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INTRODUCCIÓN
01 CAPITULO



1.1 MOTIVACIONES

Los principales motivos para realizar este 
proyecto de investigación surgen a partir de 
que soy Chimbaronguina, por lo que tengo un 
amor muy especial por mi ciudad, su gente 
y sus tradiciones. Además su arquitectura 
siempre me  ha llamado la atención y a 
pesar de los años, se sigue conservando y 
manteniendo la arquitectura tradicional de la 
zona.

Por otro lado, Chimbarongo es conocido 
por sus artesanías en mimbre, por lo que 
llamó mi atención el oficio de los artesanos 
y artesanas mimbreros cuya tradición se 
ha mantenido a través de las diferentes 
generaciones, perdurando hasta el día de 
hoy y convirtiendose en la identidad de 
Chimbarongo.

De este modo, anteriormente en seminario 
comencé a investigar el oficio del mimbre 
desde su plantación, hasta que llega a manos 
del artesano y cómo los mimbreros elaboran 
sus artesanías.

Además el poder reconocer y contribuir a 
mi ciudad a través de mis conocimientos 
adquiridos en la carrera, me llena de alegría, 
ya que siempre me he sentido orgullosa del 
lugar en donde vivo.
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1.2 ANTECEDENTES

Las artesanías son una expresión importante 
de nuestra identidad cultural y parte de 
nuestro patrimonio nacional. Su oficio y 
técnicas se van transmitiendo de generación 
en generación en diferentes ciudades del país, 
las cuales se destacan por su artesanías, como 
Pomaire por su artesanía en greda, Pelequén 
por la piedra rosada, Talagante por su 
cerámica, Chiloé por su artesanía en madera o 
vellón y así como en varias ciudades del país.

El mimbre ha sido parte relevante de la 
historia de la ciudad de Chimbarongo, en 
donde con el tiempo ha sido reconocido por 
su producción y elaboración de artesanías 
en mimbre, convirtiéndose en una expresión 
cultural y parte de la identidad de la Comuna. 
En donde el oficio del artesano es bien amplio, 
ya que abarca desde la construcción de sus 
talleres, hasta diseñar con sus propias manos 
su artesanía.

1.3 PROBLEMA DE ARQUITECTURA

Cómo se menciona anteriormente, el mimbre 
ha sido para Chimbarongo un material que 
ha permitido un gran reconocimiento a 
nivel nacional e internacional a través de su 
artesanía. En donde los puestos de mimbre 
característicos de la carretera en la ruta 5 
sur se ha convertido en parte del imaginario 
común de las personas.

Actualmente en Chimbarongo se celebra la 
“Expomimbre”, festividad que atrae el turismo 
a la zona, en donde los artesanos exponen y 
venden sus artesanías en la Plaza de Armas 
junto a otros artesanos del país, además 
se realiza un show artístico con diferentes 
artistas locales y nacionales.

Sin embargo, a parte de la celebración de la 
Expomimbre los turistas no suelen ingresar 
a la ciudad, ya que compran la artesanía 
en los puestos de mimbre ubicados en la 
carretera. En donde la mayoría de los locales 
son administrados por revendedores, que 
compran la artesanía a un bajo costo a los 
artesanos de la ciudad, transformándose en 
un problema debido a que se desvaloriza el 
trabajo de los artesanos y al mismo tiempo 
son invisibilizados.

Por este motivo surge la necesidad de poder 
invitar a los turistas a ingresar a la ciudad 
para comprar directamente el producto 
a los artesanos y así poder conocer el 
proceso del mimbre, para poder otorgar el 
debido reconocimiento y valorización de los 
mimbreros por su tradición y su identidad.
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1.4 ARGUMENTO PROYECTUAL

Se reconoce la importancia de generar 
un proyecto, el cual pueda agrupar a los 
artesanos de la Comuna en un sector en donde 
puedan vender y exponer sus artesanías, 
transformándose en un punto artesanal de la 
ciudad.

Debido a la alta competencia con los puestos 
de la carretera y tras la falta de turistas en la 
ciudad, el alto costo que significa arrendar 
un local y el aumento del valor del material. 
Los artesanos mimbreros suelen trabajar 
en sus viviendas, en donde construyen sus 
talleres y los adaptan según el material que 
pueden acceder para su construcción. Por 
este motivo, los artesanos se encuentran 
distribuidos de manera dispersa en diferentes 
zonas de Chimbarongo, concentrándose 
principalmente en la zona norte y sur de la 
zona urbana de la ciudad.

La mayoría de las viviendas de la zona urbana 
corresponden a viviendas sociales, por lo 
que son de menor tamaño y superficie, por 
esta razón en la ciudad se puede observar 
diferentes distribuciones espaciales de los 
talleres de los artesanos que dependen de la 
superficie del terreno.

De este modo los artesanos suelen utilizar la 
superficie del patio de la vivienda, al ser el 
único espacio disponible para su construcción 
sin afectar el habitar de la familia. Actualmente 
se reconocen cuatro espacios esenciales para 
el artesano, cómo el área de venta, el taller 
con la pileta para húmedecer las varillas 
de mimbre y la bodega. Los talleres suelen 
construirse de material ligero, al ser de fácil 
acceso y a que está sujeto a ser modificado 
con el tiempo, según la necesidad de la familia 
ya sea para ampliar la vivienda o tener patio.

Por esta razón, se plantea realizar un Conjunto 
Habitacional de viviendas productivas para 
los artesanos mimbreros, que cumpla con los 
estándares mínimos que les permita vivir sin 
afectar las condiciones de vida de sus familias 
y brindándoles todo lo necesario dedicarse 
a la elaboración de sus artesanías. Además 
de contar con un espacio de exposición, 
plantación de mimbre y espacio de ventas 
abierto hacia la comunidad, que al mismo 
tiempo sea un atractivo turístico para la 
Comuna.
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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General

1.5.2 Objetivos Específicos

Desarrollar un Conjunto Habitacional de 
viviendas productivas para los artesanos 
mimbreros, que cumpla con los estándares 
mínimos para que puedan vivir, sin afectar el 
habitar de su familia y al mismo tiempo tener 
un espacio que tenga lo necesario para poder 
trabajar en la elaboración de la artesanía en 
mimbre en condiciones dignas.

Generar un modelo de solución de 
viviendas productivas para artesanos.

Mejorar la conectividad de la zona urbana 
de la ciudad hacia el sector Poniente.

Fortalecer la economía de la ciudad a 
través de la venta de artesanía en mimbre.

Atraer el turismo durante todo el año a 
la Comuna por medio de la producción y 
elaboración de la artesanía en mimbre.

1.

2.

3.

4.
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CONTEXTUALIZACIÓN
02 CAPITULO



2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La ciudad de Chimbarongo se ubica en la 
zona central en la provincia de Colchagua en 
la Región del Libertador Bernardo O´Higgins. 
Fue fundada en el año 1871 bajo el alero 
del Convento de la Merced como “Villa de 
Chimbarongo” y actualmente cuenta con una 
población aproximada de 35.399 habitantes 
(Censo 2017). Su actividad principal es la 
agricultura y actualmente es reconocida por 
la producción y elaboración de artesanías 
en mimbre, la cual se ha convertido en una 
expresión cultural y parte de la identidad de 
la Comuna.

La historia del mimbre no sólo está relacionada 
con la artesanía, sino que está marcada por 
hitos relacionados con la urbanización de la 
ciudad.

En sus inicios el cultivo del mimbre junto 
con la artesanía surgen en el Ex Pueblo de 
Convento Viejo (actual Embalse), ubicado a 
12 kilómetros de la ciudad (figura 2).

Previo al siglo XX, el mimbre no era conocido 
como un material artesanal, sino que se 
utilizaba como una barrera natural o cercos 
para demarcar los terrenos y separar los 
predios de las viviendas, posteriormente 
fue utilizado y conocido como un material 
precario utilizado para la elaboración de 
muebles de las viviendas, el cual con los años 
al notar la ductilidad del mimbre comienzan a 
realizar las primeras artesanías.

En la década de 1930 y 1940 el estado 
fomenta las “Industrias caseras” a partir de 
lo cual comienza a desarrollarse la economía 
en base al oficio del mimbre (figura 3), la 
cual en los años 60´s y 70´s tras el Fomento 
de Producción Nacional surge el auge de la 
artesanía en mimbre.

Figura 1
Plano de Chimbarongo
Fuente: www.bcn.cl

Figura 2
Mapa ubicación Chimbarongo y Convento Viejo.
Fuente: Fotograİ a libro “Convento Viejo ayer, presente y futuro”

Figura 3
Instituto de Información Campesina (Chile), Mimbre.
Fuente: www.memoriachilena.cl
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Tras la llegada del Ferrocarril a principios 
del siglo XX, la ciudad tuvo un aumento 
exponencial de su población por la que surge 
la necesidad de mejorar el sistema de regadío 
en la zona, cuya solución fue la construcción 
del Embalse. Tras varios estudios realizados 
en la zona, se decide construir el Embalse 
en el Poblado de Convento Viejo por sus 
características de suelo y la cercanía al río 
Teno.

El pueblo estaba emplazado en la zona rural 
de Chimbarongo, en donde los habitantes 
tenían sus casas de adobe (figura 4), además 
de ejercer la agricultura y la ganadería. 
Incluso muchos artesanos poseían sus propias 
plantaciones de mimbre en su mismo terreno. 
Por lo que la construcción del Embalse afectó 
a quienes habitaban en Convento Viejo, 
debido a la expropiación de terrenos a un 
bajo costo monetario, por lo que debieron ser 
reubicados en otros sectores de la Comuna de 
Chimbarongo.

Al trasladarse los artesanos a la ciudad, cambia 
la tipología y el tipo de suelo en donde viven, 
ya que pasan a vivir en una casa de menor 
superficie y con menos patio. Por esta razón al 
reconstruir sus talleres en una nueva ciudad, 
tienen la necesidad de modificar mayormente 
sus viviendas en base a la elaboración de su 
artesanía en mimbre. Además de no contar con 
el espacio suficiente para cultivar la materia 
prima, en donde ahora deben comprarla.

“Cuando nos enteramos de que nos iban 
a expropiar fue muy triste para nosotros, 
pero comenzamos a movilizarnos, ya 
que éramos aproximadamente 2.000 
habitantes. Tuvimos que realizar un 
catastro de los propietarios, pero 
antiguamente las personas no tenían la 
escrituras de sus terreno, ya que todo 
era por palabra y los hijos contruian sus 
viviendas en los sitios de los padres. Por 
lo que era díficil declarar el terreno como 
propio, aunque sabíamos quién era dueño 
de cada terreno, pero necesitábamos el 
papel”.

Profesor y Artesano
Lautaro Rozas

Figura 4
Imagen de vivienda en Convento Viejo
Fuente: Postal día del patrimonio 2024, Municipalidad de Chimbarongo

Figura 5
Puestos de la carretera ruta 5 sur
Fuente: Archivo personal

Figura 6
Puestos de mimbre Expomimbre 2006.
Fuente: www.vi.cl

Figura 7
Puestos de mimbre Expomimbre 2024
Fuente: Archivo personal
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Se ofrecieron dos alternativas para trasladar 
a los propietarios de Convento Viejo a 
Chimbarongo. La primera alternativa, consistia 
en trasladar a los habitantes a la zona rural en 
la actual “Villa Convento Viejo” a un terreno 
de media hectárea y la segunda alternativa 
consistia en una propiedad de 2.500 m2 
ubicada en la zona urbana cerca del centro de 
la ciudad.

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

Otro suceso relevante, fue la apertura de la 
Ruta 5 Sur en el año 1975, ya que favoreció 
a los puestos de mimbre establecidos en la 
carretera (figura 5), ayudando a visibilizar a 
nivel nacional la artesanía y otorgar la identidad 
de la comuna.

En el año 2003 en la UNESCO, se acuerdan 
medidas de protección para la salvaguardia 
del patrimonio inmaterial, cuyo contexto sirvió 
como antecedente para en el año 2006 crear 
la “Expo Mimbre” (figura 6 y 7). Festividad de 
Chimbarongo celebrada anualmente durante 
el mes de Marzo en la Plaza de Armas de la 
ciudad, en donde los artesanos de la Comuna 
exponen y comercializan sus productos, 
además de congregar turistas.

En relación con lo anteriormente mencionado, 
tras la llegada de nuevos habitantes a la zona 
urbana de Chimbarongo, fue aumentando la 
cantidad de artesanos en la Comuna y surgen 
las primeras plantaciones de mimbre en la 
zona. Por lo que actualmente los artesanos se 
encuentran distribuidos de manera dispersa en 
la ciudad, ubicados generalmente en la zona 
norte y sur de Chimbarongo.
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El proceso del mimbre comienza con el 
agricultor, quien se encarga de plantar las 
varillas (extraidas de la poda del mimbre) 
durante los meses de junio y julio. En el 
terreno se planta una varilla de 30 a 40 cm de 
longitud a cada 70 cm de distancia una de la 
otra (figura 7 y 8).

2.2 PROCESO Y PRODUCCIÓN DEL 
MIMBRE

Para poder comprender cómo los artesanos 
desarrolllan su artesanía es fundamental 
entender el proceso de la materia prima hasta 
llegar a sus manos.

2.2.1 Agricultor

Figura 10
Plantación de mimbre en el mes de noviembre
Fuente: Archivo personal

Durante la época de invierno durante los 
meses de Junio hasta mediados de agosto, 
una vez que la planta de mimbre se encuentra 
seca y sin hojas, está lista para ser podada con 
tijeras (figura 9 y 10).

Una vez que se cortan las varillas, se 
empaquetan y se cargan en un coloso, para 
ser llevados hacia un galpón en donde se 
seleccionan las varillas según su grosor 
o calibre para continuar con el siguiente 
proceso.

La planta del mimbre se demora hasta dos 
años en crecer, para ser podada y puede 
producir mimbre durante 15 a 20 años 
aproximadamente.

Figura 7
Dibujo plantación de mimbre
Fuente: Elaboración propia

Figura 8
Puestos de mimbre Expomimbre 2006.
Fuente: www.vi.cl

Figura 9
Plantación de mimbre en el mes de agosto
Fuente: Archivo personal
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Una vez que se cosecha y selecciona el 
mimbre, el procesador se encarga de teñir 
las varillas, en donde se pueden clasificar en 
tres tipos: mimbre blanco, mimbre cocido y 
mimbre negro (figura 11).

2.2.2 Procesador

Se depositan los atados de mimbre recien 
cosechados en un pozo o piscina (figura 
12) con agua durante 5 meses. Una vez que 
rebrotan las varillas, comienzan a hincharse y 
se les suelta la corteza, eso significa que está 
listo el mimbre.

Mimbre blanco

Para los teñidos del mimbre se necesita de 
una infraestructura básica que consta de una 
piscina metálica, en la cual se calienta el agua 
con leña para luego depositar en su interior 
los atados (figura 13).

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

Una vez terminado el proceso se dejan 
reposando los atados en el agua durante 1 
semana para luego sacarlos.

Mimbre cocido

Figura 11
Tipos de mimbre
Fuente: Archivo personal

Figura 12
Mimbre blanco rebrotado en piscina
Fuente: Archivo personal

Figura 13
Piscina metálica en donde se depositan los atados de mimbre
Fuente: Archivo personal
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Este teñido se suele realizar por pedido, ya 
que su proceso necesita más tiempo. Una 
vez que están cocidos los atados de mimbre 
en el proceso anterior, se pueden sacar las 
varillas para pelarlas o se pueden dejar en el 
mismo agua para volver a cocerlas durante 2 
a 3 horas más, aprovechando el agua residual 
de la primera cocción para obtener un color 
negro opaco uniforme.

Mimbre negro

Una vez terminado el proceso de teñido del 
mimbre, se realiza el “Descortezado” en 
donde se elimina la cáscara de la corteza 
de las varillas con una máquina peladora o 
manualmente.

La peladora manual se utiliza para descortezar  
el mimbre blanco por varilla. En una mesa en 
la cual se instalan dos fierros estriados de 
20 cm de longitud en los cuales se pasa la 
varilla entremedio de ellos, mientras ambos 
se presionan al mismo tiempo para quitar la 
corteza (figura 14).

En cambio, la peladora mecánica se utiliza 
para descortezar el mazo de mimbre cocido al 
mismo tiempo. Es una máquina de metal en la 
cual va girando un cilindro con resortes, (figura 
15) en donde se tiene que acercar las varillas. 
Generalmente esta máquina es utilizada por 
las industrias más grandes de mimbre, ya que 
se demora aproximadamente 3 minutos en 
realizar el proceso.

Después de este proceso se dejan las varillas 
secando al sol para luego clasificarlas (figura 
16) y medirlos para armar los atados de 
mimbre según su color y tamaño para ser 
vendidos (figura 17).

Dependiendo de la longitud de la varilla es el 
grosor que posee ya que puede medir desde 
los 50 cm hasta los 4.50 m.

Figura 14
Peladora manual de mimbre
Fuente: Archivo personal

Figura 15
Peladora mecánica
Fuente: Archivo personal

Figura 16
Proceso de secado al sol y clasificación de mimbre
Fuente: Archivo personal

Figura 17
Tambor en donde se miden las varillas
Fuente: Archivo personal
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Con el tiempo, los mimbreros han ido 
desarrollando diferentes técnicas para la 
elaboración de sus artesanías y trabajar el 
material. Comenzando desde inicios del 
siglo XX con la elaboración de muebles para 
las viviendas, hasta en la actualidad realizar 
diseños exclusivos (apoyados por estudiantes 
de diseño), en donde han ido desarrollando 
diferentes técnicas para poder elaborar sus 
artesanias.

Desde inicio del siglo XX, comenzaron a 
elaborar muebles para las viviendas, hasta 
que en la actualidad realizan diseños 
exclusivos apoyados por estudiantes de diseño 
empleando diferentes materiales junto con 
el mimbre como, estructuras metálicas para 
muebles y sillones, plástico o madera para 
armar la estructura para tejer.

Además con el mimbre se puede realizar 
diferentes objetos como baúles, canastos, 
muebles, objetos decorativos, objetos para 
la cocina como panaderas o servilleteros, 
juguetes y obras de arte como el pez que está 
colgado en el GAM. 

2.2.3 Artesanía en mimbre

Figura 18
Artesano tejiendo mimbre hacia 1960
Fuente:www.memoriachilena.cl
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Los artesanos y artesanas mimbreros son las 
personas que se encargan de fabricar objetos 
mediante la artesanía en base a una tradición 
cultural.

En la zona, se ha desarrollado el oficio del 
mimbre desde 1972 en donde los primeros 
artesanos fueron los habitantes de Convento 
Viejo y algunos de la ciudad de Chimbarongo 
en donde comenzaron a tejer las chuicas con 
las varillas completas.

Actualmente en Chimbarongo los mimbreros 
se distribuyen de manera dispersa en la 
ciudad (figura), según los registros de 
la Municipalidad  existe un total de 150 
artesanos, pero no están todos inscritos, por 
lo que tras entrevistar a diferentes artesanos 
mencionan que puede haber un aproximado 
de 200 artesanos en la comuna.

Anteriormente se realizó una investigación 
sobre los talleres de los artesanos mimbreros 
en donde tras observar la distribución de los 
artesanos en la zona urbana de Chimbarongo, 
se definieron dos sectores en donde residen 
la mayoría de los artesanos de la ciudad los 
cuales son:

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

2. Sector sur:
- Villa Cosme
- Calle Miraflores

2.3 ARTESANO MIMBRERO
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Figura 19
Plano de ubicación de artesanos de la Comuna de Chimbarongo
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Earth
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D Artesanos sin clasificar * Reconocidos por la Municipalidad 



Figura 20
Imagen satelital de sectores de mayor concentración de viviendas de artesanos
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Earth
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Independiente del tipo de artesanía que se 
realice, los artesanos comienzan preparando 
el material para trabajar con las siguientes 
herramientas:

Para la obtención inicial de la huira, se realiza 
un corte con un cuchillo parronero (figura 21) 
aproximadamente a 10 cm de longitud. Luego 
para seccionar la varilla, se utiliza un partidor 
(figura 22) que con la ayuda de un cuchillo 
divide la varilla hasta el final de su longitud 
desde 3 a 5 huiras.

Para elaborar tejidos finos se utiliza la 
descarnadora para poder sacar la médula de 
la varilla. Existen dos tipos de descarnadoras, 
la manual que está compuesta por una pieza 
metálica con un cuchillo con ángulo y altura 
regulable (figura 23) y la descarnadora 
eléctrica que se manda a fabricar, la cual está 
compuesta de un rodillo que gira y se puede 
ajustar su altura (Figura 24).

En caso de querer trabajar con un tejido más 
fino se adelgaza el espesor de la huira con 
la descostilladora, en donde se suavizan sus 
bordes y se otorga el espesor determinado. 
Esta herramienta es fabricada de manera 
casera, la cual está compuesta de dos cuchillas 
puestas en un ángulo determinado para 
rebanar las costados de la huira (figura 25).

Además dependiendo de la artesanía que se 
realice se necesitan de otras herramientas 
como esmeril, sierra, máquina de soldar, etc.

Elaboración de artesanía

Figura 21
Cuchillo parronero
Fuente: Elaboración propia

Figura 22
Partidores de madera. Pueden ser de 3, 4 o 5 puntas, mientras más puntas tenga queda 
más delgada la huira
Fuente: Elaboración propia

Figura 23
Descarnadora manual.
Fuente: Elaboración propia y fotografía de archivo personal

Figura 24
Descarnadora manual.
Fuente: Elaboración propia y fotografía de archivo personal

Figura 25
Descostilladora
Fuente: Archivo personal
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Revisar Anexo

2.3.1 Taller de Artesanos mimbreros

Tras la investigación se evidencia cómo los 
artesanos desarrollaron su arquitectura a 
través de diferentes distribuciones espaciales 
de sus talleres. Cómo la mayoría de las 
viviendas son sociales, los sitios son de menor 
tamaño, por lo que construyen sus talleres en 
el patio de la vivienda al ser el único espacio 
disponible.

A través de los diferentes talleres se puede 
observar una cierta organización la cual se 
realiza en base al proceso del mimbre y a 
la obtención de la misma. Además realizan 
su construcción de material ligeron, ya que 
puede ser modificado con el tiempo por 
diversos factores.

Generalmente, los artesanos sueles organizar 
su taller y su vivienda de la siguiente manera:

Hacia el exterior de la vivienda, en el 
antejardín o a un costado se encuentra la 
zona de ventas, la cual es utilizada como una 
“vitrina” para exponer sus artesanías y así 
poder comercializarla.

Hacia el interior del patio de la vivienda 
se encuentra el taller del artesano, ya que 
necesita de un espacio más privado para 
trabajar en donde además se encuentra una 
“pileta” para poder humedecer las varillas para 
trabajar y la bodega para poder almacenar el 
mimbre durante el año.

Tras analizar los talleres de los artesanos, se 
debe considerar los siguientes elementos como 
factores importantes para la construcción de 
un taller. En donde es importante que el taller 
sea amplio para poder trasladar la artesanía y 
las varillas para trabajar. Además que el taller

se encuentre bien iluminado (ya que 
generalmente son oscuros) y que esté 
construido de un material sólido, ya que 
actualmente al ser los talleres abiertos, 
durante el invierno los artesanos se 
encuentran expuestos a la humedad.
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3.1 LOCALIZACIÓN
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El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad 
de Chimbarongo, en donde se consideraron 
los siguientes factores para la selección del 
terreno.

1. Disponibilidad de terrenos

Para iniciar la búsqueda de terreno, 
inicialmente se analizaron los terrenos 
disponibles en la ciudad, ya sea sitio eriazo o 
propiedades en ventas.

2. Ubicación de artesanos

Un factor importante para considerar es 
la ubicación de los artesanos mencionado 
anteriormente y los sectores en donde residen 
la mayoria.

3. Conexión

También se considera que el terreno este 
ubicado en una zona cercana a las calles 
principales de la ciudad y que permita conectar 
a la mayoría de los artesanos a través de una 
ruta o recorrido.

4. Turismo

Como se busca generar un lugar que sea 
favorable para la comercialización de la 
artesanía en mimbre y al mismo tiempo que 
permita ingresar a la ciudad, es que se decide 
por un terreno cercano al centro de la ciudad.

Por los factores anteriormente mencionados, 
se selecciona el terreno ubicado en la Parcela 
Tachoa Ruta 5 Sur (Ubicado en el carmino 
alternativo hacia el bosque), el cual además 
se encuentra cercano a los puestos de mimbre 
de la carretera.
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Figura 26
Propuesta de terreno
Fuente: Elaboración propia en base a PRC de Chimbarongo

ZONA
NORTE
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SUR



24

Figura 27
Terreno a intervernir
Fuente: Elaboración propia

Dentro del proceso de diseño se establece 
ciertas restricciones respecto a la normativa 
del PRC Comunal actual en donde el terreno 
propuesto se considera como la extensión 
a futuro de la zona urbana de carácter 
residencial de Chimbarongo.

Además a través del PRC se puede obtener un 
volumen teórico que evalua las condiciones 
actuales del terreno.

ÁREA: 1,68 há
SUPERFICIE PREDIAL MÍNIMA: 120 m2
DENSIDAD MÁXIMA: 350 hab/há
ALTURA MÁXIMA: 7,5 m (2 pisos)
CONSTRUCTIBILIDAD: 0,8

3.2 ESTRATEGIA DE DISEÑO

RECORRIDO CENTRAL

APERTURA DE NUEVAS VIAS

3.2.1 Estrategia urbana

1,68 há



3.2.2 Estrategia de vivienda

Se propone un conjunto habitacional de 
viviendas productivas tipo condominio social 
de interés público, el cual al mismo tiempo 
pueda utilizarse para la comunidad.

El proyecto se desarrolla en base a tres 
programas diferentes: Taller, vivienda y 
Espacio público.

A partir del estudio anteriormente realizado 
sobre los talleres de los artesanos, en donde 
se realizó una tabla comparativa de los 
espacios y su materialidad (anexo), es que 
se pudo obtener un promedio de superficies 
necesarias para su desarrollo y su organización 
en donde se considera el taller, la zona de 
ventas y la bodega.

Para el desarrollo de las viviendas se 
rescataron allgunas de las caracteristicas de 
las viviendas típicas de Chimbarongo, como 
la fachada continua, el diseño de las ventanas 
y el diseño del patio similar al estilo colonial. 
Además el programa propuesto se realizó en
base a los lineamientos establecidos por el 
MINVU para el diseño de viviendas sociales 
(figura 29). En donde se considera un total de 
46 viviendas productivas de un piso divididas 
en viviendas de 2 dormitorios y 3 dormitorios.

Tras subdivir el terreno en lotes de 17.10 m 
x 12.50 m, se realiza una grilla para poder 
modular los diferentes espacios de las 
viviendas cuya dimensión es de 1 m x 1.25 m 
(Figura 30).

Para el diseño del espacio público, se deja una 
superficie abierta en cuyo centro se encuentra 
una plantación de mimbre para el uso de 
los artesanos del conjunto y para el mismo 
tiempo mostrar a la comunidad el proceso del 
mimbre.

Figura 29
Tabla superficies de vivienda y taller
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Minvu y tabla de talleres
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Figura 28
Esquema de programa de taller
Fuente: Elaboración propia

Figura 30
Grilla del terreno
Fuente: Elaboración propia
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PLANO VIVIENDA 2 DORMITORIOS
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PLANO CUBIERTA
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PLANO VIVIENDA 3 DORMITORIOS
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PLANO CUBIERTA 



PLANO VIVIENDAS 
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PLANO CUBIERTA 
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ELEVACIÓN FACHADA VIVIENDA

ELEVACIÓN GENERAL FACHADAS VIVIENDAS

ELEVACIÓN GENERAL PUESTOS DE MIMBRE

ELEVACIÓN PUESTOS DE MIMBRE
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