diferencia, constituye una pr ctica de 
reapropiación del usuario, donde la función enmascara el valor sim ólico del 
producto ato, , p  a antropóloga B r ara elasco , menciona 

ue en los a os  hu o una crisis con respecto a lo hecho a mano, y lo 
industrial pasó a ser mejor por ue la falla esta a asociada a lo manual  en la 
actualidad vuelve lo hecho a mano como e celencia y calidad, a diferencia de 
los productos chinos, lo desecha le y la o solescencia programada  a industria 
lo ue trata de hacer es estandarizar los o jetos, y la artesanía los llena de 
memoria y de contenido sim ólico, cómo se le devuelve ese contenido a ese 
o jeto  s lo ue le da la identidad, lo ue le da el paisaje y es lo ue le da el 
territorio elasco,  i antes la artesanía era funcional y forma a parte de 
una cultura de vida, hoy de emos llevarla a lo contempor neo, d ndole un valor 
sim ólico ue la diferencie  sí lo resumen alazar  astillo , p

Esto estra la apari i n de la ne esidad de na est a aso iada  ol i ndonos ha ia na d alidad entre 
est a y n i n  donde los o jetos onstr idos on ras e etales enen n so pr o  pero ta i n es y 

i portante en ellos la or a  los dise os y olores  Estos aspe tos de elan parte del ndo si li o del r po 
lt ral e los prod e  or aza al   p



as artesanías modifican su significancia a lo largo de la historia, presentando 
a su vez la capacidad de innovación seg n cada caso y circunstancia, 
permiti ndoles así otras funcionalidades o significados, rescatando su valor en 
la contemporaneidad  rascendiendo la curiosidad y certidum re originarias 
so re los modos de hacer, la lógica de un material, las particulares maneras 
de manipularlas, la ritualidad de los procedimientos y sus potencialidades 
creativas, constituyen aspectos ue podrían permitir una visión renovadora de 
la artesanía  ato, , p  in em argo, algunas artesanías tradicionales 
no han logrado revalorizarse, disminuyendo sus ventas y proliferación, como es 
el caso de las chupallas y cuelchas  as chupallas ue actualmente se ela oran 
en a ajuela, utemo y inhue, entre otros lugares de los valles centrales, son 
testimonios de un largo proceso histórico cultural, iniciado hace trescientos 
a os  se trata de productos patrimoniales, de profundo arraigo en la sociedad 
campesina chilena u ez  acoste,  os espa oles, adem s de traer el 
trigo, transformando a hile en un país productor y e portador, introdujeron 
el uso del som rero para protegerse del sol  n , ante lo inaccesi les 
de los som reros de piel de castor o lana de vicu a, los campesinos crearon 
som reros con la paja del trigo  riginalmente, las chupallas eran de car cter 
r stico, utilitario y de ajo precio, pero la llegada de som reros de pita y de 
jipijapa en la segunda mitad del siglo  fue un es mulo para el desarrollo 
de las chupallas chilenas de alta calidad u ez  acoste,  ctualmente 
el uso de la chupalla ha disminuído nota lemente de ido a la migración 
especialmente en jóvenes  del campo a la ciudad, la disminución de la cultura 

huasa en las nuevas generaciones y tam i n la importación de productos 
similares y funcionales a ajo costo  in em argo, siempre hay un contingente 
de personas ue, si usan estos o jetos y tiene ue ver con su forma de vida 
local, con sus faenas, por ue no hay otro som rero mejor para filtrar el sol 

ue una chupalla   lvez, comunicación personal,  lvez sostiene 
ue su actual funcionalidad no es ue no e ista o no se use, es ue est , pero 

restringido a su mundo y sus usos locales  sta es la principal artesanía en paja 
fina de trigo o teatina  pero su uso disminuye, y la poca innovación y variedad 
e istente en esta artesanía hace ue est  en peligro

 Es sa ido e dentro de los ele entos de alora i n para este po de o jetos se enta ada ez s s  
e ol i n y  espe ial ente  la i en ia o lidad e estos p edan tener en la ida oderna  Es de ir  la artesan a 
no de e ser na o ra de seo  sino e s ien de e estar en per anente adapta i n  ello on el ni o n de 

antener s  sen do de e isten ia  el e a aso iado a n so y a na n i n  no s lo litaria  sino ta i n 
si li a e in l so de ora a
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Artesanía y Diseño

eg n la plataforma hile rtesanía, las artesanías se clasifican en 
contempor nea, indígena y tradicional, definiendo esta ltima como las pr cticas 
de oficios ue han sido transmitidas por generaciones en una comunidad ligada 
a un territorio, a un patrimonio y paisaje cultural  eg n el onsejo acional de 
la ultura y las rtes , esta manifiesta una continuidad en determinadas 
formas ue pueden mantenerse en el tiempo, así como tam i n reela orarse, 
conservando a uellos elementos ue le otorgan identidad y pertenencia  a 
artesanía tradicional es la principal ase y referencia cultural para el desarrollo 
de la artesanía contempor nea o de innovación, con el motivo de mantener y 
promover la memoria cultural de una comunidad arraigada en su territorio y 
paisaje cultural hile rtesanía  

n hile, la cestería es una de las artesanías m s antiguas y se vio 
profundamente afectada con la llegada de los espa oles al introducir el trigo y 
el uso del som rero, y teniendo una gran repercusión en la artesanía local  sto 
se evidencia en la incorporación de otras materias primas como en el uso de 
herramientas, ma uinarias y en la presencia de maestros ue ense aron nuevos 
oficios y t cnicas  omo resultado de esta sim iosis entre las culturas, se 
produce el nacimiento de nuevos productos  arraín et al, , p  n el 
siglo  llegan a hile las m uinas de coser nita , ue cam iaron la manera 
manual de coser las trenzas de paja para hacer som reros, agilizando el proceso 
e incluyendo la mano de o ra masculina  am ios así hoy son aceptados 
como artesanía tradicional  a innovación usca ue tra ajos con rasgos 
de autenticidad, integren eficazmente t cnicas, procedimientos, materiales 
y dise os ue no les son propios y los enri uecen alazar  astillo, , 
p  e define innovación como desarrollo, dise o y producción, en una 
mezcla eficaz y fruc fera de lo tradicional y lo contempor neo, o de la inventiva 
y el uso creador del material, el dise o y el proceso de producción alazar 

 astillo, , p  n ase a esto, se desprende ue lo tradicional es 
relativo al tiempo y al sentido ue les haga a los artesanos ue lo ejecutan, y la 
innovación puede ser un aporte ue no necesariamente lo pone en peligro

El simposio UNESCO/CCI “La Artesanía 
y el mercado internacional: comercio y 
odi a i n ad anera  esta le i  e

 os prod tos artesanales son los 
prod idos por artesanos  ya sea total ente 
a ano  o on la ay da de herra ientas 

an ales o in l so de edios e ni os  
sie pre e la ontri i n an al dire ta 
del artesano siga siendo el componente 

s i portante del prod to a a ado  
e prod en sin li ita i n por lo e se 

re ere a la an dad y lizando aterias 
pri as pro edentes de re rsos sosteni les  
a nat raleza espe ial de los prod tos 

artesanales se asa en s s ara ter s as 
dis n as  e p eden ser litarias  
est as  ar s as  rea as  in ladas 
a la lt ra  de ora as  n ionales  
tradi ionales  si li as y si ni a as 
reli iosa y so ial ente  ilipinas    

n e la a ten idad es desea le y alorada  p ede lle ar a la estandariza i n  ientras e la on n idad 
re ono e el re rear on n o de n sa er ha er  esde esta perspe a  esta ara teriza i n e l ir  n en o e 

r ido so re repertorios or ales estri tos  pri ile iando la fle i ilidad y dina is o e los propios sa eres poseen 
por nat raleza  odr ez et al   p



a innovación es relevante en este proceso ya ue incide en la valoración de 
una artesanía, pero cu l es el límite para innovar sin ue se pierda lo ue lo 
hace artesanal y aut ntico  l primer contraste acerca de este concepto se 
produce en la tensión entre lo aut ntico de la artesanía y la innovación como 
una característica ue podría alejarla de su origen  esde esta perspectiva, el 
peso de la tradición definiría una pieza como artesanía, en la medida en ue 
represente o evo ue a una comunidad o territorio determinado, en cuyo caso 
se transforma en un verdadero desa o incorporar nuevos elementos ue le 
aporten valor y no le resten  alazar  astillo, , p

n el m ito de la innovación, es clave pensar en la alianza de dise adores 
y artesanos  eg n alazar, uzm n, liva  anda , en hile, desde 
los a os  es ha itual pensar en esta alianza estrat gica para dar un 
paso importante en el desarrollo de las artesanías hacia un nuevo nivel de 
sofisticación  ay ue destacar la cola oración entre artesanos y dise adores 

ue asada en el respeto mutuo y el tra ajo compartido  revitaliza el oficio, 
mejora en la calidad de los procesos productivos y la creación de productos 
adaptados al mercado actual alazar et al, , p  n caso pionero 
y referente es el tra ajo entre el artesano en madera de illarrica, ctor 
Bascu n, con la ar uitecta y dise adora sueca ne e rst, especialista en 
madera, uienes en  reci ieron el econocimiento de celencia de la 

nesco  Bascu n era ar fice de o jetos y utensilios pr cticos asados en la 
cultura mapuche, y seg n el artesano, ahora su o ra tiene un mayor dinamismo 
dentro del mismo estilo ue esta a haciendo  alazar et al , p   
partir de este caso se desprende la importancia de tratar al artesano como un 
socio creativo, no como un tra ajador cualificado  l primer antecedente de 
reconocimiento nacional de esta nueva alianza data del a o , cuando el 

onsejo acional de la ultura y las rtes  y el rograma de rtesanía 
 realizaron en conjunto una convocatoria para la participación de artesanos 

chilenos al remio de rtesanía nesco  on esta acción entonces, por primera 
vez, se pudo reconocer a nivel internacional un producto chileno por su dise o 
e innovación , algo ue en el m ito de la cultura resulta fundamental para 
su fomento y circulación alazar  astillo, , p  esde , am as 
entidades mencionadas uscan fomentar el desarrollo, creatividad y valoración 
de la artesanía a trav s del ello de celencia, cuyos criterios de e celencia, 
autenticidad, innovación, sustenta ilidad y comercia ilidad son las ases para el 
caso de este proyecto, el e uili rio entre la artesanía y el dise o
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e define el dise o param trico como la a stracción de una idea o concepto, 
relacionado con los procesos geom tricos y matem ticos, ue nos permiten 
manipular con mayor precisión nuestro dise o para llegar a resultados óptimos 

 olinare,  eg n le andra olinare, ar uitecta , el dise o 
param trico cuenta con cuatro re uisitos  

 ise ar un proceso y no un resultado  
 osi ilidad de relacionar varia les y par metros  
 esultados param tricos y o responsivo a condiciones esta lecidas  
  a ricación digital  

stos cuatro pilares sustentan la concepción cl sica del dise o param trico, 
pero u  pasa si dejamos la fa ricación digital de lado  e sustenta el dise o 
param trico con tres de sus pilares  ecir ue sí, plantearía ue el dise o 
param trico puede ser an logo, as ndose principalmente en la materialidad y 
las fuerzas a trav s de m uinas simples ue presentan resultados a picos  

a mezcla entre el control num rico analógico con las t cnicas y materiales 
tradicionales, integrados en un solo proceso en tiempo real, sugiere ue el 
dise o param trico no es necesariamente un proceso de fa ricación digital, 
seg n la plataforma is up  s así como muchas posturas difieren en 
cuanto a la fa ricación digital como nica forma de llevar a ca o el dise o 
param trico, planteando este como una respuesta an loga al dise o de un 
procedimiento, a trav s de par metros y varia les ue condicionan el resultado  

sí lo plantea el estudio chileno de dise o t p reat thin s to people , en 
uno de sus proyectos, ess  atenery o ery rinter, una m uina para la 
fa ricación an loga de alfarería en ase a la curva catenaria, donde el proyecto 
se enfoca en el funcionamiento de la m uina ue hace posi le los distintos 
resultados seg n los par metros inscritos  sí se manejan distintas varia les, 
cuya com inación da cuenta del resultado.

Diseño Paramétrico 

“Dichas variables pueden ser la gravedad, el peso del líquido, la tensión de la tela, el tamaño y el material, la posición 
y el n ero del p nto de an laje  el l ite horizontal para o tener na ase plana  la an dad de fl ido para 
olar  el e po de se ado  la is osidad del prod to  el po de aterial a lizar er i a  res  por elana  et  la 

an dad de a a  el espesor del aterial  et  is p  
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ess  se asa en el nuevo concepto m s param trico, menos digital  
ya ue se aleja del mundo de la fa ricación digital, lo ue ayuda a generar 
di logos ue van desde conte tos acad micos hasta comunidades de artesanos 

is up,  uí surge un nuevo punto de atracción  la artesanía y el 
dise o param trico, m s ien asociado al paracra ing, alej ndose así de una 
metodología computacional  

nte esta fusión de lo artesanal y lo param trico nacen nuevas interrogantes  
cu l es la ventaja de parametrizar la artesanía  eg n el estudio de dise o 

espa ol  , el dise o param trico te ayuda a dejar atr s las formas 
geom tricas m s comunes, creando configuraciones org nicas, continuas y 
armónicas  sí, al aplicar esta t cnica a diferentes escalas, se logran resultados 
futuristas e in ditos con un recuerdo a las formas de naturaleza  s posi le 
hacerlo manteniendo su car cter artesanal  olviendo a la definición de la 

, los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea 
totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de 
medios mec nicos, siempre ue la contri ución manual directa del artesano 
siga siendo el componente m s importante del producto aca ado  s decir, si 
el proceso y resultado pueden llevarse a ca o sin la necesidad de un artesano, 
esto deja de ser artesanía, es por eso ue la parametrización an loga tiene 
sentido al referirse a una pieza con car cter artesanal  fecta la replica ilidad al 
car cter artesanal de la pieza  l artesano es el intermediario entre el concepto 
y el o jeto, y su producto es nico, no importa cu ntas veces lo haya repetido, 
por ue su car cter ar stico no disminuye en la repetición, sino ue lo va 
haciendo m s maduro y depurado arraín et al, , p  o mismo sostiene 
la , se alando ue son o jetos ue se producen sin limitación por lo 

ue se refiere a la cantidad, y utilizando materias primas de recursos sosteni les  
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Correspondencia Crossmodal

a correspondencia crossmodal es un t rmino ue define la tendencia de las 
personas a asociar ciertos es mulos o características a trav s de los sentidos 

pence,  pence  eroy,  uando ha lamos de un color pesado, 
un olor dulce, o un sa or fresco, estamos usando conceptos propios de otros 
sentidos, como adjetivos para dar a entender una sensación  or ejemplo, 
una de las correspondencias m s conocidas entre forma y sonido es el efecto 
Bou a i i  la gente asocia las pala ras Bou a  suave  y i i  agudo  con 
formas redondeadas y angulares respectivamente an, oods, an den 
Bosh, c enzie, elasco  pence,  n el m ito de los perfumes se 
utiliza mucho esta correspondencia para definir el car cter de un olor ya ue 
es algo di cil de ver alizar, como por ejemplo olores dulces, fuertes, rillantes, 
o con notas altas  as e periencias olfativas representan un dominio al ue 
los atri utos de las dem s modalidades sensoriales como el gusto, el tacto, la 
audición y la visión, se pueden aplicar de forma natural y f cil pence, eroy, 

 risinel,  l olfato es un ejemplo claro para entender la crossmodalidad 
en su aplicación y función, los atri utos crossmodales aplicados a los olores, 
por lo tanto, pueden considerarse como un caso de transferencia metafórica, o 
como un medio para entender y e perimentar un tipo de cosa en t rminos de 
otro  a o  y ohnson, , p  

ero no solo se aplica al dominio olfativo, sino como e plica pence, eroy,  
risinel , tam i n los escritores de alimentos y vinos descri en ciertos 

platos o vinos en t rminos de notas musicales específicas, estilos o piezas de 
m sica  l mundo vitivinícola es toda una e periencia, y a la hora de descri ir 
el vino son m ltiples las correspondencias ue pueden surgir dependiendo el 
m ito ue se desea e plicar, y para lograr descri ir estas correspondencias, se 

aplica el concepto de sinestesia  eg n la , esta se refiere a una imagen o 
sensación su jetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación ue 
afecta a un sentido diferente  y tam i n puede definirse como unión de dos 
im genes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales , como 
en verde chillón  
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on muchos los adjetivos ue se utilizan como consenso para descri ir un vino 
entre enólogos y personas ue estudian sus características  or ejemplo, se 
descri e un vino como plano  cuando son vinos ue pasan como si nada  por 
el paladar glesias,  am i n se puede definir un vino como nervioso, 
filoso, profundo, carnoso, alanceado, entre otros adjetivos, para referirse a la 
consecuencia de un elemento o la mezcla de estos, ue le rindan cualidades al 
vino, como el tanino, la acidez, la cepa, el suelo, la edad de la parra, entre otros  

e la misma forma en ue relacionamos conceptos propios de diferentes 
sentidos, como el gusto o la vista, es posi le ue podamos relacionar el olfato 
y el oído  podríamos escuchar el vino  ern ndez,  on el potencial 
de la m sica y el proceso de revelar cuales son los ritmos, armonías y tim res 

ue mejor descri en un vino, surge ine o es si , proyecto asado 
en la sinestesia de sentidos, ue con e pertos en m sica, vino y psicología, 

uieren agregar al vino una composición musical nica y e clusiva, como 
herramienta de mar eting para impactar en su p lico ern ndez,  ste 
vanguardista proyecto pretende descri ir musicalmente el car cter de cada vino, 
demostrando ue el vino puede ser maridado no tan solo con comida, sino ue 
con m sica, derri ando las tradicionales arreras ue encapsulan este mundo  
iendo el vino un concepto rom ntico y variado, da m ltiples posi ilidades para 

a ordar un concepto, en este caso la m sica  ómo suena un vino crianza o 
uno joven  on distintos los acordes ue acompa an un vino lanco o a un 
espumoso  ern ndez,  ara lograr correspondencia en algo nuevo como 
es el caso de la m sica  vino, es necesario hacer alianzas entre disciplinas para 
poder crear un resultado consistente y congruente  

a er ino es n pro eso astante si ilar al de la rea i n ar s a  y son s s readores los e de pri era ano 
nos e pli an la personalidad  de ada ino  de la ode a  de s  lt ra  y en l a instan ia lo e ieren 

trans i r al ons idor  iranda  
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El artesano hoy d a ene la t ni a  ene el 
poten ial  ene la historia  lo ene todo  o e no 
ene es la e perien ia para trans or ar lo e l ha 

he ho tradi ional ente en al o dis nto  en al o e 
e e a ente p eda darle proye i n  ia ilidad  y 

antener s  a ilia de la anera e ellos esperan

odrigo az, diseñador industrial y docente . de C ile. 
ecuperado de  as ijas del rigo  youtu e.com
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3. Estado del Arte

Antecedentes
Referentes
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Antecedentes

Losing my America de Juanita Muñoz 
(Santa Cruz) + gt2P

om rero de uaso ta generación  
can   ieza progresiva de reducción 

poligonal  o ot  raving  oldeado 
por calor de una plancha  n este proyecto 
se mezcla la tradición artesanal con la 
fa ricación digital  

De Ninhue

uminarias inspiradas en la geogra a del 
lugar ue proviene la artesanía, el valle del 
tata y sus monta as, fusionando el dise o 
con la artesanía tradicional de la zona  

Trenzados de Cutemu de Sofía Hott, 
Rocío Schätzke y trenzadoras

Cinturón hecho con paja de trigo en 
ase a cuelchas trenzadas, ganador del 

reconocimiento de ello de celencia a 
la rtesanía de hile  
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Antecedentes en innovación de productos en 
paja de trigo, de coautoría entre diseñadores 
y artesanos. 



Made in Mimbre por The Andes House

arca de productos de iluminación 
en mim re, fusionando el dise o y la 
iluminación, con fi ras naturales y el 
tra ajo tradicional de los artesanos en 
mim re

Luminous de Jane Knitted

uminarias hechas artesanalmente a partir 
lana merino en o nghamshire, te idas 
en tonos azules refiri ndose a la los 
colores del Mediterráneo.

Egg of Columbus de Valentina Carretta 
para Seletti

uminarias hechas a partir de cartón 
reciclado prensado como el de las cajas de 
huevo, variando tama os, proporciones, 
di metros y curvaturas  
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Antecedentes producción de luminarias 
s stenta les y artesanales en dis ntos 
materiales.



Referentes

The idea of a tree de Mischer 
Traxler

Máquina que funciona con energía 
solar para fa ricar o jetos a partir de 
datos o tenidos de la intensidad del 
sol y un proceso mec nico seg n las 
condiciones solares durante el día de 
producción  a intensidad de luz solar 
incide en el tono del color y la densidad 
de capas  y las horas e puestas al sol 
en la longitud del o jeto  eferente al 
transformar un o jeto en ase a datos 
o tenidos de la naturaleza

Faceture de Phil Cuttance

uina ue permite hacer o jetos 
de resina a trav s de un molde creado 
manualmente a partir de una l mina 
con pliegues triangulares. Tras colocar 
el molde en la estructura, se vierte 
el lí uido para modelar simulando el 
proceso industrial del roto moldeo de 
forma an loga, resultando un o jeto 
de una pieza, geom trico y nico  

eferente de transformación mec nica 
an loga de un o jeto  

Mapuguaquén de Pablo Ocqueteau 
& Philine von Düszeln

onido de la ierra  ltavoz de 
arcilla inspirado en tinajas de arro 
tradicionales chilenas  ste com ina 
alfarería ancestral con alta tecnología 
de audio inal m rica aprovechando 
las cualidades y propiedades de los 
materiales no les como la tierra, 
madera, cuero y lana  eferente de 
nueva funcionalidad seg n cualidades 
del material e inclusión de uso 
tecnológico.
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Totomoxtle de Fernando Laposse

aterial de revestimiento y 
mar uetería a partir de hojas de 
maíz, aprovechando el colorido y 
te tura natural  l proyecto est  
creando empleo local asado en esta 
nueva aventura para asegurar ue los 
agricultores puedan seguir plantando 
sus variedades tradicionales  aposse, 

 eferente en la utilización 
de una materia prima ue se deja de 
producir, y el valor de una paleta de 
colores naturales, y vetas de la fi ra 
como recurso est tico

Chilote Shoes de Francisca & Stiven 
Kerestegian

apatillas indoor de lana de oveja y 
piel de salmón reciclada, hechas por 
artesanos de la atagonia, incluyen un 
código QR al grupo artesanal que creó 
su par nico, mostrando su u icación 
geogr fica y tam i n un it para 
reparar  u venta es principalmente 
en países nórdicos, y da tra ajo a 
artesanas manteniendo su oficio  

eferente en sustenta ilidad, comercio 
justo y agregar valor a un producto 
fuera de su conte to  

Nuna de Ignacia Murtagh

lfom ras tejidas por artesanos 
peruanos en lana de llama y baby
alpaca, inspiradas en el desierto 

orido y otros paisajes del norte de 
hile  os colores se asan en los 

tonos de la oración, proponiendo 
formas org nicas ue aluden al vasto 
paisaje  eferente en carga de valor 
y significado del o jeto, por medio 
del relato que propone aludiendo al 
paisaje propio de una zona por medio 
del uso del color, forma y materiales 
del entorno y paisaje cultural
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osotros t i os la oport nidad de ono er el 
a po en e el rit o de la ida es s per dis nto  la 
anera de o ser ar el paisaje es dis nta  pero eso se 

ha perdido  por e i i os s ap rados  enton es 
el o e peri entas la o ser a i n de los pro esos  

es dis nto  El poder tener e po para er o 
na epa y el tron o an re iendo  y o i pa ta 
el s elo en el pro eso  eso es tener e po   eso  

independiente de e sea on el ino  on la a idez 
de la erra  on dis ntas osas  eso si ni a ol er 
a res atar desde n l ar onte por neo el ndo 

r ral  y eso yo reo e es n aporte

Claudia urtado, directora rtesan as C ile.
Comunicación personal, 2019.
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4. Formulación 

Oportunidad de diseño
LAP
Formulación
Contexto de implementación
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Oportunidad de diseño

Drivers

1. Cam io generacional  
Las nuevas generaciones se alejan de la cultura huasa y rural valorando menos 
sus elementos, e istiendo una migración de esta generación hacia las zonas 
ur anas  l chupallero vidio arra , es tajante con la falta de inter s en 
los jóvenes como sus hijos, uienes optaron por una profesión sin seguir sus 
pasos  omo se o serva en gr fico dad de los artesanos irena , el  
de los artesanos tiene m s de  a os

2. lo alización  
a glo alización ha permitido ue en las zonas rurales tanto el ujo de 

información, tendencias y productos sea mayor  oy en día muchas personas 
ue tra aja an con chupalla usan jockey u otros som reros ue cumplen 

una función similar  or otro lado, tam i n ha e puesto a algunos productos 
aut nticos a ser copiados industrialmente en otros países como hina, y son 
vendidos mas aratos, llegando a m s lugares, lo ue dificulta la competencia

. s ueda de lo nico y aut ntico

eg n las entrevistas ue se realizaron, las personas est n dispuestas a comprar 
artesanías de e celencia, pero creen ue es di cil encontrarlas  a uena 
artesanía es muy di cil de encontrar  l encuentro entre factura, materialidad 
y dise o en muy escaso  cuenta agdalena  a os  or otro lado, la 
diversificación de productos con cuelcha es restringida, limit ndose a gen ricos 
canastos, individuales y accesorios femeninos, con mucha competencia 
industrial arata ue hace perder la perspectiva de las horas invertidas en su 
manufactura, y no se luce su car cter artesanal  

. roducto en conte to pierde alor  
a mayoría de los artesanos suelen vender en sus casas, ferias, y en algunas 

e posiciones  omo sostiene arra , las personas del campo compran 
menos chupallas y los dem s productos se repiten entre los artesanos de la 
zona  l sacar de conte to estos o jetos, se vuelven ienes m s e óticos, 
menos souvenir y m s valorados llegando a un p lico m s amplio y ur ano 

eyton, 

. oca e plotación del paisaje cultural  
a chupalla es el nico elemento en paja representativo de las zonas rurales 
ue la producen  los dem s o jetos gen ricos no representan elementos del 

paisaje, la cultura e identidad, desaprovechando muchos recursos e inspiración  
sí afirma el artista y coleccionista Benjamín ira , me gustan los colores 

naturales y los colores dados con productos vegetales o minerales  os colores 
artificiales tipo neón, como son los ue actualmente se usan, no son muy 
atractivos para ue dialoguen con el paisaje chileno



Patrón de valor:

Brindar una nueva perspectiva al mundo de la artesanía, como las cuelchas de paja, por medio de la 
traducción y parametrización de la información propia de un lugar y su paisaje cultural, creando inspiración 

y significado mediante la interpretación de los datos propios de una identidad, en este caso el vino, por 
medio de una sistematización.

LAP (Laboratorio de Artesanía Paramétrica)

“Yo no le doy más de 10 años a esto. Hay chupalleros que están enfermos y no van a coser más. Somos todos 
ya de edad. No hay artesanos con menos de 40 años” 

(Ovidio Parra, 2018).



LAP
 a oratorio de rtesanía aram trica  son las siglas de un nuevo m todo 

para la renovación de las artesanías tradicionales ue est n en peligro de 
desaparecer, por medio de la parametrización an loga seg n la identidad de su 
territorio  ste m todo de dise o fue implementado en el proyecto aju, una 
línea de luminarias hechas con paja de trigo, en ase a par metros del mundo 
vitivinícola de los territorios en los ue se produce esta artesanía  el alle de 

olchagua  l detectar la oportunidad de dise o, se uscó la manera de plasmar 
en un nuevo o jeto artesanal parte de la identidad de su territorio, llen ndolo 
de un significado nuevo pero a la vez propio de esta zona, respetando la 
artesanía tradicional. 

 medida ue se fue desarrollando aju, se fueron revelando los pasos claves 
para ue este m todo sea eficiente, en este caso, se desarrolló una línea de 
luminarias con tres modelos distintos  ero  fue creado para ser replicado 
en la diversidad y ri uezas ue ofrece hile en recursos, tradiciones y paisaje 
cultural  ara entender este m todo, podemos usar el ejemplo de los tejidos 
te tiles de lana merino ue se realizan en la atagonia hilena, inspir ndose 
en la ant rtica, y sus tipos de hielos  l hielo es acumulación de nieve ue por 
la gravedad se va compactando, a m s viejo el hielo, m s azul es, por ue m s 
peso produjo y m s comprimió la nieve ur n,  e a uí podemos con 
la ayuda de un e perto  e traer par metros y generar escalas, por ejemplo, 
la altura, superficie o color del hielo, ue se correspondan crossmodal y 
formalmente en los tejidos artesanales  

ara entender mejor esta secuencia de ocho pasos, se desglosar  cada paso 
seg n el desarrollo de aju en detalle, en el capítulo  esarrollo del royecto





Formulación

Qué

 a oratorio de rtesanía aram trica  es un programa de sistematización 
param trica para la renovación de artesanía  ediante intervenciones an logas 
morfológicas y crom ticas, en ase a datos cualitativos y cuantitativos de la 
cultura de su territorio, en este caso el mundo vitivinícola y la artesanía en paja 
de trigo, en la línea de luminarias aju

Por qué

a escasa renovación en la oferta de piezas artesanales, en este caso con 
trenzas de paja, relegando su uso mayoritariamente a la cultura rural y la 
fa ricación de artesanías tradicionales, como la chupalla, ha disminuído la 
proliferación, y la consiguiente e pansión a nuevos mercados, afectando así, la 
prolongación de estas t cnicas a nuevas generaciones

Para qué

l rescate, por medio de la traducción crossmodal y param trica de información 
proveniente desde elementos identitarios, como en este caso la cultura 
vitivinícola, hacia nuevos o jetos artesanales con mayor valor sim ólico y 
territorial, para promover la conservación de esta t cnica artesanal en el tiempo 
y ampliar su mercado
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 ermitir la varia ilidad de formas org nicas de la artesanía desde un artefacto 
an logo a trav s de la traducción de par metros cualitativos

 ategorización de diferentes tipologías formales

 raducir componentes de elementos identitarios en datos num ricos ue 
puedan ser par metros de modificación

 n lisis de la representatividad de los elementos identitarios en ase a 
e pertos en el m ito traducido enólogos

 ograr an logamente la replica ilidad de par metros definidos en piezas 
artesanales nicas y diversas

 n lisis del comportamiento de distintas piezas con tratamiento similar

 sociar la información parametrizada con la definición crom tica y formal  

 alidación del resultado de la parametrización y su correspondencia a los 
conceptos.

eneración de un relato y significado acorde a la identidad del territorio donde 
se genera una artesanía, mediante la parametrización y traducción crossmodal 
de datos cuantitativos y cualitativos del paisaje cultural, promoviendo su 
producción y conservación, por medio de un modelo sistematizado de 
innovación

raducir crossmodalmente la identidad territorial del valle de olchagua, a 
trav s de la parametrización del mundo vitivinícola en luminarias artesanales de 
paja de trigo, correlacionadas a cepas de vinos de la zona  

Objetivos específicos

Objetivo general LAP

Objetivo general Laju
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Contexto de implementación

sta metodología de renovación para la artesanía necesita un dise ador o 
e uipo de dise o, ue ajo la metodología descrita se acer ue paso a paso a 
cada caso de estudio  ste sistema se aplica en un territorio específico, con una 
identidad y paisaje cultural, en los ue se encuentra una artesanía tradicional 
inserta, seg n el caso particular de innovación  el territorio, surgen dos 
componentes clave, un e perto del m ito identitario escogido del paisaje 
cultural ue tra aje en el proceso, en e uipo con el rea de dise o  y un 
maestro o grupo de maestros artesanos, ue crean en el proyecto y compartan 
sus conocimientos con el e uipo, sum ndose al proyecto  

n el caso de aju, como se representa en el siguiente es uema, este m todo 
se aplicó en un territorio en particular  luego de analizar la artesanía en 
cuestión y sus procedencias, se encontró un factor com n en sus territorios, 
en este caso el vino, ue a pesar de encontrarse en los tres valles, cada uno 
tiene sus particularidades ue los diferencian  ara el primer caso de estudio 
se escogió el alle de olchagua, por la facilidad de acceso a este y su gran 
patrimonio cultural  ara levantar la información t cnica y algunos recursos 
necesarios para el proyecto, se acudió a la i a anta ita, donde un e uipo de 
enólogos guiaron el proceso y entregaron la materia re uerida  or otro lado 
se identificaron posi les artesanos dispuestos a involucrarse en este proyecto, 
entre ellos se destaca uanita u oz uien tra aja con su marido aime  

lla es la uinta generación de su familia en realizar este oficio, ha ganado 
reconocimientos como el ello de celencia, y fue escogida por su entusiasmo 
en innovar y crear cosas nuevas siendo un gran aporte en e pertiz y creatividad  

Implementación LAP
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aju se implementa tanto dentro de su conte to de nacimiento, como fuera 
de l  sta artesanía nace en a ajuela, pue lo cercano a anta ruz, donde 
hay un frecuente turismo en torno al vino, y por lo mismo se han desarrollado 
restaurantes, hoteles y distintos servicios a partir de esto  stas luminarias 
pueden ser instaladas en distintos espacios y co rar valor por estar en conte to, 
por ejemplo, una tienda de vino o un hotel ue uiere ue su decoración 
transmita la identidad del lugar en ue se encuentra  or otro lado, como 
se e plicó anteriormente, la artesanía sigue siendo predominantemente una 
actividad moldeada en la matriz rural, mientras su mercado cada vez es m s 
ur ano y glo al ra  evival rust, rtesanías de olom ia   , 

, p  aju usca ser un o jeto de deseo tam i n en lo ur ano y 
contempor neo, e uili rar lo tradicional con lo moderno y ue el significado 

ue tiene, lo presente como un o jeto nico y e ótico al e traerlo de su 
h itat natural  descrito anteriormente  or lo tanto se uiere aprovechar el 

turismo ue se da en el valle, agreg ndole valor desde la e periencia turística 
en el conte to rural, pero al la vez alejarlo de ahí para crear un nuevo valor 
en l  ientras m s lejos de la matriz rural se encuentra aju, m s e ótico es, 
puede estar en una tienda en antiago como tam i n llegar en un futuro al 
e tranjero  l siguiente es uema se divide en dos conte tos a los ue se apunta 
para la implementación de estas luminarias, aplica les en el mundo rural y 
contempor neo, en espacios residenciales y de servicios

Implementación Laju



El ino es n prod to e ha la de la erra  de 
n l ar  de la lt ra  de s  ente  reo e la 

ra ia e ene el ino a tra s de todos los a os 
de historia e ene  es e di erentes lt ras y 
enera iones han ido entendiendo o di erentes 
l ares  zonas del ndo no solo a  en hile  
en el ndo entero  an ostrando a tra s del 
ino s s tradi iones lt rales  de ente  de a ilia  

e ir ense ando o los olores  las ariedades  
las te t ras de los inos  nos an ha lando de 
di erentes l ares y nos lle an a iajar a tra s 

de na opa de ino  de n l ido e iaja on 
nosotros

Se asti n a , enólogo iña Santa ita. 
Comunicación personal 2019.
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5. Desarrollo del proyecto

Tendencias
Usuario y bases
Metodología LAP 
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Tendencias

La artesanía como nuevo Lujo 

l tra ajo artesanal ien hecho, actualmente se transforma en un gran valor 
agregado de e clusividad, característica ue se perdió en los a os  con el 
boom de la fa ricación industrial  n producto hecho a mano, o de manera 
artesanal, es sinónimo de calidad y adem s conlleva un sentido emocional 
del cual los productos industrializados carecen  traschnoy,  a 
manufactura manual, tal y como se hacía en el pasado, est  completamente 
en alza  os mue les y o jetos son piezas con alma, ela oradas con detalle y 
dedicación odríguez,  he roduct ulture  es una plataforma 

ue vende y re ne el dise o local manual chileno  la línea de luminarias 
Lumen , son un fiel ejemplo del uevo ujo actual, en donde el tiempo y la 
dedicación ue contiene cada producto hacen de este un o jeto invalua le  

, 

Consumo responsable

l uso de materiales sosteni les, como las fi ras naturales, el papel de arroz o 
la cer mica se impondr n  Bosch,  l comercio justo y el consumo tico, 
sosteni le y responsa le son un resultado de la so re e plotación de personas 
y recursos de nuestro planeta para la producción masiva, el fenómeno de 
glo alización y la producción e cesiva de o jetos  a necesidad de las 
empresas por adoptar un desarrollo sosteni le y pr cticas comerciales ticas, 
com inada con la p rdida continua de t cnicas artesanales tradicionales, 
posiciona potencialmente a las artesanías glo ales como el nuevo lujo  

traschnoy,  n ejemplo es la Lámpara 70 WS Vino Natural de Paula 
orrales , ue reutiliza el corcho de vinos desechado en hile para generar 

este material

Curvas y formas orgánicas

nte lo simple y la sumisión a la línea recta, vuelve la tendencia por las curvas 
y líneas redondeadas, tanto en o jetos como en mo iliario  n ejemplo son las 
piezas inspiradas en los a os , como la mítica silla Peacock , donde vivió su 
segunda poca dorada, y hoy vuelve a ser tendencia Bosch, 
as terminaciones redondeadas son una tendencia perfecta para espacios 

reducidos arcía,  as im genes demuestran esto con sus formas 
org nicas y redondas, como la imagen , con su alfom ra y canasto  

Fibras naturales (lámparas, canastos, alfombras , muebles). 

as fi ras vegetales est n cada vez m s presentes en las casas haci ndolas 
m s frescas y acogedoras,  nos recuerda al e otismo de algunos lugares 
donde tradicionalmente forman parte de la decoración de los hogares  

odríguez,  stas se adaptan a cual uier estilo y son f ciles de 
com inar, proporcionan e uili rio en est ticas afines como una decoración 
r stica o a adiendo contraste y calidez a un am iente moderno o industrial  
i íd

“Así se ha ido complejizando, entonces ya no es cómo el diseño aporta, sino que cómo el diseño necesita de la 
artesanía en un contexto de producción donde los parámetros de la calidad y la industria han cambiado, y ahora 

son la producción lenta, el consumo responsable, la sustentabilidad y el lujo asociado a esto” (Velasco, 2019).

Portada Revista Viviends y Decoración.
“Inspiración Botánica”
10 de agosto de 2019. 

Publicación en Instagram de la exclusiva 
concept store francesa Le Maison Pernoise 
el día 13 de Agosto de 2019. 
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Usuario y bases
a determinación del usuario se hizo a partir del estudio de tendencias, 

los perfiles de las personas ue compran artesanía, y entrevistas a otros 
dise adores ue venden productos similares  nri ue omero de lanas, 
co fundador de  amp junto a lvaro atal n, nos e plica uienes son sus 
principales usuarios:

 amp son luminarias ue reutilizan otellas pl sticas como sustento de 
diversas cesterías propias de distintos lugares para generar las pantallas, en 

hile han desarrollado el proyecto con mim re de him arongo y ocha de 
la raucanía  ste proyecto espa ol es un uen antecedente, ya ue crean 
luminarias a partir de tradiciones cesteras, mediante un dise o social, en una 
propuesta ue le agrega valor a la artesanía, generando un producto e clusivo 
y de valor precios referenciales    aju tam i n apunta 
posicionarse como un producto e ótico y de lujo, con precios e uivalentes 
a una chupalla fina , pero con un tra ajo por parte 
del artesano e uivalente al de una chupalla semi fina    
agreg ndole valor con la propuesta  ara esto, aju vendería en tiendas, y a un 

 alto, medio alto, y o e tranjeros ,  de los consumidores en tienda

na vez claro el perfil de los usuarios, se entrevistaron  personas entre  
y  a os, para entender u  uscan en una artesanía y por u  la compran  
as respuestas lanzaron cinco conceptos ue se repitieron en la mayoría de las 

entrevistas, con un orden de relevancia  stos cinco conceptos ser n las ases 
ue , por lo tanto aju, de e cumplir en todos sus proyectos  a calidad de 

un oficio manual fino es lo principal ue uscan en una artesanía de e celencia, 
seguido por la e clusividad de la pieza, es decir ue su tra ajo artesanal se haga 
notar haciendo cada pieza nica  am i n es muy importante un dise o est tico 
y e uili rado, estando a iertos a la innovación y dise o contempor neo  aloran 
los materiales no les, naturales y de calidad ue sean acordes a la t cnica 
artesanal tradicional, para ue conversen con el paisaje cultural   por ltimo, se 

usca en el o jeto una carga valórica, el alma del o jeto, ya sea por la historia 
del artesano, la tradición ue carga, o recuerdos de un viaje o lugar específico  
eg n el  onsejo acional de la ultura y las rtes , los ar culos para 

el hogar y decoración lideran en categoría de productos entre los ganadores 
del ello de celencia con un ,  y postulantes con un , , y acorde a 
los datos o tenidos a partir de las entrevistas,  de los entrevistados prefieren 
invertir en comprar artesanías tanto decorativas como funcionales para el hogar

Se entrevistaron 15 personas que calzan con 
el per l del s ario  y se re elaron las  ases 

e ellos onsideran as i portantes para 
e na artesan a sea ena y de e elen ia

Bases definidas por usuario: entrevista a 15 personas del perfil 

ay si a ente dos pos de s arios  los residen iales y los espa ios ontra t hoteles  resta rantes  ien 
o pra n estras l inarias para so residen ial ha it al ente nos ha ono ido a tra s de prensa  o a a o a o 
al na eria  y se ena ora del proye to e hay detr s  En erdad o pra el proye to  no el prod to  ien nos 
o pra para ontra t ha it al ente es por s eren ia del ar ite to y es por la est a de las l inarias  s an 

al o olorido y e sea oherente on el te a de s  proye to olo ia  tropi al  ri a  et

Figura 10. Espacio de comercialización de 
la artesanía según focalización (elaboración 
personal en ase estad s as   
GSE: grupo socioeconómico.



a ena artesan a es y di il de en ontrar  El en entro entre a t ra  
aterialidad y dise o es y es aso  a dalena  dise adora

Es y di il en ontrar artesan a na de alidad  eneral ente lo e se en entra 
es artesan a he ha espe ial ente para el t rista de so enir  o er ial  sin sen do 
de tradi i n he ha de or a e ni a  de ateriales sint os prod iendo n 
o jeto erto  sin al a ni des no  ai ndo  ar ite to

as ersiones y aria iones de la o ras de si a  de arte y en la artesan a e 
stan por e detr s hay e plora i n  rea idad y na post ra personal  e 

interesa er donde est  el iro  y nto se p ede ariar sin a iar la esen ia  
r ara  si lo a

 i se inno a a par r de al o  el o  ser a i portante  i se pierde el al a de la 
on e i n  el por  de la prod i n y el o des idando la an a t ra  

son osas i portantes para e nal ente res lten al o ar ni o y ello  arolina  
era ista  

e sta la artesan a na e se p eda sar en enos dise os  o prar a n 
o jeto artesanal de dise o por n alor alto  ya e es arte  atri ia  d e a de asa

e stan las osas he has a ano  e da la i presi n e an a d rar s y e 
traen re erdos ta i n de d nde los o pr  eresa  in eniera o er ial

re ero los olores nat rales y los olores dados on prod tos e etales o 
inerales  os olores ar iales po ne n  o o son los e a t al ente se 

san  no son y atra os para e dialo en on el paisaje hileno  enja n  
ar sta

ada na de estas osas  sie pre son ni as  se prod en na a na  por lo tanto  
no solo est  la elleza en si de la osa  sino el al a del artesano e la hizo  eso es 
lindo  por e no al irarla  n n a es i al al d a anterior  ris na  d e a de asa

Perfiles de usuario

Citas entrevista a usuarios



Metodología LAP

e realizó un levantamiento etnogr fico en visitas a terreno, en un recorrido 
por lugares característicos por su artesanía en paja  hill n, inhue, anta ruz 
y a ajuela  n este recorrido se visitaron  artesanos, uienes ense aron 
su tra ajo, los productos ue ofrecían y los precios ue maneja an  a gran 
mayoría tra aja desde sus casas y tienen ahí sus productos e hi idos, los cuales 
entregan a tiendas artesanales o muestran en ferias  inco de los artesanos 
nos invitaron a ingresar a su taller, tres en inhue y dos en anta ruz  e 
comprendió el proceso de producción de estas artesanías, descrito en detalle 
en el capítulo l jeto , y las diferencias de la manufactura seg n la zona  or 
ejemplo, las m uinas con las ue cosen, siendo las de inhue el modelo nita  

ue llego en los a os  a hile, y en anta ruz unas m s modernas, donde 
tam i n tra ajan la paja teatina  e realizó un catastro de los tipos de cuelcha 

ue e isten  estas varían seg n el grosor de la paja trenzada, y se clasifica en 
 cali res, ue van del no al y r eso  am i n e isten distintos tipos de 

puntos para trenzar, ue varían según el n mero de pajas ue se usan  pueden 
hacerse desde  pajas hasta , las mas ancianas recuerdan puntos con 

Taller Gregorio Larenas y Lidia Muñoz. Taller Ismael Palma y Marcela Espinoza. Taller Filomena Vergara.

Ilustración 5 calibres de paja trenzada, 
elaboración personal. 

l stra i n p ntos de trenzado on dis ntos 
números de paja, elaboración personal. 



e realizó un an lisis de elementos identitarios del territorio mediante revisión 
de literatura tanto de artesanía, de los valles y de dise o de territorio  dem s 
se hace un catastro de elementos propios de las zonas como cultura, clima, 
paisaje natural, geogra a, po lación y actividad económica, as ndose en 
las metodologías  istema de nnovación asada en la ed de alor  
y  ollenhauer  ormaz al,  aralelamente, se realizaron 
prue as de tintura de la paja con distintos elementos naturales de los territorios 
rosa mos ueta, ar ndanos, zarzamora, oldo, cedrón, ma ui y vino tinto , 
con distintos tipos de mordientes, pro ando su solidez a la luz del sol  os 
mordientes m s apropiados en cuanto a fijación del color, respetando el color 
natural del tinte, fueron el vinagre y la sal  l vino fue la sustancia ue ti ó 
mas r pido las pajas, y adem s es un elemento cultural muy fuerte del valle, y 
una actividad económica importante   partir de esto se escogió tra ajar en el 

alle de olchagua por su cercanía y gran desarrollo del mundo vitivinícola  e 
realizaron  e perimentos con muestras redondas y planas de cosido en espiral 
de cuelchas  ela oradas por artesanos  l primero para conocer la e i ilidad 
del material y fijación de la forma, otro para el te ido en degrad s, y luego se 
realiza una apro imación a la parametrización mediante la construcción de un 

astidor ue permite la variación de las formas  or ltimo, se decidió tra ajar 
con orujo en lugar de vino, ya ue no impregna el olor y es m s sustenta le al 
ser un desecho del proceso del vino  ara eso se hicieron prue as de te ido 

ue demostraron la fijación del color con respecto al vino, y se testearon dos 
m todos de almacenamiento, ya ue solo se consigue en poca de vendimia  a 
primera es congelar el agua hervida con orujo, y la segunda, deshidratar el orujo  



e as n a  y eresita alle son el 
e ipo de en lo os en ar ados de desarrollar 
los inos desde edalla eal ran eser a 
ha ia el asa eal  

Taller de Juanita Muñoz en Santa Cruz. Ella 
entregó toda la experiencia y conocimiento 
a er a de esta artesan a  y es ar e de ran 
parte de la pieza producida. 

olchagua es un valle vitivinícola, lo ue forma parte de sus costum res, cultura,  
gente y paisajes  e la identidad territorial se rescata el mundo del vino, ue 
marca el car cter de estos valles donde crece la vid y el trigo  ara esto se utiliza 
orujo  uva desechada luego de la fa ricación del vino  s necesario tra ajar con 
e pertos del rea del territorio, en este caso enólogos con conocimiento en la 
zona  e creó una alianza estrat gica con la i a anta ita, uienes apoyaron 
este proyecto con la cola oración de sus enólogos en cuanto a conocimiento 
t cnico, y la donación de orujo de las vi as de olchagua para las prue as de 
te ido, almacenamiento y ela oración del producto final  ara aju se tra aja en 
conjunto con uanita u oz y su marido aime u oz  llos se han dedicado 
toda su vida a esta artesanía, y adem s de tener un oficio prolijo y muchas 
ha ilidades, son muy entusiastas a la hora de innovar y apoyar proyectos ue 
ayuden a mantener vivo este oficio y motivar a las generaciones mas jóvenes a 
aprenderlo  urante el proceso, desarrollaron muestras y distintos prototipos 
hasta llegar a la propuesta final  llos contin an haciendo la misma t cnica 
tradicional ue emplean para ela orar una clocha  nom re ue reci e la 
chupalla antes de ser hormada y encolada  pero con medidas específicas seg n 
cada modelo de luminaria  



El equipo de enólogos sugirió tra ajar con tres cepas propias del alle de 
olchagua  armenere, yrah y a ernet auvignon  os vinos se diferencian 

unos de otros por muchas cualidades y varia les, como por ejemplo el tiempo 
de guarda o el aroma  e definen  par metros a partir de las cualidades del 
vino, dos de la cepa la acidez y el tanino , y dos de la parra la edad y el suelo  

stos se definieron con ayuda de los enólogos, con uienes se ela oraron las 
escalas de cada uno de ellos  ada cualidad del vino se descri e utilizando un 
lenguaje evocativo  pala ras propias de otros sentidos  para poder e plicar las 

sensaciones de un vino en oca, por ejemplo  un vino plano, delgado, nervioso 
o vertical, esto se denomina correspondencia crossmodal



ara la conversión de los conceptos a la parametrización formal y crom tica, 
se utilizó el lenguaje evocativo  con el ue se descri en los m itos t cnicos 
escogidos  sta correspondencia crossmodal ue se aplica en el mundo del vino 
para descri ir sus características, tam i n se aplicar  en la parametrización  
a acidez afectar  la altura de la copa de la clocha  si es aja la altura tam i n 
ajar , correspondiendo a un vino plano , por el contrario, esta aumentar  y sera 
filoso  l tanino se traduce en el grosor de esta copa, mientas menos tanino, 

m s delgada ser  y, a mayor tanino m s cuerpo, por lo tanto es m s ancha  a 
edad de la parra modifica la curvatura del ala, mientras m s joven y nervioso, m s 
curvas tiene  ste m ito se divide en cuatro rangos etarios  joven, medio, adulto 
y viejo, generando cuatro tipos de curvas  cuatro curvaturas, tres, dos y circular, 
respectivamente  or ltimo, la localización crom tica depender  del suelo en el 

ue est  plantada la parra, si es una ladera, el vino es m s vertical y se te ir  la 
parte superior de la pantalla, al contrario, si es de pie de monte, se te ir  la parte 
de a ajo aludiendo a la horizontalidad del vino  



Baja acidez
Bajo tanino
Viejo
Ladera

Alta acidez
Medio tanino
Joven
Ladera

Media acidez
Alto tanino
Adulto
Plano

ara definir cuanto es el universo necesario para testear, se asó en el entro 
de sa ilidad orteamericano, por a o  ielsen  os mejores resultados 
provienen de pro ar no m s de  usuarios y ejecutar tantas prue as pe ue as 
como pueda permitirse , gaste este presupuesto en  estudios con  usuarios 
cada uno  ielsen,  n este caso no es usa ilidad, sino la apropiación de 
un concepto, es por eso ue se reclutaron  personas pertinentes al caso   
dise adoras,  clientas de artesanía,  sicólogas,  ar uitectos,  enólogos y  
personas muy lejanas al proyecto  ste testeo se realizó en cuatro etapas con 

 personas cada una  n cada etapa se corregían los errores y confusiones para 
llegar al resultado m s óptimo al ltimo testeo, donde participaron las personas 
m s ajenas al proyecto y los enólogos, como prue a final  l propósito de esto 
es lograr la adaptación de ciertos conceptos para que los juegos de lenguaje 
propios del enólogo sean propios de todos nosotros. 

nstrumento de validación  ilustración de tipologías de luminarias con 
variaciones, y en el costado derecho conceptos descriptivos del mundo del vino 
crossmodalidad concepto forma , ue de en ser relacionados correctamente  
l hacer las primeras prue as, se nota disociación de conceptos con las formas, 

por lo ue se realizaron algunos cam ios de conceptos como liviano  por 
delgado , y se identifica la categoría m s confusa, filoso , sin realizar cam ios, 

ya ue es la m s apropiada de las ue se usan para descri ir la acidez  sí se 
comenzó a realizar un tra ajo no solo de crossmodalidad formal, sino ue de 
un consenso sem ntico, generando infogra a para el folleto de cada luminaria, 
y ue cada consumidor sea capaz de entender la traducción ue propone 
el producto  l testeo completo se encuentra en el capítulo de ane os, y a 
continuación se muestra la ltima prue a de este, donde el usuario de e ser 
capaz de asociar los conceptos t cnicos del vino con las variaciones formales 
y crom ticas de las luminarias, dando cuenta así de la comprensión de los 
conceptos crossmodales aplicados  



n el caso de aju, son tres los pasos de parametrización  el primero es hecho 
por la artesana, uien realiza una clocha dimensionada seg n el tanino y la 
acidez de la cepa con ue se te ir , es decir, se manda a hacer un armenere, 
yrah y  auvignon  uego estas clochas son transformadas a una pantalla 

cónica con agua caliente, para pasar al segundo paso, la intervención crom tica  
sta representa el suelo de la parra, para esto son necesarias dos ollas, una 

para te ir vertical es decir de ladera  y otra m s grande o paellera  para te ir 
horizontal pie de monte  ara terminar, a m s joven la parra, m s nervioso 
el vino, por lo tanto m s curvas tiene la pantalla  ara esto, se construyeron 
tres estructuras, para generar las curvaturas  con cuatro puntas para la parra 
m s joven, tres para la media y dos la adulta  a parra vieja genera un vino 
e uili rado, por lo ue no necesita generar curvatura y permanece redonda  

ara mantener la forma y rigidizar el tejido, se encola con laca para madera y 
diluyente a la piro ilina  



e desarrollaron los folletos ue vendrían con cada luminaria, y se le mostraron 
a  personas ue no conocían el proyecto, realizando cam ios de redacción 
para ue uede m s claro en las partes ue causaron mas confusión  uego, 
se valida ue la traducción en la luminaria de los conceptos elegidos para ser 
parametrizados, sea correspondida  ara esto se testearon  personas, dentro 
de estas una enóloga del e uipo ue cola oró con el proyecto, una dise adora, 
y tres personas ue encajen en el perfil de usuario  e les presentaron las 
luminarias y los folletos correspondientes para ue las personas identificaran a 

u  luminaria representa a cada uno, donde todas los participantes acertaron  
or ltimo, se compararon las ilustraciones de cómo se pensa a ue uedarían 

las luminarias parametrizadas, con las luminarias reales, consiguiendo los 
resultados esperados. 



“Cuando catamos un vino, usamos un lenguaje 
espe ial para e presar ejor lo e sen os 
en el olfato, tacto y gusto. Este se aleja de los 
términos técnicos de un vino, y para describir 

estas sensa iones se sa n len aje e o a o  
on pala ras propias de otros sen dos  o o por 
eje plo spero  li iano  o an loso  pala ras 
que no necesariamente corresponden a un sabor 

ni a la dimensión de un líquido. Este vocabulario es 
común entre las personas que catan el vino, y así 

pode os entendernos y e presar ejor los sen dos 
que puede despertar una misma copa de vino para 

dis ntas personas  

Teresita Ovalle, enóloga Viña Santa Rita. 
Comunicación personal 2019.
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Producto final

Laju Nº1

Pantalla elaborada en base a acidez muy baja   Pantalla elaborada en base a acidez muy baja   Pantalla elaborada en base a acidez muy baja   
-plano- (3 cm), tanino bajo -delgado- (8 cm), -plano- (3 cm), tanino bajo -delgado- (8 cm), -plano- (3 cm), tanino bajo -delgado- (8 cm), 
parra vieja -equilibrado- (circular), y suelo en parra vieja -equilibrado- (circular), y suelo en parra vieja -equilibrado- (circular), y suelo en 
ladera er al

Laju Nº2

Pantalla elaborada en base a acidez baja Pantalla elaborada en base a acidez baja Pantalla elaborada en base a acidez baja 
-plano- (4 cm), tanino muy alto -con cuerpo- -plano- (4 cm), tanino muy alto -con cuerpo- -plano- (4 cm), tanino muy alto -con cuerpo- 
(12 cm), parra adulta -semi equilibrada- (dos (12 cm), parra adulta -semi equilibrada- (dos (12 cm), parra adulta -semi equilibrada- (dos 
curvas), y suelo en pie de monte -horizontal-.curvas), y suelo en pie de monte -horizontal-.curvas), y suelo en pie de monte -horizontal-.

Laju Nº3

Pantalla elaborada en base a acidez media Pantalla elaborada en base a acidez media 
alta loso    tanino edio alto on alta loso    tanino edio alto on 

erpo     parra edia se i ner iosa  erpo     parra edia se i ner iosa  
tres r as   y s elo en ladera er altres r as   y s elo en ladera er al
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Planimetrías y materiales

as pantallas de estas luminarias son ela oradas con trenzas semi finas de 
paja de trigo, cosidas en espiral y te ida con orujo de vino  ada aju es nica 
de ido a su manufactura artesanal, pero son hechas en ase a una clocha 
con medidas estandarizadas seg n la cepa  a copa varía seg n la acidez y el 
tanino, el di metro completo es de  cm, y tiene un orificio en el centro de un 
cen metro, para la electrificación  ara esto se utiliza un ca le redondo de  cm 
de di metro, y  cm de largo, em arrilado con rafia color natural, hasta los  
cm, ue es la zona visi le  ste es insertado en un so uete donde se enrosca 
una ampolleta ed de  a s, ue no se calienta y aporta una luz c lida y 
tenue  l so uete es cu ierto por un cu re so uete cilíndrico de fierro pulido y 

arnizado, de  cm por ,  cm de altura, en el cual se inserta una placa de  
gramos, para darle peso a la luminaria  ara instalarla se utiliza un alda uín 
de fierro pulido y arnizado, de  cm de di metro por ,  cm de alto, ue se 
acopla con roscalatas al techo  a instalación recomendada es dejar alrededor 
de  cm de espacio entre una mesa y la pantalla z uierdo, , uedando 
esta a una altura de ,  mt, suponiendo una altura de la mesa de  cm  n 

ase a estas medidas se em arrilan  cm del ca le, considerando una altura 
supuesta de ,  mt  l ca le puede adaptarse en caso de ue se necesiten 
medidas distintas  aju tam i n puede hacerse con medidas especiales en casos 
e cepcionales, como proyectos con espacios muy amplios o techos m s altos, 
aumentando el di metro de la pantalla o el largo del ca le em arrilado  
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Elevación Laju:

Planta Laju:

oto ra a en planta oto ra a en planta 
Laju:

Laju Nº 1Laju Nº 1 Laju Nº 2Laju Nº 2 Laju Nº 3Laju Nº 3

Planta clochas:



iero ha er al o e o e a los ni os no solo 
a ender el so rero  sino e ta i n endan 
otras osas e les enere in resos  los ni os ya 
on la h palla no se iden an  ahora en otros 

so reros  el jo ey e es s e on i o  a no 
les o a ha er h pallas  pero s  sando la is a 
t ni a  el is o trenzado  podr a os ha er osas 
n e as para e esto no se pierda  na reno a i n 

on dise o es n aporte  n n a as a perder la 
t ni a  el trenzado tradi ional  y lo he ho a ano

Juanita Muñoz, artesana en paja de trigo y teatina. 
Comunicación personal 2019, Santa Cruz. 
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Juanita Muñoz destaca por su capacidad 
de inno ar y rear osas dis ntas on esta 
artesanía, como por ejemplo Baltazar el rey 
mago, y un ángel de un pesebre elaborado 
on na paja tea na



7. Identidad

ise o r o
a a in

Folleto



aju es una línea de luminarias desarrolladas ajo el programa  a oratorio 
de rtesanía aram trica  ste usca generar un patrón de valor aplica le a 
distintas artesanías inscritas en territorios particulares, aprovechando su paisaje 
cultural y recursos propios de la zona, fusionando la artesanía con el dise o por 
medio de la parametrización an loga  

aju es la primera línea de productos realizada por , ue usca ejemplificar 
con este resultado, la fórmula ue propone el programa, la cual es aplica le a 
otros casos de estudio. 
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Diseño gráfico

Naming y logotipo

 a oratorio rtesanía 
aram trica  es un programa ue 
usca cruzar la artesanía y el dise o,  

fusion ndolos por medio de la 
parametrización de una identidad 
cultural  l nom re usca informar 
acerca del programa, por lo ue se 
acude a una sigla con su descripción 
a ajo, y gr ficamente sugiere una 
unión de las letras capitales, ue 
atraviesan dos círculos ue se cruzan  
el mundo del dise o y la artesanía  

s un programa aplica le a diversos 
territorios y oficios por lo ue trata de 
tener un car cter org nico, elegante 
e inclusivo para poder incorporar 
distintos estilos seg n cada proyecto 

ue nazca a partir de este sistema 
de revalorización e innovación para 
la artesanía respecto a su territorio, 
relato y significado   

aju  proviene de a ajuela  zona 
donde se crean las finas trenzas de 
trigo y nace esta artesanía  s una 
línea de luminarias dise adas a partir 
de ciertos par metros, creando así 
diferentes modelos  no de los 
par metros es la edad de la parra de la 
que se consigue el orujo para teñir la 
paja, y esta la clasificamos en  rangos 
etarios  joven, media, adulta y vieja  
os a os determinan ue un vino sea 

m s nervioso o e uili rado, lo ue en 
aju se re eja en  distintas siluetas 

de planta, mientras m s curvas tiene, 
m s joven es la parra correspondiente  
Para su logo se juega con las 4 siluetas 
logrando un enjam re de líneas con 
el nom re en el centro, creando una 
composición org nica y delicada, 
aludiendo a la parametrización de las 
luminarias  l logo usca ser legi le, 
sencillo para reproducirlo de diversas 
formas, como gra ado o estampado, y 
se usa en lanco para aplicar so re el 
color gris y fotogra as



Paleta cromática Área de seguridad Tipografías

Variaciones logotipo

os  colores son una clasificación 
de los tonos que puede tener un 
vino seg n hello ine l  e utilizan 
en piezas gr ficas como acento 
en detalles, usando el tono ue 
corresponde al de la cepa de cada 
pieza  l negro se utiliza en los 
te tos, y los grises en ciertos casos 
para los logos, fondos y algunos 
formatos de te tos

ipogra a dise ada por rancisco 
lvez, su nom re viene de un ave 

ue ha ita en m rica, tiene un 
car cter muy propio, informal pero 
elegante a la vez  n el caso de , 
la versión may scula se modificó 
eliminando el trac ing y uniendo las 
letras como vectores  ara la ajada 
del logo, se respeta la tipogra a 
original en un tama o m s pe ue o, 
sólo con las primeras letras en 
may scula al igual ue en aju

sta tipogra a se mantendr  para 
futuros logos de pró imos productos  

ipogra a complementaria, liviana 
y legi le, ue se utiliza para te tos, 
sin uitarle protagonismo al logo y 
su tulos  

ariante utilizada para su tulos

ariante utilizada para tulos

Chercan-Fina 

Lato Light

Lato Medium Italic

Lato Italic

C: 24%
M: 76%
Y: 67%
K: 16%

eja

ereza

ar es

rp ra

Violeta

C: 100%
M: 100%
Y: 100%
K: 100%

C: 22%
M: 83%
Y: 48%
K: 12%

C: 58%
M: 48%
Y: 47%
K: 38%

C: 34%
M: 80%
Y: 32%
K: 20%

C: 18%
M: 12%
Y: 14%
K: 0%

C:51%
M: 80%
Y: 29%
K: 15%

C: 64%
M: 82%
Y: 17%
K: 3%

ada luminaria aju tiene una silueta determinada por la edad de la parra de 
la ue se o tuvo la uva, por lo ue se desarrolló un logo específico para cada 
modelo seg n su curvatura  ara esto se uscó destacar la silueta ue coincide 
con cada luminaria, sin perder el car cter del logo de la colección  uego de una 
e ploración se vuelve a lo lineal, recortando lo ue ueda dentro de cada figura  

C: 28%
M: 21%
Y: 22%
K: 3%



Packaging
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n el pac aging se utilizan materiales no les y sustenta les para ser acorde 
a la marca  ada luminaria viene en una olsa para llevar, estas son de crea 
de algodón con una cuerda de yute para amarrar y afirmar  odas las olsas 
tienen una eti ueta con el logo de la línea aju, y en su interior una ase de 
cartón piedra con las variaciones del logotipo correspondiente a cada modelo  

stas ases tienen la forma de la silueta de la pantalla, al igual ue el logotipo, 
para sostener la forma sin generar presión ue pueda da arla  entro de esta 

olsa viene la luminaria con la ampolleta ed, el ca le em arrilado en rafia para 
conectar la corriente, un alda uín y los tornillos para la instalación  

ada luminaria viene con una eti ueta colgando con rafia desde el comienzo 
de la pantalla con el mismo logotipo de su ase, y tam i n contiene un folleto 
impreso en papel sustenta le, ue e plica el proyecto en detalle para lograr 
ense ar so re el vino ue corresponde al orujo de la tinción, y crear un 
consenso conceptual para entender el dise o y el significado la pantalla aju 

ue se ad uirió  dem s tiene un código  para ingresar al nstagram de , 
donde se pu lica constantemente material e información so re el proyecto  

n caso de ser solicitado, ya sea para un regalo, despacho y envíos fuera 
de antiago o hile, se utilizar  una caja de cartón proporcional a cada 
modelo aju, donde se inserta la olsa con la luminaria adentro  e rellena 
con poliestireno e pandido para proteger de golpes, el cual idealmente ser  
sustituido por micelio espuma de hongos  para utilizar materiales sustenta les  
a caja lleva el logo estampado manualmente con tinta o set negra para que sea 

legi le, con el aca ado est tico de un tim re  
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Folleto
15

 c
m

36 cm

Papel couché opaco, 200 gr. Este papel 
pro iene de na es n orestal sosteni le 
(Sello PEFC), y se puede reciclar. 





o reo e es onito pensar o as niendo 
historias  desde el alle al e lo tra aja  por e en 

los alles hay ras o o la paja tea na y la paja del 
tri o  y eso ene n n lo por e est  y re e en 
onj nto on la id  la epa del ino est  al lado de 

donde est  el a po de tri o  on i en  on ersan  
Enton es ha erlos on ersar s desde na anera 
de er las osas  de na sensi ilidad  yo reo e es 

interesante por e le aporta a la artesan a

Estas niendo el ndo del ino on el tri o e 
re e ah  is o  la id y el tri o  ene todo e er  
es onito  y ene e e a ente n relato  Es ien 

so s ado  es o o el ino

Claudia urtado, directora rtesan as C ile. 
Comunicación personal 2019. 
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8. Plan de implementación

Costos
Financiamiento
Modelo de Negocios
Difusión
Proyecciones
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Costos 
os costos se desglosan en la inversión inicial, costos fijos mensuales, y costo 

unitario en ase a una cotización de  productos  l precio de la luminaria 
fue calculado en relación al estudio de la competencia, cuyos precios uct an 
apro imadamente entre  mparas uca  y   amp  y los 
costos de producción de aju  dem s se consideraron los rangos de precios 
de las chupallas finas, las cuales varían entre  y , ya ue aju 
pretende posicionarse como una artesanía fina y de e celencia en paja de trigo, 
como alternativa para uienes no compran chupallas  aju usca un comercio 
justo, por lo ue paga al artesano lo ue cuesta un som rero terminado 
e uivalente en material y tiempo, en lugar de lo ue co ra realmente por la 
mano de o ra de la clocha, ganando  pesos m s por unidad  



Financiamiento

e dise a un modelo de capital rotativo, es decir una donación ue se pide una 
nica vez  ste fondo cu re la inversión inicial, los costos fijos mensuales, y el 

costo de las primeras  unidades producidas, del cual se destinar  el  
a la ela oración de clochas artesanales a trav s de la undación rtesanías 

hile  llos se encargan de darle el tra ajo a una red de artesanos, entregando 
el pedido para terminar de ela orar y comenzar a vender la serie aju  on las 
ganancias de esta primera venta, se repite el proceso anterior seg n la demanda  
estimada y comienza a girar el negocio  

a i a anta ita en el proceso de investigación de este proyecto, aportó con 
el conocimiento de enólogos y el orujo para las prue as y productos finales  

n la siguiente etapa se apela a la responsa ilidad social de la vi a con los 
artesanos de sus valles  ara esto se recurrir  a la rama de suntos orporativos 
y ustenta ilidad, uienes financian este tipo de proyectos   ellos se les ofrece, 
a cam io de una donación, conectar la marca a un producto artesanal y cultural 
de lujo, a partir de un desecho propio, el orujo donado ue hoy usan como 
a ono  dem s se presentar  el proyecto a la undación laro ial, esta fue 
creada en  por icardo laro ald s para investigar, desarrollar y difundir 
la cultura y el arte, y mantener en propiedad y administración un museo a ierto 
al p lico destinado a cumplir con esos fines  useo ndino  sta fundación 
levantó el useo ndino, en alianza con la i a anta ita y la cola oración 
permanente de ristalerías de hile y lecmetal, empresas de icardo laro , 
acogi ndose a la ey de onaciones ulturales  dem s, realiza otras o ras 
de difusión cultural, especialmente en el rea musical, el arte y patrimonio 

useo ndino  e piensa dividir la donación inicial en dos, una parte de la vi a 
adem s de la donación de orujo , y la otra desde la fundación mencionada para 
financiar el primer a o de funcionamiento de aju

e usca crear un círculo perfecto  la fundación y la vi a en su responsa ilidad 
social con un producto asociado a su identidad, rtesanías de hile con el 
fondo le compra a los artesanos la cantidad de piezas necesarias, el artesano 
reci e m s tra ajo y ien remunerado,  hace el proceso ue le da la 
característica particular a ese producto, y se vende con el valor agregado el 
nuevo producto artesanal

ara ue  pueda seguir investigando y generando nuevos productos, se 
postular  a distintos fondos ue se mencionar n m s adelante   



ara evaluar la implementación del proyecto se utilizó la metodología de 
modelo de negocio anvas

Socios clave Actividades clave

Recursos clave

Estructura de costes

perto en el territorio  
 uipo enólogos

roveedor de materia prima
 i a anta ita

Red de artesanos
 rtesanías hile

lataformas e  cola orativas 
e comerce

iendas para la venta

aterias prima
 renzas de paja de trigo
 rujo

ano de o ra e terna
 rtesano e perto calificado
 l ctrico

Capacitación de artesanos
Visitas periódicas a artesanos

onocimiento territorial
arametrización formal y crom tica
ifusión en redes sociales nstagram
istri ución a tiendas de dise o

ogística de despacho y envío

ateriales insumos
ostos de producción y mano de o ra e terna

 rtesano
 l ctrico

ise o luminarias
ise o de material gr fico

nsumos imprenta folleto
Packaging:

 Bolsa de crea
 Bases olsas, en cartón piedra y corte l ser
 ti uetas cartón piedra cortado en l ser

Fotógrafa  
ommunity manager 
u licidad en redes sociales

Traslado
rriendo odega
egistro de marca
gina e  dominio y programación

Modelo de Negocios



Segmentos de clienteRelaciones con clientesPropuesta de valor

Canales de distribución

Fuentes de ingresos

roducto artesanal luminaria  
contempor neo y de calidad  

anfactura manual y pulcra

jeto con carga cultural y significado 
identitario  

st tica ue conversa con el paisaje 
cultural y natural de la zona en ue se 
produce esta artesanía.

ropone t cnicas nuevas de tintura 
como el degrad s

roducto sustenta le y ecológico

omercio justo

edes sociales nstagram

gina e

lataformas e  cola orativas

iendas de decoración y dise o local

utura tienda  rtesanías hile

ostulación a fondos concursa les  y  

ostulación a programas de fundaciones undación laro ial

Venta de productos.

periencia posterior código 

idelización a trav s de alianzas con 
decoradores y ar uitectos  

ersonalización del o jeto seg n 
necesidades ej  l mpara grande para 
un hotel, ca les m s largos para 
do le altura, etc  

om res y mujeres entre  y  
a os, con inter s por la artesanía, el 
mundo del vino, el dise o o la deco
ración. 

ecoradores, dise adores o ar uitec
tos, ue realicen proyectos acordes a 
la tem tica del vino

ecoradores, dise adores o ar uitec
tos, ue realicen proyectos acordes al 
mundo rural y artesanal

ecoradores, dise adores o ar uitec
tos, ue us uen una est tica acorde 
al o jeto para complementar un 
proyecto o espacio específico  



Difusión
l proyecto se difunde en las plataformas de  nstagram y p gina e  

nstagram es la principal vía de difusión, dónde se utilizan pu licaciones, 
historias, mensajería, y un lin  a la e  e centra en la narrativa de los 
proyectos, sus orígenes, procesos productivos, identidad, y en posicionar el 
producto como un o jeto de deseo y e clusivo  e usca crear una comunidad 

ue comparta el inter s por el dise o y el patrimonio  n la p gina e  se 
presenta u  es , aju y se crea un espacio de log , ue e pli ue en 
profundidad los aspectos de aju y futuros proyectos  dem s presenta uienes 
crean los proyecto, y cuenta con un sistema para contactarse a trav s del 
mail  e apunta a vender a trav s de otras p ginas dedicadas al comercio de 
productos de dise o y dise o local, las ue se informar n tanto en nstagram 
como en la e   m as plataformas permiten reci ir un feed ac , an lisis de 
datos y comportamiento de los clientes, lo ue ayuda al futuras decisiones  

Código QR para ingresar a Instagram
@Lap_diseno



a p ina e reada a tra s de na plan lla 
Wix, con el dominio www.lapdiseno.com. 
Busca comunicar lo esencial del proyecto, 
siendo precisa en sus descripciones, como 
podemos ver en la página de inicio. Tiene una 
se i n en el ni io  e estra lo l o en 
Instagram. 

Sección “Laju”. En esta pestaña podemos 
encontrar una descripción general de 
laju, y una galería de fotos que presenta 
cada modelo encendido y apagado, y el 
packaging en el que viene. Abajo como 
sugerencia se señalan las entradas del blog 
que se recomiendan para comprender el 
proyecto en profundidad. 



“Quienes somos”, 
es una sección que 
incorporará artesanos 
a medida que crezca 
el proyecto, tanto en 
Laju como en otras 
artesanías.

“Contáctanos”, 
permite a las personas 
comunicarse para 
resolver preguntas y 
asuntos. Además se 
pueden suscribir, y 
recibir constantemente 
in or a i n y no ias 
de LAP.



“Blog”, esta sección 
presenta en 7 
publicaciones el proceso 
para comprender la 
metodología LAP, aplicada 
al caso de Laju. Mas 
adelante se incorporará 
nueva información acorde 
a los proyectos que se 
desarrollen en el futuro. 



Proyecciones

A corto plazo

A largo plazo

as pró imas decisiones apuntar n a los desa os de corto plazo, ue se 
centran principalmente en el dise o de m s modelos de luminarias tra ajando 
con m s variedades de orujo tanto de la zona de olchagua, ampliando la 
línea aju, como de otros valles generando nuevas líneas, como por ejemplo 

in  en el caso de tra ajar con el alle del tata y artesanos de inhue  or 
otro lado, se uiere crear un modelo de compra personalizado, ue adem s 
de poder comprar luminarias con m s ca le para diferentes alturas, se 
puedan personalizar los di metros de las clochas para proyectos m s grandes 
con espacios amplios solo en casos puntuales , ya ue se de en hacer las 
estructuras proporcionales para su ela oración, en caso de no encajar en las 
e istentes  anta ruz ser  sede oficial de la onferencia undial de urismo 

nológico de , por lo ue en diciem re se pretende e poner la serie aju, 
ya ue uanita u oz es una de los artesanos invitados a mostrar su tra ajo, y 
se aprovechar  para presentar este proyecto ue une el mundo artesanal con el 
tema principal de la conferencia  

e uiere formalizar la lianza con la i a anta ita, para a principios del , 
poder comenzar con la nueva producción previamente dise ada seg n los 
orujos de la temporada, y financiar parte del proyecto suntos orporativos y 
ustenta ilidad  dem s se postular  a la undación laro ial para financiar 

la otra parte del proyecto, y así poder comenzar a funcionar el primer a o  
or ltimo, se de e formalizar la asociación con rtesanías de hile, uienes 

apoyarían el proyecto en cuanto a la organización con la red de artesanos y 
puntos de venta  

ara el  se planea postular con aju, junto a uanita u oz, al ello de 
celencia a la rtesanía de hile 

ste reconocimiento destaca la e celencia de artesanías a nivel nacional, 
de acuerdo a los par metros de la , con el o jetivo de ampliar su 
desarrollo, incentivar la creatividad y promover sus productos, fortaleciendo con 
ello su valor cultural, social y económico  inisterio de las ulturas, las rtes y 
el atrimonio,  

am i n se pretende a rir nuevos casos de estudio, incorporando nuevas 
líneas de productos a partir de distintas artesanías y territorios  ara esto, se 

uscar  financiamiento seg n cada caso y sus potenciales alianzas, adem s de la 
postulación a distintos fondos  

Nin es el nombre de una potencial línea 
de luminarias, creadas bajo los mismos 
parámetros de Laju, pero con artesanos de 
Ninhue y cepas propias del Valle del Itata. 



Puntos de venta

Fondos concursables

aju espera ser vendida en tiendas sicas ue ofrezcan productos de dise o 
nacional, como reado en hile, tiendas de dise o e iluminación, por ejemplo, 
nterdesign, y lugares relacionados al vino como ine shops  dem s, rtesanías 
de hile tiene el proyecto de a rir una nueva tienda en el centro , ue 
apuntar  a la venta artesanías innovadoras y contempor neas  

am i n apunta a la venta online a riendo una sección de compra en la 
p gina e  de ap, y postular a la participación en plataformas enfocadas a 
la venta y difusión para creadores chilenos, sitios e  como creadoenchile cl, 
theproductculture cl, y paginas enfocadas en el dise o, por ejemplo, mil cl  

 ondo acional de esarrollo ultural y las rtes , inisterio de las 
culturas, las artes y el patrimonio

u o jetivo es apoyar el desarrollo de las artes, la difusión de la cultura y la 
conservación del patrimonio cultural de hile  ondart  

l proyecto ap puede postular a las siguientes líneas
 acional, línea de circulación nacional e internacional
 acional, línea de artesanía
 acional, línea de dise o
 egional, creación ar stica

 ervicio de ooperación cnica , corporación dependiente del 
inisterio de conomía, omento y urismo

edicada a apoyar a las micro y pe ue as empresas y a los emprendedores 
del país, para ue se desarrollen y sean fuente de crecimiento para hile y los 
chilenos  ercotec  

l proyecto  puede postular a
 apital emilla mprende egional o acional
 apital eja mprende egional o acional  



as l inarias sie pre enen la a ia de e es n 
o jeto on dos idas  ando est n en endidas se 

trans or an o pleta ente  e i a ino e estas 
l inarias en endidas se er n y di erentes y e el 
de radado de la n i n del or jo edar  espe ta lar 

con la luz”.

Enrique Romero de Llanas, creador de Pulp Lamp y 
co-fundador de Pet Lamp. Comunicación personal 2019.
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9. Conclusiones



l vino es un producto ue ha la de la tierra, de un lugar, de la cultura, de su 
gente  reo ue la gracia ue tiene el vino a trav s de todos los a os de historia 

ue tiene, es ue diferentes culturas y generaciones, han ido entendiendo cómo 
diferentes lugares  zonas del mundo no solo a uí en hile, en el mundo entero  
van mostrando a trav s del vino sus tradiciones culturales, de gente, de familia   

eitero esta cita del enólogo e asti n a , ya ue el mensaje ue comunica 
desde el mundo del vino se aplica de la misma forma en la artesanía, y mucha de 
ella est  desapareciendo  alir del ruido y el ritmo de la ciudad, para insertarse 
en una calma ue conecta y despierta los sentidos, invita a o servar con pausa 
y valorar detalles ue muchas veces no podemos ver  l insertarse en el mundo 
rural, sus sonidos, paisajes y su gente, despertó el inter s de re ejar en este 
proyecto la esencia de estos lugares  os artesanos compartieron conmigo su 
tiempo, sus sa eres, historias de vida y preocupaciones  e a rieron las puertas 
de sus casas, talleres y mentes, en especial uanita y aime u oz, uienes 
confiaron en mi proyecto desde un comienzo, siendo parte fundamental de l  

 pesar de ha erme relacionado con o jetos de este tipo toda mi vida, lo ue 
me incitó a comenzar este proyecto, no ha ía tomado completa conciencia de 
la dedicación, finura del tra ajo y generaciones de conocimiento ue hay detr s 
ellos y hoy peligra  hora miro de otra manera, veo en la artesanía un verdadero 
lujo ue tal vez no sa e lucirse para ue todos lo vean, veo la necesidad de 
generar un consumo responsa le y consciente para apoyar a artesanos y 
dise adores ue han elegido dedicar su tiempo para mantener vivos estos 
oficios, valorando m s ue nunca la calidad, materialidad y los significados

ómo podemos renovar la artesanía  s pertinente hacerlo  on las 
interrogantes ue impulsan este proyecto desde un comienzo, estando 
presentes durante todo su desarrollo  a fina línea ue diferencia una artesanía 
tradicional de un producto hecho a mano, no est  descrita en ning n lugar  

 logra generar un m todo ue permite desarrollar la renovación de estas 
artesanías valoriz ndolas a trav s de su identidad territorial, como es el caso 
de aju  ste es un claro ejemplo de un producto ue logra reinventarse, 
conservar la tradición, y llenarse de un significado cultural  e logra un resultado 
rom ntico en cuanto a la renovación de la artesanía por medio de la inspiración 
de sus elementos identitarios, traducidos en par metros de modificación 
asociados a la forma y color  pero a la vez pr ctico, ya ue se dise an productos 
contempor neos, de uso cotidiano, replica les, nicos y diversos   tiene 
potencial por ue hile tiene el potencial, tiene la diversidad cultural a lo largo 
de su territorio, tiene la ri ueza de lugares y recursos naturales, y tiene todavía 
gente dedicada a la artesanía y dispuestas a renovarla para ue siga e istiendo

s pertinente hacerlo  í es pertinente renovar la artesanía, ya ue est  en 
peligro de e tinción y necesita nuevos aires sin perder su esencia  ómo 
podemos renovarla   es un camino ue logra este desa o, y demuestra ue 
se puede enri uecer una artesanía haci ndola a n m s identitaria, y deja las 
puertas a iertas para ue nuevas metodologías propongan nuevos caminos ue 
ayuden a la salvaguardia de estos oficios  
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Estas luminarias son un ejemplo de lo que 
en iona er an  so re la inno a i n del 
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11. Anexos



Testeo asociación formal a conceptos:

e le realizó la prue a a  personas divididas en  grupos de  ada grupo realizó una prue a similar a esta, ue se fue 
corrigiendo seg n las o servaciones y errores hasta llegar a esta ltima pauta, realizada al ltimo grupo  sta consta de  
ejercicios y una hoja e plicativa  n ase a esto se dise a la información ue aparece en el folleto, para ue las personas 
sean capaces de entender la luminaria ad uirida  
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E uili rado
er ioso

Cuerpo 
elgado

Filoso
Plano

orizontal

 nir la la horizontal de il stra iones 
o ser ar aria i n por r po  on na 
de las a r pa iones de on eptos del 
ostado

2. Escribir la inicial del concepto 
que corresponde a cada ilustración. 
Los conceptos son los anotados 
al costado de cada grupo de 
ilustraciones. 



Plano
Delgado
E uili rado

Filoso
Cuerpo medio

er ioso

Semi plano
Cuerpo
Semi ner ioso

orizontal

3

3. Unir cada ilustración de luminaria 
al grupo de conceptos que mejor la 
describa.

 oja e pli a a  ni n 
de on eptos on aspe tos 
t ni os  or ales y ro os



Carmenere Syrah Cabernet Sauvignon

aja acidez
ajo tanino
iejo

Ladera

Alta acidez
Medio tanino
Jo en
Ladera

Media acidez
Alto tanino
Adulto
Pie de Monte

6

aja acidez
ajo tanino
iejo

Ladera

Alta acidez
Medio tanino
Jo en
Ladera

Media acidez
Alto tanino
Adulto
Pie de Monte

5

3. Unir cada ilustración de luminaria al 
grupo de palabras técnicas que mejor lo 
describa, con ayuda de la hoja número 4.

3. Unir cada ilustración de luminaria al 
grupo de palabras técnicas que mejor lo 
describa, sin ayuda de la hoja número 4.
Esta hoja refleja el aprendizaje y 
entendimiento. 
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Las páginas de esta tesis se 
imprimieron en papel ond de  gr

os te tos fueron compuestos con la 
familia tipogr fica ato

sta edición fue impresa en 
eptiem re de , en antiago, 

Chile




