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1.2 PLANTEAMIENTO GENERAL

Las artesanías son una expresión importante de 
nuestra idenƟ dad cultural y parte de nuestro 
patrimonio nacional. Su ofi cio y técnicas se 
transmiten de generación en generación, en donde 
las materias primas uƟ lizadas son determinadas por 
las caracterísƟ cas del entorno geográfi co en el lugar 
que se ubican.

Es así como en Chile existen varias ciudades, las 
cuales se destacan por sus artesanías, como Pomaire 
por la greda, Pelequén por la piedra rosada, Talagante 
por su cerámica, Chiloé por su artesanía en madera y 
en vellón, y así como varias ciudades del país.

En el caso de la ciudad de Chimbarongo, es conocida 
principalmente por la producción y elaboración de 
artesanías en mimbre, la cual se ha converƟ do en 
una expresión cultural y parte de la idenƟ dad de 
la Comuna. El ofi cio de los artesanos y artesanas 
mimbreros es bien amplio, ya que abarca desde la 
construcción de sus propios talleres, hasta diseñar 
con sus propias manos artesanía que perdura en el 
Ɵ empo.

Por esta razón el valor de la invesƟ gación radica en 
el reconocimiento y valorización de las artesanas y 
artesanos mimbreros, considerando su ofi cio como 
tradición vigente de Chimbarongo.

1.1 MOTIVACIONES

Los principales moƟ vos para realizar esta 
invesƟ gación surgen a parƟ r de dos razones: en 
primer lugar, soy Chimbaronguina, por lo que tengo 
un amor muy especial por mi ciudad, su gente y las 
tradiciones. Su arquitectura siempre me ha llamado 
la atención y a pesar del transcurso histórico, se 
sigue conservando con el Ɵ empo. Por otro lado, 
Chimbarongo es conocido por sus artesanías en 
mimbre, por lo que llamó mi atención el ofi cio de 
los artesanos y artesanas y su relación con la ciudad, 
además de su tradición que se ha mantenido a través 
de generaciones y que perdura hasta el día de hoy.

De este modo, el reconocer y contribuir a mi ciudad a 
través de mis conocimientos aprendidos en la Carrera 
de Arquitectura me llena de alegría, ya que siempre 
me he senƟ do orgullosa del lugar donde vivo.
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La comuna de Chimbarongo, se localiza en la 
zona central de Chile, en la Región del Libertador 
Bernardo O´Higgins. Su acƟ vidad principal es 
la elaboración de artesanías en mimbre1 y la 
agricultura. Es reconocida nacionalmente como “La 
Capital del Mimbre”, debido a que es la artesanía 
caracterísƟ ca de la zona, en donde los artesanos y 
artesanas forman parte de la idenƟ dad local de la 
comuna.
 
La historia del mimbre no sólo está relacionada con 
la artesanía, sino también está marcada por hitos 
relacionados a la urbanización de la ciudad. En sus 
inicios, el culƟ vo del mimbre junto a las artesanías 
surge en el Ex Pueblo de Convento Viejo (actual 
Embalse), ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de 
Chimbarongo. 

Previo al siglo XX, el mimbre no era conocido como 
un material artesanal, sino que se uƟ lizaba como 
una barrera natural o cercos para demarcar los 
terrenos y separar los predios, posteriormente fue 
uƟ lizado y conocido como un material precario para 
la elaboración de los muebles de las viviendas de las 
casas de la zona. Con el pasar de los años, a parƟ r 
de lo mencionado por Gay (1862) citado en Aliaga y 
Schätske (2016) las personas, al notar la ducƟ lidad 
del mimbre comienzan a realizar las primeras 
artesanías en mimbre de la zona, surgiendo así los 
primeros artesanos y artesanas mimbreros2. Es así 
como en la década de 1960 y 1970 (gracias al Fondo 
Nacional de Fomento impulsado por el Estado) surge 
el auge de la artesanía en mimbre.

Sumado a lo anterior, ocurre otro suceso de 
relevancia: Chimbarongo, al ser un pueblo agrícola - 
ganadero y tras la llegada del ferrocarril a principios 
del siglo XX, tuvo un aumento exponencial de su 
población. Tras este crecimiento comunal, surge 
la necesidad de mejorar el sistema y la capacidad 
de regadío de la zona, ante esto la solución fue la 

1 El Mimbre es una fi bra que proviene del Sauce-mimbre o Salix 
Viminalis, que luego es plantado para que se dé la conocida varilla de 
mimbre.
2 Nombre denominado a las personas que realizan el ofi cio de la 
artesanía en mimbre

construcción del Embalse, la cual tras varios estudios 
en la zona se decide construir en el poblado de 
Convento Viejo. Este pueblo estaba emplazado en 
la zona rural, los artesanos y artesanas formaron 
sus talleres en sus viviendas sin la necesidad de 
realizar grandes modifi caciones en sus casas, además 
contaban con las plantaciones de mimbre en un 
mismo terreno aledaño a cada hogar, tal como señala 
Rozas (2015). 

“La gran mayoría de los habitantes de 
Convento Viejo, eran pequeños propietarios, 
sus casas de adobe y tejas de un piso y una 
de las caracterísƟ cas más sobresalientes lo 
consƟ tuían sus correderos (…). Los diferentes 
terrenos de las casas estaban plantados 
diferente agricultura (…) signifi cado del 
autoabastecimiento” (p. 10).

La construcción del Embalse afectó a quienes 
habitaban el pueblo de Convento Viejo, debido a 
la expropiación de terrenos, por lo que debieron 
ser reubicados en otros sectores de la Comuna de 
Chimbarongo. 

Al trasladarse los artesanos y artesanas a la ciudad 
de Chimbarongo, cambia la Ɵ pología de vivienda y el 
Ɵ po de suelo en donde viven: se produce un cambio 
en sus viviendas y terrenos, en donde pasan a vivir 
en una casa de menor superfi cie y con menor jardín 
de las que tenían. Por esta razón al reconstruir sus 
talleres en una nueva ciudad, Ɵ enen la necesidad de 
modifi car mayormente sus viviendas en base a las 
necesidades de la artesanía en mimbre. Además ya 
no cuentan con el espacio sufi ciente para culƟ var la 
materia prima, por lo que se produce otro cambio: 
de producir su materia prima en sus viviendas, ahora 
deben comprarla..

De este modo, a parƟ r de los antecedentes 
mencionados, surge el problema de esta 
invesƟ gación; debido a que el cambio de 
emplazamiento trajo consigo una nueva forma de 
adaptar la vivienda a su ofi cio, creando talleres que 
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se modifi can constantemente dependiendo del uso y 
el Ɵ po de artesanía que realizan. Es así como en la 
actualidad surgen diferentes Ɵ pologías de talleres 
y formas de habitar en la vivienda de los artesanos, 
por lo que surge la necesidad de invesƟ gar cómo se 
relacionan las diversas construcciones en el ofi cio del 
mimbre en Chimbarongo. 

Figura 1
Esquema Problema
Fuente: Elaboración propia

Problema de invesƟ gación
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1.3.1 Pregunta de invesƟ gación

¿Cómo se relaciona y transforma la arquitectura de la 
vivienda del artesano/a con la tradición del ofi cio del 
trabajo en mimbre?

1.3.2 Hipótesis

Los artesanos se consƟ tuyen por tres componentes 
vinculantes, los cuales son: Territorio, ofi cio y 
espacio de trabajo. Es por esta razón que artesano/a 
mimbrero/a transforma la arquitectura original de 
la vivienda en un espacio de trabajo acorde a las 
necesidades del ofi cio en mimbre, ya que construye su 
taller uƟ lizando parte de la vivienda como, los pasillos 
o paƟ os para trabajar sus artesanías. De este modo, 
su cultura construcƟ va transforma la dimensión, uso y 
espacialidad de la vivienda.

1.3.3 ObjeƟ vo general y específi cos

ObjeƟ vo General: 

Analizar la relación entre el material del mimbre 
y el ofi cio del mimbrero en la modifi cación de la 
vivienda del artesano basado en su tradición cultural.

ObjeƟ vos Específi cos:

1. Defi nir al artesano mimbrero de Chimbarongo.
2. Estudiar cómo el ofi cio del mimbre infl uye             
en la construcción del crecimiento de la comuna.
3. Determinar cómo los artesanos fueron 
modifi cando sus viviendas al construir sus talleres.

1.4 MARCO TEÓRICO

La invesƟ gación se enfocará en la idea de la 
idenƟ dad y cultura material y construcƟ va y cómo se 
desarrollan en la Comuna de Chimbarongo. 

Además de los conceptos de Patrimonio tangible 
e intangible relacionadas con la tradición de 
la artesanía en mimbre. El concepto de Ɵ po 
arquitectónico y hábitat residencial en relación la 
respuesta construcƟ va realizada en los talleres de las 
diferentes viviendas.

 1.4.1 IdenƟ dad

Molano (2007) defi ne la idenƟ dad como el senƟ do 
de pertenencia a una colecƟ vidad, sector o un grupo 
social que comparte rasgos culturales, costumbres, 
valores y creencias. 

“La idenƟ dad cultural de un pueblo se defi ne 
por los múlƟ ples aspectos en los que se plasma 
su cultura, un rasgo propio es su carácter 
inmaterial y anónimo, pues son producto de su 
colecƟ vidad (...) (p. 73)”.

Dicha idenƟ dad signifi ca que históricamente las 
personas se han reconocido en su entorno İ sico y 
social, otorgando un carácter acƟ vo a la idenƟ dad 
cultural.

 1.4.2 Patrimonio tangible e intanƟ gle

Por lo cual se puede defi nir como Patrimonio 
tangible como la expresión de las culturas a través 
de realizaciones materiales, clasifi cadas en muebles 
(objetos) e inmuebles (arquitectura y paisaje). En el 
caso de estudio este concepto ayuda a entender la 
importancia de la relación del lugar con la artesanía 
que se realiza. Díaz (2010) señala como patrimonio 
intangible: 
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“Las manifestaciones por tradición, hábitos 
y costumbres que enriquecen la memoria 
histórica de un país; de una comunidad y 
pueden trascender hasta aquellos referentes 
que expresan una dimensión universal” (p. 14).

 
 1.4.3 Cultura material y construcƟ va

Jorquera (2014) argumenta que las culturas 
construcƟ vas nacen del predominio de un 
determinado material de construcción con el que 
se generan soluciones construcƟ vas funcionales y/o 
estructurales que responden a una determinada 
forma de habitar el territorio mediante técnicas de 
saberes pertenecientes a un patrimonio.

1.4.4 Tipo Arquitectónico

Vergara et al., (2021) describen Ɵ pologías de 
arquitectura como una organización de la obra 
realizada, orientada en una dirección de diseño 
y un lenguaje de colaboración entre diferentes 
comunidades de prácƟ ca, sugiriendo que funcionan 
de manera diferente en diversos espacios prácƟ cos. 
Además, mencionan que 

“Las Ɵ pologías surgen en respuesta a 
necesidades y requisitos de información y 
trabajo percibidos localmente por los diferentes 
actores (p. 18)”.

1.4.5 Hábitat Residencial

Iturra (2014) se refi ere al hábitat residencial como 
un fenómeno social que se desarrolla en proceso 
conƟ nuo y permanente de conformación de lugares 
en el territorio. Considerando las disƟ ntas escalas 
territoriales, se relaciona con los siguientes factores: 
la condición morfológica, funcional y las formas 
que adoptan los componentes İ sico-espaciales y 
psicosociales. El contexto del lugar donde se inserta el 
hábitat, le otorga una singularidad y  parƟ cularidad que 
logra diferenciarlo respecto a otros lugares.

 

1.5 ESTADO DEL ARTE

Los artesanos y artesanas han sido reconocidos 
y valorados/as por su trabajo y por mantener su 
patrimonio inmaterial, por lo que a través de los 
años se han realizado diferentes registros y estudios 
con relación a la artesanía en mimbre. Se estudia su 
elaboración y materia prima necesaria.

Paula Aliaga y Rocío Schätske (2016) en su texto 
“Relatos sobre la prácƟ ca del tejido en mimbre en 
Chimbarongo” indican que la artesanía en mimbre 
se ha consƟ tuido como parte fundamental en la 
construcción de idenƟ dades sociales y culturales. Este 
Ɵ po de artesanía, ha sido un eje arƟ culador en la vida 
coƟ diana dada la población que vive en la comuna de  
Chimbarongo.

Lautaro Rozas (2015) en su libro “Convento Viejo en el 
Corazón” describe la historia del Ex Pueblo Convento 
Viejo, relatando cómo vivían los y las habitantes de 
la zona, cómo estaba conformado el pueblo y su 
arquitectura, además de nombrar las acƟ vidades, 
fesƟ vidades e historias del pueblo. Sumado a esto, 
Domingo Arancibia (2014) en su arơ culo “Muelle 
de Mimbre: el culƟ vo como límite temporal” habla 
sobre cómo el mimbre y su agricultura son parte 
fundamental para la población de Chimbarongo y 
que tras la pérdida del interés por mantener el ofi cio 
del artesano/a, junto al encarecimiento del mimbre, 
se ve afectada la comuna, sumado a que tras la 
pérdida de la materia prima se pierden los culƟ vos, 
los/as artesanos/as y los productos de mimbre.

Juan Mella (2016) en su seminario “Impacto del 
Ferrocarril en Chimbarongo: relación entre la 
infraestructura y acƟ vidad ferroviaria sobre la 
morfología e idenƟ dad de la ciudad” nombra la 
historia fundacional de Chimbarongo y cómo la 
llegada del ferrocarril infl uye en la economía local y 
en el crecimiento de la comuna entorno a su terreno.

LisseƩ e Rubio (2010) en su tesis "Cultura popular en 
Chimbarongo: Artesanía del mimbre constructora 
de idenƟ dad local" describe como los artesanos van 
construyendo la idenƟ dad local de la zona, en donde 
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manifi esta su cultura a través de la elaboración de 
las artesanías. Además da un primer acercamiento al 
taller del artesano en donde describe que se establece 
de forma espontánea en el hogar, siendo un espacio 
de aprendizaje para la familia.

En estos términos, el vacío disciplinar que se advierte, 
es que el taller o lugar de trabajo de los mimbreros se 
encuentra en la mayoría de los casos en sus casas. Por 
esta razón, se les puede ver trabajando en sus paƟ os o 
frente a sus viviendas. Sin embargo, falta invesƟ gación 
sobre cómo y en base a qué elementos y necesidades 
para trabajar, las y los artesanos diseñaron, 
construyeron sus talleres y sobre como varían su 
forma de organización con relación a su artesanía.

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1 Enfoque metodológico

La metodología del trabajo será de Ɵ po mixta, para 
evidenciar las diferentes Ɵ pologías de talleres de 
mimbreros/as y las modifi caciones que han realizado 
en sus viviendas a parƟ r del Ɵ po de artesanía que 
realizan. Para ello, se organiza en tres etapas:

1. Recopilación de información bibliográfi ca

- A través de la elaboración de un registro de       
artesanos en una fi cha Excel.

- DisƟ nción planimétrica de la ubicación de los 
artesanos en la ciudad de Chimbarongo. 

(Figura 3)
- Registro fotográfi co de los diferentes talleres de 

artesanos.
- Elaboración de instrumentos de recopilación de 

datos.

2. Trabajo en terreno

En donde se realiza entrevistas a artesanos/as 
de la comuna. (Ver tabla 1, 2 y 3)

3. Comparación de antecedentes de 
recopilación

Respecto a lo planteado anteriormente, se 
analiza los talleres a parƟ r de los siguientes 
ejes: con el plano original de la vivienda se 
revisa in situ el taller del artesano o artesana, 
para luego realizar un nuevo plano de la 
vivienda con las intervenciones realizadas. 
Posteriormente se clasifi ca los talleres de las 
viviendas según el Ɵ po de artesanía en mimbre 
que elaboran los mimbreros.
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Durante el proceso se entrevistaron a las siguientes 
personas:

- Marco Contreras (Alcalde de la Comuna de
   Chimbarongo) Noviembre, 2022.
- Juan BasƟ as (Ex encargado de la Ofi cina de 

Turismo de Chimbarongo) Octubre, 2022
- Pedro Núñez (Artesano) Octubre, 2022
- Yenny Bravo (Artesana) Octubre, 2022
- Sergio Vergara (Artesano) Octubre, 2022
- Fernando Villagra (Agricultor de mimbre) 
   Noviembre, 2022
- Enrique Miranda (Procesador de mimbre) 
   Noviembre, 2022

Figura 2
Región del Libertador Bernardo O´Higgins y Comuna de Chimbarongo.
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de google earth y  wikipedia.

- Lautaro Rozas (Artesano, profesor y escritor)
   Marzo, 2023
- Sergio Lizama (Artesano y Agricultor de mimbre)
   Marzo, 2023
- José Ávila (Artesano) Abril, 2023
- Sergio Vargas (Artesano) Mayo, 2023
- Marcelo Muñoz (Artesano) Mayo, 2023
- Juan Toledo (Artesano) Junio, 2023
- Enrique Toledo (Artesano) Junio, 2023

Ubicación caso de estudio
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Figura 3
Plano de ubicación de artesanos de la Comuna de Chimbarongo.
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de google earth.

Leyenda

Artesanos Tradicionales

Artesanos Contemporáneos

Artesanos sin clasifi car

Reconocidos por la Municipalidad
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Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3
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1.6.2 Elección y jusƟ fi cación caso de estudio

La selección de los sectores a estudiar responde al 
análisis del proceso del mimbre, que se desarrolla a 
través de tres actores: el agricultor, el procesador y 
fi nalmente el artesano.

Para la invesƟ gación se consideran como mimbreros a 
las personas que dependen del rubro de la artesanía 
del mimbre, ya sean provenientes de familias 
artesanas, como nuevos artesanos, los cuales se 
clasifi can en:

d. EsƟ lo: Tradicional (Según la función / 
uƟ liza sólo mimbre o mimbre con madera) y 
Contemporáneo (EstéƟ co, innovador y diseños 
modernos / uƟ liza mimbre con madera o fi erro).

e. Artesanía: Muebles, utensilios, cestería, baúl 
y decoración.

Tras la observación de la localización de los artesanos, 
da cuenta de que los artesanos y artesanas se 
distribuyen de forma dispersa en la comuna, por lo 
que se defi nen dos sectores en donde residen una 
mayor canƟ dad de mimbreros que cumplen con las 
siguientes caracterísƟ cas:

- Viven una mayor canƟ dad de artesanos/as en 
comparación con el resto de la Comuna.

- Conviven familias artesanas reconocidas, como 
también nuevos artesanos.

- Se destacan por ser Poblaciones o Villas.
- Son viviendas que se construyeron en 

diferentes períodos.

Los sectores de estudio, al ser conjuntos 
habitacionales o viviendas que responden a una 
misma necesidad, facilitarán la observación de las 
modifi caciones que realizan al construir sus talleres, 
según la necesidad del material del mimbre y el Ɵ po 
de artesanía que realizan.

1.6.3 Caso de estudio

Se estudian dos sectores urbanos de la ciudad de 
Chimbarongo, en los cuales residen la mayoría de los 
artesanos y artesanas, además de los diferentes Ɵ pos 
de talleres dependiendo de las viviendas en donde 
residen. (Figura 4)

Durante un estudio preliminar de los sectores 
a estudiar, en el mes de octubre del 2022 se 
evidenciaron los diferentes Ɵ pos de talleres en las 
viviendas ubicadas en las mismas poblaciones o villas. 
Por lo que se decide analizar dos Ɵ pos de viviendas 
por sector, para observar las diferencias de los talleres 
dependiendo de las dimensiones de los terrenos de 
las viviendas.

La selección de los casos de estudio, se realizó en base 
a la facƟ bilidad de visitar a artesanos que realizan 
diferentes Ɵ pos de artesanía en mimbre. También 
considerando la limitación del Ɵ empo para poder 
entrevistarlos, de acuerdo con la acƟ vidad relacionada 
con la artesanía que realizan.

Los sectores urbanos a estudiar son:

1. Sector Norte: Barrio Artesanal
- Población Pablo Neruda
- Población Gabriela Mistral.

El Barrio Artesanal, está compuesto de conjuntos 
habitacionales en donde residen actualmente la 
mayoría de los artesanos y artesanas de la comuna.

2. Sector Sur
- Villa Cosme
- Calle Mirafl ores (sector polígono)

El sector se caracteriza por su arquitectura, ya que hay 
conjuntos de viviendas sociales junto con conjuntos 
habitaciones de arquitectura ơ pica de la zona. Además 
en el sector residen tanto artesanos mimbreros 
reconocidos de la comuna, como nuevos artesanos.
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Figura 4
Plano de Sectores de estudio.
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de google earth.

Zonas de estudio

Sector Norte 
(Barrio Artesanal)

Sector Sur
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poblado, los cuales realizaban artesanías relacionadas 
con el uso coƟ diano en acƟ vidades agrícolas y 
viƟ vinícolas, además de empajar garrafas y chuicos5 
con mimbre, los cuales eran enviados desde la ciudad 
de SanƟ ago. El artesano Rodolfo Castro en el libro de 
Aliaga y Schätzke menciona:

“Aquí se formaron los primeros talleres de 
mimbre, el más conocido era de los hermanos 
Palacios, los cuales se fueron a ArgenƟ na y los 
cuales le enseñaron a varias personas el tejido 
en muebles y cesterías”.

Aliaga y Schätzke (2016) 

En las décadas de los 1930 y 1940, el Estado fomenta 
las “Industrias Caseras”6 a parƟ r de lo cual comienza a 
desarrollarse la economía en base al ofi cio del mimbre 
(Figura 5). Con el Ɵ empo el mimbre se considera como 
un material precario uƟ lizado para la elaboración 
de los muebles de las viviendas de la zona. Al mismo 
Ɵ empo, al ser San Fernando una ciudad céntrica, 
donde se fomentaban los ofi cios de las zonas 
aledañas, se crea la Industria Nacional del Mimbre la 
cual duró poco Ɵ empo. Es así como en los años 60´s y 
70´s fue el auge de la artesanía en mimbre gracias al 
Fomento de Producción Nacional.

Lacoste et al (2017)

5 También conocido como Damajuanas, es una botella de vidrio 
voluminosa, redondeada y de cuello corto, la cual es protegida por un 
revesƟ miento de mimbre, la cual se uƟ liza para el vino.
4                 Se desarrollan acƟ vidades complementarias al ingreso del hogar 
campesino.

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

2.1.1 Relación entre Chimbarongo y el mimbre

Aliaga y Schätzke (2016) en su libro “Relatos sobre 
la prácƟ ca del tejido en mimbre” mencionan que la 
historia del mimbre está relacionada y marcada tanto 
por la artesanía, como por los hitos relacionados a la 
urbanización de la ciudad.

Durante el período de la Colonia es importante la 
misión de los sacerdotes en la fundación de los 
primeros poblados. Razón por la cual el poblado de 
Chimbarongo3 nace tras la Orden de los Mercedarios 
y se desarrolla alrededor del Convento de la Merced el 
cual congregaba habitantes a través de sus cofradías4

y fesƟ vidades, es así, que en el año 1660 se funda 
la Parroquia San José de Toro (actual Parroquia San 
José). 

En el año 1695 después del período de la Conquista 
de Chile se renombró este poblado como "Villa de 
Chimbarongo", debido a la necesidad de los colonos 
españoles de formar un poblado entre las ciudades 
de SanƟ ago y Chillán. En el año 1804 se consƟ tuye 
el primer municipio de Chimbarongo, en el año 1894 
el Departamento de San Fernando fue dividido en 9 
comunas, entre ellas Chimbarongo, lo que dio paso a 
su fundación ofi cial como ciudad en el año 1895.

Para describir el crecimiento de Chimbarongo surge 
la importancia de mencionar al Ex Pueblo Convento 
Viejo, el cual fue fundado en el año 1612 a 12 km de 
la ciudad mencionada, debido que ambas localidades 
comparten crecimiento urbano y artesanal. 

Inicialmente las plantaciones de mimbre surgen en 
el Pueblo de Convento Viejo, donde fueron uƟ lizadas 
principalmente como "una barrera natural" o cercos 
uƟ lizados para demarcar los terrenos y separar los 
predios, asi mismo, era plantada al borde de los 
canales y acequias para evitar la erosión por la alta 
circulación de animales domésƟ cos. En el siglo XX 
surgen los primeros artesanos en mimbre en el 
3 El nombre de la ciudad proviene de los pueblos originarios, la 
cual signifi ca "Niebla del otro lado o lugar entre niebla"
Chimba: Niebla (Quechua)   /    Rongo: Del otro lado (Mapudungún)

4 Misión en la cual se congregan fi eles alrededor del culto de sus 
patronos religiosos.

Figura 5
InsƟ tuto de Información Campesina (Chile), Mimbre.
Fuente: www.memoriachilena.cl



16UNIVERSIDAD DE CHILE | SEMINARIO DE LICENCIATURA

Un hito importante en la Comuna, fue la construcción 
del Embalse Convento Viejo en el anƟ guo poblado con 
el mismo nombre, creado para mejorar la capacidad 
de regadío de la zona. En 1969 comenzaron a 
realizarse estudios de suelos en el Poblado, en donde 
dieron como resultado que el terreno era apto para 
la construcción, ya que la angostura que se formaba 
cerca de Convento Viejo permite alimentar el embalse 
con aguas del canal Teno. Es así que en el año 1973 
comienza la primera etapa de construcción, la cual 
fi naliza en 1993. Luego en los años 2000 comienza  
su segunda etapa, con estudios para aumentar su 
tamaño y fi nalizando la construcción de esta obra en 
2008. (Figuras 6 y 7)

Anterior a la construcción del Embalse, los y las 
residentes de Convento Viejo vivían en parcelas 
en donde tenían sus casas de adobe, ejerciendo 
la agricultura y la ganadería. Inclusive muchos de 
los artesanos poseían sus propias plantaciones de 
mimbre en el mismo terreno donde habitaban. Es así 
como la construcción del embalse afectó a quienes 
habitan la comuna, ya que las personas de Convento 
Viejo sufrieron la expropiación de sus terrenos a bajo 
costo monetario, siendo reubicadas en Chimbarongo. 
Como menciona el profesor y artesano Lautaro Rozas:

"Cuando nos enteramos de que nos iban a 
expropiar fue muy triste para nosotros pero 
comenzamos alƟ ro a movilizarnos, ya que 
éramos aproximadamente dos mil habitantes. 
Tuvimos que realizar un catastro de los 
propietarios, pero anƟ guamente las personas 
no tenían escrituras del terreno ya que todo era 
por palabra y los hijos construían sus viviendas 
en los siƟ os de los padres. Por lo que era diİ cil 
declarar el terreno como propio, aunque 
sabíamos quién era dueño de cada terreno, pero 
necesitábamos el papel".

Profesor y Artesano Lautaro Rozas

Se ofrecieron dos alternaƟ vas para trasladar a los 
propietarios de Convento Viejo a Chimbarongo. La 
primera alternaƟ va era rural, que era trasladarse a 
la actual Villa Convento Viejo a un terreno de media 
hectárea y una urbana, en donde ofrecieron una 
propiedad de 2.500 m2 cerca del centro de la ciudad. 

Figura 6
Mapa ubicación Chimbarongo y Convento Viejo.
Fuente: Fotograİ a libro "Convento Viejo ayer, presente y futuro"

Figura 7
Mapa ubicación Chimbarongo y Convento Viejo actual.
Fuente: www.rulamahue.cl
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artesanos mimbreros, vienen artesanos de todo el 
país de diferentes Ɵ pos de artesanías, como madera, 
lana, trabajo en cuero, en fi erro, etc. La primera 
Expomimbre realizada en 2006 contó con 3 artesanos 
mimbreros, actualmente en su úlƟ ma versión 
realizada en 2023, se presentaron 60 artesanos de la 
comuna (Figura 10).

Para quienes no eran propietarios legales, les tasaron 
sus terrenos en escudo (Moneda de esa época). Pero 
al momento de ser erradicados las propiedades fueron 
pagadas a un muy bajo precio, debido al cambio de 
moneda del país a "peso", incluso varios habitantes 
nunca recibieron el pago o una solución acorde al 
problema.

Otro suceso de relevancia fue la apertura de la Ruta 5 
Sur en el año 1975, ya que favoreció a los puestos de 
mimbre establecidos en la carretera, por lo que ayudó 
a visibilizar a nivel nacional la artesanía de mimbre 
de Chimbarongo y otorgar la idenƟ dad de la comuna. 
(Figura 8)

Figura 8
Puestos carretera 5 Sur.
Fuente: Archivo Personal

Figura 9
Puestos de mimbre Expomimbre 2006.
Fuente: www.vi.cl

Figura 10
Afi che Expomimbre 2023.
Fuente: www.municipalidadchimbarongo.cl

En el año 2003 la UNESCO en la Convención para la 
salvaguardia del patrimonio inmaterial, se acuerdan 
medidas de protección, reconocimiento y cooperación 
internacional. En donde reconoce que:

"Las comunidades, grupos o individuos 
desempeñan un importante papel en la 
producción, la salvaguardia, el mantenimiento 
y la recreación del patrimonio inmaterial, 
contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad 
cultural y la creaƟ vidad humana".

Unesco, 2003, (p.12) 

En este contexto, la Municipalidad de Chimbarongo 
en el año 2006 crea la "ExpoMimbre" (Figura 9) que 
es una fesƟ vidad que se realiza anualmente durante 
el mes de marzo en la Plaza de Armas de la ciudad. En 
donde los artesanos y artesanas de la comuna pueden 
mostrar y comercializar sus productos a los habitantes 
de la zona y a turistas. Además de congregar 

Los sucesos y antecedentes mencionados son de 
vital importancia para esta invesƟ gación, ya que 
confi guran el poblamiento actual de la zona urbana 
de Chimbarongo. Además de infl uir en el ofi cio de la 
zona, dado que anterior a la construcción del Embalse 
de la ciudad de Chimbarongo poseía una pequeña 
canƟ dad de habitantes que realizaban el ofi cio del 
mimbre, por lo que tras la expropiación de terrenos 
y emplazamiento de población, aumentó la canƟ dad 
de artesanos y artesanas que vivían en esta ciudad. 
Además de la necesidad de la materia prima para 
trabajar, por lo que surgen las primeras plantaciones 
de mimbre en la zona.



18UNIVERSIDAD DE CHILE | SEMINARIO DE LICENCIATURA

Las varillas uƟ lizadas en este proceso, se extraen de 
las varas irregulares de la poda del mimbre. La planta 
se demora hasta dos años en crecer, para ser podada y 
puede producir mimbre para cosechar durante 15 a 20 
años aproximadamente (Figura 12).

Las herramientas que se van a uƟ lizar son:

Tijeras para podar

Piedra afi ladora para las Ɵ jeras

En época de invierno durante los meses de Junio o 
Julio, incluso hasta mediados de Agosto, la planta está 
lista para ser podada con Ɵ jeras. Una vez que está 
seca y se caen todas sus hojas, se pueden podar. Sólo 
una vez al año. Una vez que se cortan las varillas, se 
empaquetan y se cargan en un coloso8, para llevarlos 
en el tractor hacia un galpón en donde se seleccionan 
las varillas según su grosor o calibre (Figura 14). 
Dependiendo del color deseado del mimbre, es el 
proceso con el cual se va a conƟ nuar.

8 Es un carro de arrastre uƟ lizado en la agricultura para el traslado 
de productos. Su nombre hace referencia a que soporta un peso bruto 
vehicular sobre las 3 toneladas.

2.2 PROCESOS Y PRODUCCIÓN DEL MIMBRE

Para poder comprender cómo los artesanos 
desarrollaron su arquitectura en relación con la 
artesanía en mimbre, es fundamental entender el 
proceso por el que pasa esta materia prima, hasta 
llegar al producto fi nal que es la artesanía.

2.2.1 Agricultor

Como se menciona anteriormente, el mimbre se 
culƟ vaba en Convento Viejo, ya que poseía terrenos 
aptos para el culƟ vo, el que corresponde a zonas 
húmedas como canales, ríos o acequias. Junto con 
la expropiación de terrenos, los y las habitantes 
trasladaron su ofi cio y materia prima hacia 
Chimbarongo, en donde los terrenos que presentaban 
condiciones similares para la producción era el sector 
de la Lucana o Codegua ubicados al sur de la ciudad 
y en la actualidad es donde se encuentra la mayor 
canƟ dad de plantaciones.

El proceso del mimbre comienza con el agricultor, 
quien se encarga de plantar las varillas durante los 
meses de junio o julio. En el terreno se planta una 
varilla7 de 30 a 40 cm de longitud, a cada 70 cm de 
distancia una de la otra (Figura 11). 

7 También conocida como vara, es una rama seca de mimbre 
cortada a la mayor longitud posible sobre los 80 cm.

Figura 13
Herramientas culƟ vo de mimbre.
Fuente: Elaboración propia

Figura 12
CulƟ vo de Mimbre en el mes de noviembre.
Fuente: Archivo personal

Figura 11
Plantación Varilla de mimbre.
Fuente: Elaboración propia
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2.2.2 Procesador

Una vez cosechado y seleccionado el mimbre, el 
procesador se encarga de teñir las varillas, en donde 
se pueden clasifi car en tres Ɵ pos: mimbre blanco, 
mimbre cocido y el mimbre negro (Figura 15).

Mimbre blanco:

Para obtener el color blanco del mimbre se depositan 
los atados en un pozo o piscina con agua durante 5 
meses. Una vez que rebrotan las varillas, comienzan a 
hincharse y se les suelta la corteza, eso signifi ca que 
están listos (Figura 16).

 

Para los siguientes procesos se necesita una 
infraestructura básica que consta de tambores o 
piscinas metálicas, en las cuales se calienta el agua 
con leña hasta obtener el color deseado. (Figura 17)

Figura 15
Tipos de mimbre.
Fuente: archivo personal

Figura 16
Mimbre rebrotado en piscina con agua.
Fuente: archivo personal

Figura 14
Proceso plantación de mimbre.
Fuente: www.mimbressalazar.cl
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Mimbre cocido:

Se introducen los atados de mimbre en la piscina 
metálica o en un tambor con agua y se calienta el agua 
a una temperatura de 100 ºC junto a trozos de madera 
(los cuales otorgan el color café) durante 4 horas, 
hasta que comience a hervir. Luego se sigue cociendo 
el material durante 1 o 2 horas más para obtener el 
color café o tostado.

Una vez terminado el proceso se dejan los atados de 
mimbre reposando en el agua durante una semana, 
para luego sacarlos.

Mimbre negro:

Este color se realiza a pedido, debido a que su proceso 
necesita más Ɵ empo. Una vez que ya están cocidos los 
atados de mimbre en el proceso anterior, se pueden 
sacar las varillas para pelarlas y quitarles la corteza 
o se pueden dejar con corteza y se vuelven a cocer 
durante 2 a 3 horas más, de esta manera se aprovecha 
el agua residual de la primera cocción.

Una vez que el agua de la piscina esté fría, se sacan los 
atados y se dejan las varillas en el suelo para taparlas 
con barro durante 1 mes, para así obtener un color 
negro opaco uniforme.

Una vez terminado el proceso de teñir el mimbre, 
se realiza el "Descortezado" en donde se elimina la 
cáscara y la corteza de las varillas con una máquina 
peladora. Dependiendo si el proceso se realiza de 
forma casera o industrial se uƟ lizan diferentes Ɵ pos de 
peladoras, las cuales pueden ser manual o mecánica.

La peladora manual se uƟ liza para descortezar la 
varilla de forma individual. Consta de una mesa en la 
cual se instalan dos fi erros estriados de unos 20 cm 
de longitud en los cuales se pasa la varilla entremedio 
de ellos, mientras se presionan al mismo Ɵ empo para 
quitar la corteza (Figura 18).

En cambio, la peladora mecánica se uƟ liza para pelar 
un mazo de varillas de mimbre al mismo Ɵ empo.  Es 
una máquina de metal en la que va girando un cilindro 

Figura 17
Piscina metálica en donde se cocen las varillas de mimbre.
Fuente: archivo personal

Figura 18
Peladora de mimbre manual.
Fuente: archivo personal

Figura 19
Peladora de mimbre mecánica.
Fuente: archivo personal
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con resortes, en la cual se Ɵ enen que acercar las 
varillas mientras se sosƟ ene. Esta máquina es uƟ lizada 
en las industrias más grandes de mimbre, ya que 
se demora aproximadamente 3 minutos en realizar 
el proceso y se puede pelar una mayor canƟ dad de 
mimbre (Figura 19).

Una vez que las varillas de mimbre se les da el color 
deseado y se descortezan, se dejan secando al sol para 
luego clasifi carlas y armar los atados de mimbre para 
ser vendidos.

Se separan las varillas según el color y tamaño, 
dependiendo de la longitud de la vara es el grosor que 
posee (puede medir desde los 50 cm hasta los 4.50 m 
de altura) en donde mientras mayor es la longitud es 
más gruesa la varilla. Se puede medir la longitud de las 
varillas con huincha o con una madera con medidas. 
(Figura 20) 

Una vez clasifi cadas se comienza a armar los atados 
de mimbre (Figura 21 y 22), las de menor longitud 
(50 cm a 80 cm). Se arman atados de 5 kilos ya que 
las varillas son más fi nas, en cambio las de mayor 
longitud (90 cm a 4.50 m) se arman atados de 10 kilos, 
siendo el mimbre blanco el único que se vende por 
atados que miden 1 metro de circunferencia (25 kilos 
aproximadamente), ya que es más rápido de procesar.

Los procesadores venden los atados de mimbre 
dependiendo del tono que posee (Figura 23) en donde 
el mimbre blanco es más barato en comparación con 
el mimbre cocido, el negro y los atados de 5 kilos.

Figura 20
Medidor de Varillas de mimbre.
Fuente: archivo personal

Figura 21
Selección y clasifi cación de varillas en procesadora industrial.
Fuente: archivo personal

Figura 22
Selección y clasifi cación de varillas en procesadora casera.
Fuente: archivo personal

Figura 23
Atados de mimbre cocido para la venta.
Fuente: archivo personal
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2.2.3 Artesano Mimbrero

El artesano y artesana mimbrero son las personas 
las que se encargan de fabricar objetos mediante 
la artesanía en base a una tradición cultural (Figura 
24).  Según los registros de la municipalidad de 
Chimbarongo, actualmente existen unos 150 
artesanos y artesanas en la comuna.

El ofi cio del artesano Mimbrero se ha desarrollado en 
la zona desde 1762, en donde realizaban artesanías 
como canastos y cestas. Luego a principios del siglo XX 
comienza a desarrollarse la artesanía con la creación 
de muebles para las viviendas, donde los primeros 
artesanos fueron los habitantes de Convento Viejo y 
algunos de la ciudad de Chimbarongo. Tras la ayuda 
del Estado a través de diversos programas como el de 
“Las Industrias caseras” o de SERCOTEC para fortalecer 
el ofi cio del mimbre, es que comienza el auge de 
la acƟ vidad mimbrera, la cual junto con el traslado 
de los habitantes de Convento Viejo a la ciudad y 
la apertura de la ruta 5 sur donde se visibilizan los 
puestos de mimbre en la carretera en el año 1975, es 
que comienza a conocerse la artesanía de mimbre en 
Chimbarongo a nivel nacional.

La mayoría de los artesanos provienen de familias 
artesanas, quienes transmiten el ofi cio de generación 
en generación. AnƟ guamente los artesanos 

aprendieron el ofi cio a la edad de 8 o 10 años (edad 
sufi ciente para saber escribir y leer), ya que sus padres 
les enseñaban para que los ayudaran en su hogar. 
Actualmente los artesanos sólo le enseñan a sus hijos 
si ellos se lo piden, ya que prefi eren dar prioridad a los 
estudios.

"La acƟ vidad se centraba en el hogar hasta 
altas horas de la noche, carente de una jornada 
laboral establecida, propia de la libertad e 
individualidad del trabajo artesano, centrado 
por el gran amor que dedican a su acƟ vidad, 
más que por lo que obƟ enen de ella".

Rubio, LisseƩ e (2010)

AnƟ guamente la artesanía en mimbre se desarrollaba 
de manera muy básica, ya que hacían canastos o 
el tejido de las chuicas con las varillas completas. 
Con el Ɵ empo, los mimbreros han ido desarrollando 
diferentes técnicas para trabajar el material, en 
donde se uƟ lizan los diferentes Ɵ pos de mimbre 
mencionados anteriormente, los cuales preparan 
la varilla obteniendo huiras9 para poder trabajar la 
artesanía. 

Independiente del Ɵ po de artesanía que se realice, 
los artesanos para obtener las huiras uƟ lizan las 
siguientes herramientas: 

Para la obtención inicial de la huira, se realiza un corte 
con un cuchillo parronero (Figura 25), en la varilla de 
aproximadamente 10 cm de longitud. Luego para 
seccionar la varilla, con un parƟ dor (Figura 26 y 27) y 
la ayuda de un cuchillo se divide la varilla hasta el fi nal 
de su longitud.

9 Secciones fi nas obtenidas de las varillas, las cuales se 
uƟ lizan para tejer mimbre.

Figura 24
Artesano tejiendo mimbre, hacia 1960.
Fuente: www.memoriachilena.cl

Figura 25
Cuchillo parronero.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 27
Artesano uƟ lizando el parƟ dor.
Fuente: Archivo Personal

En caso de querer una huira mucho más delgada 
se uƟ liza la descarnadora para sacar la médula de la 
varilla para dejarla más delgada para tejidos fi nos. 
Existen dos Ɵ pos de descarnadora, la manual que está 
compuesta por una pieza metálica, con un cuchillo con 
ángulo y altura regulable (Figura 28) y la eléctrica (se 
mandan a hacer), que está compuesta de un rodillo 
que gira y se puede ajustar su altura (Figura 29).

Figura 28
Descarnadora manual y su uso.
Fuente: Elaboración propia y fotograİ a archivo personal

Figura 29
Descarnadora eléctrica y su uso.
Fuente: Elaboración propia y fotograİ a Archivo personal

Si uno quiere la huira más delgada se pasa la por 
la descosƟ lladora para suavizar los bordes y darle 
un espesor determinado. Existen diferentes Ɵ pos 
de descosƟ lladoras (Figura 30), pero todas están 
compuestas por dos cuchillas puestas en un ángulo 
determinado, las cuales van rebanando los costados 
de la huira.

Figura 30
DescosƟ lladora.
Fuente: Archivo personal

Figura 26
ParƟ dores. Pueden ser de 3, 4 o 5 puntas, mientas más puntas 
Ɵ ene queda más delgada la huira.
Fuente: Elaboración propia

Dependiendo de la artesanía que se realice, se uƟ lizan 
otras herramientas como estructuras de madera (para 
baúles, sillones o muebles) o fi erros (para lámparas, 
repisas o sillas). Además de necesitar clavos para 
madera de 1”, 1/2" y de 1/4" (Figura 31), marƟ llo, 
alicate, pinzas, máquinas como sierras de mesa o 
lijadoras para las maderas o máquinas soldadora, 
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Figura 32
Artesanía en mimbre.
Fuente: www.tvn.cl

Figura 31
Artesanía en mimbre.
Fuente: www.tvn.cl

electrodos y esmeril si se uƟ liza fi erro. También 
dependiendo del trabajo que realiza cada artesano es 
el grosor de la huira que va a necesitar, las más fi nas 
se uƟ lizan para tejidos más detallados, en cambio 
las huiras más gruesas se uƟ lizan para crear mayor 
resistencia al tejido ideal para muebles y cestas.

Con el Ɵ empo los mimbreros han ido desarrollando 
diferentes técnicas para trabajar el material, en 
donde realizan diseños exclusivos de sus artesanías 
(ayudados por estudiantes diseñadores), como 
baúles, muebles y tradicionales y modernos, objetos 
decoraƟ vos y objetos para la cocina como paneras, 
servilleteros, etc. Además de emplear diferentes 
materiales en su artesanía como estructuras metálicas 
para muebles y sillones, plásƟ co para tejer con 
mimbre o madera.
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3.1 CATASTRO DE ARTESANOS

Como se menciona anteriormente en el caso de 
estudio, los artesanos y artesanas mimbreras se 
distribuyen de manera dispersa en la ciudad de 
Chimbarongo (Figura 3), en donde según los registros 
de la Municipalidad, existe un total de 150 artesanos, 
aunque no todos están inscritos.

Se entrevistaron a un total de 10 artesanos (Figura 
33), los cuales realizan diferentes Ɵ pos de artesanías 
y viven dentro de los polígonos de estudio. De los 
entrevistados 5 pertenecen al sector norte (Figura 34), 
2 artesanos al sector sur (Figura 35) y otros 3 artesanos 
que si bien no residen en los polígonos, son actores 
claves para el desarrollo de la invesƟ gación. Además de 
entrevistar a un procesador y un agricultor de mimbre.

Figura 33
Artesanos entrevistados.
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Earth.

Catastro Entrevistas

Procesador Enrique Miranda

Artesanos Tradicionales

Artesanos Contemporáneos

Reconocidos por la Municipalidad

Productor Fernando Villagra
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Figura 34
Ubicación artesanos entrevistados sector norte.
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de 
Google Earth.

1. Enrique Toledo
2. Juan Toledo y familia
3. Sergio Vergara
4. Yenny Bravo y Pedro Núñez

Figura 35
Ubicación artesanos entrevistados sector sur.
Fuente: Elaboración propia en base a imagen 
de Google Earth.

5. Sergio Vargas
6. Marcelo Muñoz
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POBLACIÓN GABRIELA MISTRAL

Figura 36
Elevación y planta vivienda original.
Fuente: Elaboración propia
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1. Artesano Enrique Toledo

Don Enrique (58 años) es artesano desde hace 24 
años, realiza diferentes Ɵ pos de cesterías en mimbre, 
además de recibir a estudiantes en su taller para 
enseñarles su ofi cio y Ɵ ene una plantación de mimbre  
de 2.500 m² en Tilcoco.

El artesano construyó su vivienda nuevamente (Figura 
37) pensando en la comodidad de su familia y levantó 
su taller en su paƟ o trasero cuya superfi cie mide 
57 m² (Figura 38), el cual posee dos zonas que son el 
taller y la bodega.

Figura 38
Planta Taller.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 37
Fachada Vivienda.
Fuente: Archivo personal.
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El taller es de un piso cuya construcción se apoya en la 
pandereta la cual divide el siƟ o, la estructura del techo 
está compuesta por pilares de madera y zinc (Figuras 
39 y 40).

Espacialmente el taller es amplio, ya que el artesano 
necesita espacio sufi ciente para tejer y para recibir a 
los disƟ ntos estudiantes. Por lo cual el espacio del 
taller se distribuye en 3 zonas: espacio para tejer, zona 
de herramientas y pileta.

El espacio de trabajo para tejer mimbre mide 3 m x 6 
m en donde se encuentra una plataforma (Figura 41) 
en la que se sienta Don Enrique a tejer cerca de la 
estufa para en el invierno aprovechar los desechos de 
la varilla para temperar el taller.

Don Enrique aparte de ser artesano, sabe soldar por 
lo que se construye sus propios moldes de fi erro para 
elaborar su artesanía y que quede del mismo tamaño. 
Por lo cual en la zona de herramientas posee una 
mesa en la cual trabaja, y junto a ella se encuentra la 
máquina descarnadora (Figura 42).

Figura 39
Estructura Taller
Fuente: Archivo Personal

Figura 40
Elevación estructura Taller
Fuente: Archivo Personal

Figura 41
Taller.
Fuente: Archivo Personal

Figura 42
Zona de herramientas.
Fuente: Archivo Personal

La pileta del taller está construida de cemento, mide 
2.80 m x 1.20 m por la proporción de las varillas que 
uƟ liza y se encuentra en el otro extremo del taller 
junto a la bodega en donde se guarda la materia prima 
y otros elementos (Figura 43).

Figura 43
Pileta y Bodega.
Fuente: Archivo Personal.
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POBLACIÓN PABLO NERUDA

Figura 44
Elevacion y planta vivienda original
Fuente: Elaboración propia

esc. 1:100

esc. 1:100
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2. Artesano Juan Toledo

Don Juan (42 años) es artesano desde los 6 años, se 
caracteríza por trabajar junto a su hermano Carlos 
Toledo (38 años) y primo José Toledo (28 años) en la 
elaboración de cestería tradicional en mimbre.

El artesano manƟ ene la vivienda original, además de 
una bodega, por lo que uƟ liza todo el siƟ o como taller 
para trabajar junto a su familia (Figura 46).

Figura 46
Planta Taller.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 45
Fachada Vivienda.
Fuente: Elaboración propia

esc. 1:100
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Como se menciona anteriormente, se uƟ liza todo el 
paƟ o del costado de la vivienda como taller, el cual 
Ɵ ene una superfi cie de 43.46 m² que tiene una zona 
para trabajar y la pileta para humedecer las varillas de 
mimbre. Como venden sus productos por encargos, 
no Ɵ enen la necesidad de establecer una zona de 
venta en la casa.

El taller es un espacio abierto en el cual su única 
estructura es el techo, cuya altura no supera los 2.30 
metros y está compuesto por pilares de madera y 
vigas de maderas cubiertos por zinc, el cual cubre toda 
la superfi cie del terreno.

Figura 47
Estructura Taller.
Fuente: Archivo personal

Como la familia Toledo se distribuye el proceso de la 
elaboración de los canastos de mimbre, organizaron 
el taller de manera en que puedan facilitar el proceso. 
Cada artesano Ɵ ene su espacio de trabajo cercano 
a la pileta y junto a la materia prima, la cual Ɵ enen 
distribuida a lo largo del taller. 

Don Juan realiza las bases de los canastos y pasa las 
varillas por la descarnadora, por lo que se ubica cerca 
de la reja de la casa. Mientras que su hermano y su 

primo se ubican hacia el fondo del taller, ya que se 
preocupan de tejer los canastos (Figuras 49 y 50).

Figura 48
Elevación estructura Taller.
Fuente: Elaboración propia

Para húmedecer las varillas de mimbre uƟ lizan 
la pileta, la cual está construida de ladrillos y su 
dimensión es de 5.90 m x 1.15 m, la cual sirve para 
introducir varillas de diferentes tamaños al mismo 
Ɵ empo (Figura 51).

Figura 49
Canastos leñeros.
Fuente: Archivo personal

Figura 50
Familia Toledo Tejiendo.
Fuente: Archivo personal

Figura 51
Pileta.
Fuente: Archivo personal
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Figura 52
Fachada vivienda Sergio Vergara.
Fuente: Archivo personal.

3. Artesano Sergio Vergara

Don Sergio (48 años) es artesano desde la edad de 
8 años y se caracteriza por realizar artesanías como 
baúles, canastos, utensilios para cocina y muebles. 
Su taller se ubica en su vivienda en la Población Pablo 
Neruda.

La vivienda original es una caseta de un piso, la cual 
con el Ɵ empo la fue ampliando por la necesidad de 
espacio para su familia y fue modifi cando su paƟ o 
para la creación de una zona de venta (Figura 52) y de 
su taller. Como se observa en la planta de la vivienda 
(Figura 53), el taller del artesano se ubica en el paƟ o. 
En donde se destacan 3 zonas, las cuales son: área de 
venta de artesanías, el taller y la bodega ubicada en el 
segundo piso sobre el taller.

Figura 53
Planta Taller y bodega.
Fuente: Elaboración propia

esc. 1:100
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Figura 54
Artesanías antejardín.
Fuente: Archivo personal

Figura 55
Artesanías paƟ o al costado de la vivienda.
Fuente: Archivo personal

Figura 56
Pileta de Fibra de Vidrio.
Fuente: Archivo personal

Figura 57
Estructura taller.
Fuente: Archivo personal

Figura 58
Fotograİ a de artesano trabajando.
Fuente: Archivo personal

La zona de ventas se ubica en el antejardín y en el 
paƟ o de la vivienda, ya que usa como vitrina para 
mostrar sus artesanías (Figura 54). Su construcción 
se realiza uƟ lizando como techo la ampliación del 
segundo piso, en donde cuelga sus artesanías (Figura 
55). 

El taller se destaca por estar construido de material 
ligero. Su estructura está compuesta por pilares de 
madera y tabiquería, cuyas paredes son de planchas 
de OSB y zinc. 

El espacio es amplio, ya que al realizar muebles y 
recibir a cursos de colegios el artesano necesita 

mayor espacio para poder trabajar cómodamente. 
Además el taller se organiza dependiendo del uso de 
las diferentes herramientas, en donde en un costado 
se encuentra una pileta de fi bra de vidrio (Figura 56) 
(se uƟ liza para humedecer las varillas de mimbre 
a uƟ lizar), frente a ella hay muebles para dejar las 
herramientas o varillas (Figura 57) y al lado derecho se 
encuentra la zona de trabajo en donde el artesano se 
sienta en su piso, para realizar su artesanía (Figura 58).
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Figura 59
Fachada vivienda Mimbres Bravo Núñez.
Fuente: Archivo personal

4. Artesanos Yenny Bravo y Pedro Núñez

La pareja de artesanos tejen desde hace 20 años 
juntos. Realizan artesanías como cestería, adornos y 
aves de mimbre, además de culƟ var su propia materia 
prima en su vivienda, la cual se ubica en la Población 
Pablo Neruda (Figura 59).

Aunque su vivienda es similar a la del artesano 
anterior, además de ampliar su vivienda por la 
necesidad del espacio para la familia, modifi caron 
su paƟ o para el uso de taller y plantación de mimbre 
(Figura 60).

esc. 1:100

Figura 60
Planta Taller y bodega.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 61
Espacio de Ventas.
Fuente: Archivo personal

Figura 62
Taller Artesanía en primer piso y bodega en segundo piso.
Fuente: Archivo personal

Figura 63
Bodega de mimbre.
Fuente: Archivo personal

El taller se ubica en el paƟ o trasero de la vivienda, 
el cual está construido con pilares de madera y 
tabiquería de madera, sus paredes están compuestas 
por una reja que está forrada con zinc y nylon, los 
cuales se sacan en verano (Figura 61).

Como se menciona anteriormente, además del taller 
Ɵ enen una bodega construida en el segundo piso 
de éste taller con material ligero (Figura 62), la cual 
uƟ lizan para guardar los atados de mimbre que van a 
uƟ lizar durante el año (Figura 63).

Cada artesano Ɵ ene su propio espacio en el taller 
(Figura 64), para trabajar en las disƟ ntas artesanías 
que realizan. Don Pedro trabaja cerca de la puerta 
del paƟ o (Figura 65), para ir a buscar las varillas en la 
pileta que se ubica en el paƟ o, mientras que la señora 
Yenny trabaja hacia el fondo del taller, ya que es un 
espacio más cerrado (Figura 66).

Figura 65
Artesano Pedro Núñez.
Fuente: Archivo personal

Figura 64
Bodega de mimbre.
Fuente: Archivo personal

Figura 66
Artesana Yenny Bravo.
Fuente: Archivo personal



38UNIVERSIDAD DE CHILE | SEMINARIO DE LICENCIATURA

Figura 71
Vista taller en octubre.
Fuente: Archivo personal

Figura 70
Proceso de pelado de mimbre.
Fuente: Archivo personal

Figura 72
Taller durante proceso de pelado.
Fuente: Archivo personal

Lo que se destaca del taller es que los artesanos en 
su paƟ o trasero Ɵ enen culƟ vo de mimbre para el uso 
propio y para dar una muestra del proceso de mimbre 
blanco a las personas que los visitan (Figura 67). En 
donde tras el ingenio de Don Pedro con la Señora 
Yenny, colocaron los atados de mimbre en una piscina 
para que rebroten las varillas para luego realizar el 
proceso de pelado.

Figura 67
Plantación de mimbre y piscina con varillas rebrotadas, en el mes 
de octubre.
Fuente: Archivo personal

Durante el mes de octubre realizan el proceso de 
pelado del mimbre en el paƟ o y en la vereda frente 
a su casa (Figuras 68 y 69), ya que para el proceso 
necesitan espacio sufi ciente para clasifi car las varillas.

Durante el proceso modifi can el taller, ya que sacan 
el nylon para que esté todo abierto y cambian la 
organización del taller, en donde sacan las máquinas 
que uƟ lizan para realizar las artesanías y guardan 
sus herramientas para poder almacenar los atados 
de mimbre (Figuras 70, 71 y 72). Una vez terminado 
el pelado del mimbre vuelven a reorganizar su taller 
para poder trabajar en la realización de las artesanías 
durante la época de verano e invierno.

Figura 68
Proceso de pelado de mimbre.
Fuente: Archivo personal

Figura 69
Proceso de pelado de mimbre.
Fuente: Archivo personal
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CALLE MIRAFLORES

esc. 1:100
Figura 73
Elevación vivienda original.
Fuente: Elaboración propia



40UNIVERSIDAD DE CHILE | SEMINARIO DE LICENCIATURA

Figura 75
Planta vivienda 
Fuente: Elaboración propia

Figura 74
Vista Fachada vivienda.
Fuente: Archivo personal

5.  Artesano Sergio Vargas

Don Sergio (50 años) se ha dedicado gran parte de su 
vida a la realización de la artesanía en mimbre, ya que 
proviene de una familia de artesanos. Es reconocido 
como "Mimbres el Faro" en donde realiza muebles 
de mimbre como sillones, sillas, juegos de terraza y 
canastos, aunque realiza de todo Ɵ po de artesanía. Su 
taller se ubica en su vivienda en la calle principal de la 
ciudad, Mirafl ores (Figura 74).

El terreno de la vivienda mide 120 m², por lo que se ha 
visto en la necesidad de construir su propio taller  de 
25 m² y espacio de venta en el paƟ o. Como se observa 
en la planta (Figura 75) de la vivienda, esta no posee 
antejardín, por lo que Don Sergio uƟ liza su paƟ o como 
zona de venta, razón por la que manƟ ene su portón 
abierto para el público.

esc. 1:150
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Figura 76
Don Sergio Vargas posando junto a su artesanía.
Fuente: Archivo personal

Figura 77
Fachadas Taller.
Fuente: Archivo personal

Figura 78
Puerta Taller.
Fuente: Archivo personal

Figura 79
Vista fachada desde el área de venta.
Fuente: Archivo personal

Debido al gran terreno que posee el artesano, en 
comparación con otros talleres, el suyo se destaca 
por ser uno de los pocos que están establecidos en la 
vivienda, ya que en este caso, contaba con el espacio 
para su construcción.

El taller del artesano, mide 25 mР y está construido 
con madera y tabiquería de madera (Figura 77). 
Cuando el artesano construye su taller, lo hizo en base 
a las necesidades de su artesanía, ya que al realizar 
muebles de mimbre necesitaba un espacio amplio 
para poder trabajar, por lo que la puerta la hizo de 
1,40 m de ancho para poder entrar un sillón (Figura 
78) y para poder ver hacia el área de ventas se colocan 
ventanas en la fachada, las cuales conectan los dos 
espacios (Figuras 79 y 80).

El taller del artesano se ubica en el paƟ o, por lo cual 
se destacan 3 zonas importantes, las cuales son: área 
de venta de artesanías, taller y zona de piscina. 

Como se menciona anteriormente el artesano uƟ liza 
su paƟ o como zona de venta. La estructura del espacio 
consta de un galpón de madera de aproximadamente 
4 metros de altura, en el que el artesano, coloca sus 
diferentes Ɵ pos de artesanía (Figura 76).
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Figura 83
Espacio de trabajo 2, se ubica frente a la puerta.   
Fuente: Archivo personal

Figura 81
Vista taller.
Fuente: Archivo personal

Figura 80
Vista hacia el área de venta desde el interior del taller.
Fuente: Archivo personal

Figura 82
Espacio de trabajo 1, al lado de la estufa.
Fuente: Archivo personal

Don Sergio menciona que su taller lo fue 
construyendo con el Ɵ empo y se demoró 
aproximadamente 1 año en terminarlo, en el cual, 
dependiendo de la necesidad que va presentándose 
realiza los diferentes arreglos. También una buena 
iluminación es muy importante, debido a que Ɵ ene 
que ver los detalles de las obras que realiza. 

El espacio del taller se caracteriza por ser amplio, 
debido a la elaboración de muebles de mimbre y al 
mismo Ɵ empo cuenta con la altura necesaria, para 
poder transitar con mayor facilidad con las varillas de 
mimbre.

Don Sergio trabaja junto con sus ơ os, los cuales son 
mayores de edad, por lo que el espacio de trabajo se 
lo distribuyen entre 3 o 4 personas, por lo que el taller 
cuenta con varias mesas en las cuales trabajan los 
artesanos (Figuras 82 y 83) . Al desarrollar la artesanía 
durante todo el año y como se Ɵ ene que pasar 
humedeciendo las varillas para su uso, se coloca una 
estufa a leña para calefaccionarse durante el invierno.

Como para trabajar se uƟ lizan varillas de mimbre, para 
poder entrar los atados, el artesano estableció una 
altura de aproximadamente 3 m los cuales permiten 
la libre circulación con las varillas, además de poder 
guardar dentro del taller algunos atados. Además 
al mismo Ɵ empo aprovecha la altura del taller para 
la construcción de repisas en las cuales guarda su 
artesanía (Figura 81).
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VILLA COSME

esc. 1:100

Figura 84
Elevación y planta vivienda original.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 86
Planta vivienda 
Fuente: Elaboración propia

Figura 85
Fachada vivienda Mimbres Muñoz
Fuente: Archivo personal

6. Artesano Marcelo Muñoz

El artesano (35 años) teje desde la edad de 6 años, 
se ubica en la Villa Cosme 5 y se caracteriza por ser 
de una familia artesana reconocida en la zona, la 
cual realiza canastos de mimbre para pescar y para 
bicicletas; aunque Don Marcelo o también conocido 
como "Mimbre Muñoz" se dedica a la fabricación de 
muebles, lámparas y terrazas de mimbre.

El artesano manƟ ene su vivienda original (Figura 85), 
en la cual construye su taller en su paƟ o trasero y tal 
como se observa en la planta de la vivienda (Figura 
86), se destacan 3 zonas, las cuales son: área de 
ventas, taller y bodega.
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Figura 87
Antejardín Mimbres Muñoz.
Fuente: Facebook Mimbres Muñoz

Figura 89
Taller.
Fuente: Archivo personal

Figura 90
Espacio de trabajo.
Fuente: Archivo personal

Figura 91
Pileta para humedecer las varillas de mimbre.
Fuente: Archivo personal

Figura 88
Artesano tejiendo en Expomimbre 2023.
Fuente: Archivo personal

Figura 92
Espacio de bodega.
Fuente: Archivo personal

El área de venta de la vivienda se encuentra en el 
antejardín, aunque es uƟ lizado solamente como 
vitrina para mostrar algún producto en específi co 
(Figura 87), ya que el artesano prefi ere vender sus 
obras por internet.

Bajo la necesidad de tener un paƟ o, pero al mismo 
Ɵ empo de construir un taller para trabajar en el ofi cio 
(Figura 88), es que el artesano decide armar su taller 
en la mitad de su paƟ o trasero. El cual está construido 
por pilares de madera y de tabiquería de madera las 
cuales sosƟ enen un techo de zinc (Figura 89).

El taller se caracteriza por ser amplio, debido a la 
elaboración de muebles de mimbre y al mismo Ɵ empo 
cuenta con la altura necesaria, para poder tránsitar 
con mayor facilidad con las varillas de mimbre. El 
espacio en el cual trabaja se encuentra al lado de la 
vivienda, en donde Ɵ ene una pizarra, las herramientas 
necesarias para la elaboración de sus productos y 
una silla, en la que se sienta para trabajar (Figura 90). 
Además al lado de la pandereta la cual colinda con el 
vecino, Ɵ ene apoyada su pileta en donde humedece 
las varillas que va a uƟ lizar (Figura 91).

El espacio uƟ lizado como bodega se encuentra al 
fondo del taller, en donde el artesano guarda sus 
atados de mimbre y algunas estructuras metálicas que 
uƟ liza para sus estructuras
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3.2 REFLEXIONES

El reconocimiento del ofi cio del mimbre se limita 
hacia la invesƟ gación de la materia prima y del 
artesano el cual desarrolla la artesanía. Sin embargo, 
los mimbreros de la comuna comparten una 
cultura construcƟ va la cual van transmiƟ endo por 
generaciones junto al ofi cio del mimbre, en la que con 
sus conocimientos han construido sus propios talleres 
y transformado sus viviendas, en función del uso del 
espacio y las necesidades presentadas al momento de 
elaborar su artesanía.

Los artesanos de la comuna que fueron catastrados 
evidencian cómo se desarrolla su arquitectura, la 
cual construyen en los paƟ os de la viviendas al ser el 
único lugar disponible. Al mismo Ɵ empo, se observan 
diferentes distribuciones espaciales de los talleres, 
los cuales dependen de la superfi cie disponible del 
terreno, en los que se ve una cadena de organización 
en base al proceso y la obtención de la materia prima.

Como la mayoría de las viviendas en donde viven 
los artesanos son viviendas sociales, los siƟ os son 
pequeños, por lo que los artesanos construyen sus 
talleres con el material de construcción que Ɵ enen 
disponible para armar su estructura, en donde 
generalmente suelen ser de material ligero el cual 
con el Ɵ empo lo van mejorando. También la decisión 
del material inicial se debe a que el taller al estar 
construido en la vivienda puede ser modifi cado con el 
Ɵ empo por factores como querer uƟ lizar el paƟ o o por 
la expansión de la familia. 

Como se observa en la siguiente tabla de los artesanos 
entrevistados (Tabla 4), en la comuna existen 
diferentes Ɵ pos de talleres. En los cuales se destacan 
cuatro zonas esenciales para el ofi cio del mimbre, las 
cuales son: la zona de ventas, el taller, la pileta y la 
bodega.

Al entrar en la vivienda del artesano lo primero que 
uno ve es la zona de venta, ya que en la mayoría de 
los casos se ubica en el antejardín o al costado de las 
viviendas, porque se uƟ liza como vitrina para exponer 
las artesanías realizadas, para poder comercializarlas 

y además se usa como medio de propaganda, ya que 
indica para los turistas que en esa vivienda viven 
artesanos.

Hacia el interior del paƟ o de la vivienda se encuentra 
el taller del artesano, ya necesitan un espacio más 
privado en donde Ɵ enen sus herramientas para 
trabajar en la elaboración de sus artesanías y es 
donde pasan la mayor parte del Ɵ empo. Junto al taller 
se encuentra el espacio de la pileta, cuya longitud 
supera 1.50 m ya que se uƟ liza para humedecer la 
varillas, ya que deben estar humedecidas para poder 
trabajar. Generalmente los talleres poseen bodegas 
para almacenar la materia prima que uƟ lizan durante 
el año, la construcción de la bodega depende de la 
dimensión del siƟ o, ya que se construyen en el interior 
del taller o se construye en un segundo piso sobre el 
taller para así maximizar el espacio disponible para 
trabajar.

Tras la invesƟ gación se puede mencionar que un 
factor importante para los artesanos es que el taller 
sea amplio para trasladar la artesanía y las varillas y 
que tenga una buena iluminación, además de estar 
construido de un material sólido, para así no estar en 
la humedad en el invierno. Además dependiendo de la 
dimensión del siƟ o en donde viven y de acuerdo con 
la artesanía que realizan es cómo van organizando su 
taller. 

Junto con lo anteriormente mencionado se puede 
crear un Ɵ po de taller para el artesano de la Comuna 
de Chimbarongo (Figura 93).
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Tabla 4
Talleres artesanos entrevistados.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 93
Planta Taller.
Fuente: Elaboración propia
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La invesƟ gación se enmarca en cómo se relaciona 
la arquitectura de la vivienda de los artesanos y 
artesanas con la tradición del ofi cio del mimbre.

Según el análisis realizado se puede confi rmar, ya que 
los artesanos desde que comenzaron con su ofi cio 
necesitaron un espacio en el cual trabajar, el cual 
según las necesidades han ido modifi cando la vivienda 
y al mismo Ɵ empo han traspasado por generaciones 
el ofi cio, junto con los conocimientos para la 
construcción del taller.

En donde la hipótesis planteada menciona como 
los artesanos se consƟ tuyen por tres componentes 
vinculantes, los cuales son: Territorio, ofi cio y 
espacio de trabajo. Es por esta razón que artesano/a 
mimbrero/a transforma la arquitectura original 
de la vivienda en un espacio de trabajo acorde a las 
necesidades del ofi cio en mimbre, ya que construye su 
taller uƟ lizando parte de la vivienda como los pasillos 
o paƟ os para trabajar sus artesanías. De este modo, 
su cultura construcƟ va transforma la dimensión, uso y 
espacialidad de la vivienda.

Según el análisis realizado se puede confi rmar 
la hipótesis planteada, ya que los artesanos de 
Chimbarongo al no tener más espacio en su vivienda 
para trabajar construyen sus talleres en los paƟ os, en 
donde modifi can su uso y espacialidad dependiendo 
de la artesanía que realizan y de la dimensión del 
terreno en donde se ubican, la cual como parte de 
su manifestación cultural, han desarrollado una 
organización de su espacio de trabajo.

Como objeƟ vo general se planteó analizar la relación 
entre el material del mimbre y el ofi cio del mimbrero 
en la modifi cación de la vivienda del artesano basado 
en su tradición cultural.

La cual como resultado se puede afi rmar que si están 
relacionados, ya que para trabajar en la artesanía 
necesitan diferentes espacios en la vivienda para 
elaborar y comercializar la artesanía en mimbre. En 
relación con lo anterior, la materia prima se cosecha 
en invierno y se procesa en primavera en esas épocas 
es escaso el mimbre, razón por la cual los artesanos 

deben guardar material para trabajar durante esos 
períodos, lo que infl uye en la construcción de las 
bodegas.

Como objeƟ vos en específi cos si logran cumplirse ya 
que primero se logra defi nir al artesano mimbrero 
de Chimbarongo, el cual es la persona que trabaja en 
el ofi cio del mimbre y crea artesanías con sus manos 
los cuales pueden provenir de familias artesanas o 
aprenden el ofi cio por amigos o familiares lejanos.

En el segundo punto, el mimbre infl uye en la 
construcción del crecimiento de la comuna, ya 
que como se mencionaba en la invesƟ gación, la 
artesanía se desarrollaba en Convento Viejo, la cual 
al construir el Embalse se trasladaron los artesanos 
a Chimbarongo. Se crearon villas o poblaciones en 
donde residen la mayor canƟ dad de artesanos, los 
cuales con el Ɵ empo sus familias al traspasar el ofi cio 
y las nuevas generaciones al irse a otros sectores 
modifi can sus viviendas en base al ofi cio.

Además en la comuna al desarrollarse en base a 
la agricultura y la artesanía en mimbre, se han ido 
construyendo con el Ɵ empo diferentes galerías o rutas 
en torno al mimbre.

En relación al tercer objeƟ vo de determinar cómo los 
artesanos fueron modifi cando sus viviendas. Según lo 
analizado, los artesanos modifi can sus viviendas en 
base a 4 espacios esenciales para trabajar los cuales 
son: el área de ventas, el taller, la pileta y la bodega, 
los cuales se van organizando desde el antejardín 
como zona de ventas para mostrar los productos a los 
habitantes de la zona y luego hacia el interior del paƟ o 
en donde se encuentran el taller, la pileta y la bodega 
al ser espacios más privados para el artesano.

Es posible concluir que el ofi cio del artesano consta 
de un largo proceso que no es tan reconocido, el 
cual comienza con la producción de la varilla, hasta 
llegar al punto fi nal que es la artesanía que vemos. 
Sin embargo, es muy importante la labor de nuestros 
artesanos, ya que suelen trabajar durantes largas 
horas en espacios húmedos, muchos en talleres al aire 
libre durante el invierno. Pero que aún así aman su 
trabajo y lo que crean, porque son reconocidos por lo 
que hacen y están orgullosos de ser mimbreros.
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