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RESUMEN

La combarbalita es una exótica piedra semipreciosa única en el 
mundo cuyos yacimientos se ubican exclusivamente en los alre-
dedores del pueblo de Combarbalá. Se le caracteriza por sus va-
riados tipos, dados por una amplia gama de colores y vetas. Esta 
piedra obtuvo el reconocimiento del ministerio de minería, orga-
nismo que la denominó en 1993 piedra nacional de Chile. 

La combarbalita ha sido utilizada desde la antigüedad hasta nues-
tra época como materia prima para diversos fines. Los hallazgos 
de piezas precolombinas muestran que esta fue trabajada por las 
manos de los pueblos originarios que habitaron la zona hace más 
de mil años. Luego vino un periodo sin antecedentes de trabajos 
en la piedra, por lo que se cree que ésta permaneció en sus yaci-
mientos hasta su redescubrimiento en la actualidad. Hoy en día 
este recurso es trabajado por algunos pocos artesanos del pueblo, 
estos son los más grandes expertos sobre este material gracias a 
las décadas de relacionarse con esta materia prima en constante 
experimentación y perfeccionamiento de sus técnicas, su gran ca-
pacidad los ha llevado a la elaboración de diversas piezas, desde 
pequeñas figurillas de animales o delicadas joyas hasta imponen-
tes fuentes o morteros. 

Pese al gran valor para los habitantes de la zona de Combarbalá, 
en el resto del país y el mundo existe un gran desconocimiento 
de este material y por consiguiente de su artesanía. La falta de 
información y documentación de esta piedra hacen más difícil su 
difusión que permitan su valorización. Es así como surge este pro-
yecto, que consta de la documentación de la combarbalita, donde 
incluye la investigación sobre el pasado precolombino de la pie-
dra, la recolección de datos cómo materia prima y el estudio de 
las actuales técnicas utilizadas por los artesanos para la trans-
formación del material. 
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MOTIVACIÓN PERSONAL 

En mi infancia tuve la gran oportunidad de vivir durante cinco 
años en el pueblo de Combarbalá gracias al trabajo de mi papá 
como agrónomo de un campo de la zona. En estos años de es-
tadía tuve la oportunidad de conocer la piedra combarbalita, las 
muchas tiendas de artesanías y a varios artesanos y sus talleres.
Durante nuestra estadía solíamos hacer muchos paseos por la 
zona para conocer cada rincón. De estos paseos volvíamos siem-
pre con el auto lleno de piedras, acontecer que a más de alguno 
de la familia le llamó la atención. Con el tiempo fui armando mi 
propia colección de piedras recolectadas, cada una distinta a la 
otra. ¿Como una piedra podía ser de colores tan variados y con-
formar diseños con patrones tan originales en su interior?.

Cuando crecí me comenzaron a llamar la atención las joyas que 
vendían en los quioscos de artesanía. Incluso llegué a vender los 
nísperos del jardín a mis profesores y compañeros de la escuela, 
y   con mis ganancias me compré un collar con una piedra col-
gante verde, junto a un par de aritos colgantes rojos con blanco. 
Mi madre me recuerda que nunca me las sacaba, ni siquiera para 
dormir. Las formas de estas piedras no eran algo muy sofisticado, 
eran simples medallas circulares, el valor radica en las vetas y el 
misterio de su diseño interno. 

Al volver a vivir a la capital nunca dejó de llamarme la atención el 
gran desconocimiento de la combarbalita y su artesanía.  Por esto 
cada vez que se me da la oportunidad la intento dar a conocer. Sin 
embargo la información disponible para divulgar este tesoro na-
cional siempre se me hizo escaso. Fue así como elegí de tema la 
piedra combarbalita para mi proyecto de título, donde desde los 
inicios nos preguntamos ¿se puede a través de las herramientas 
de diseño generar una investigación que contribuya con informa-
ción para el conocimiento de la piedra nacional?

Foto baul con piedras
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LA ARTESANÍA

La artesanía es una acción humana que se ha desarrollado por la 
sociedad desde sus inicios. Lo que conocemos hoy como objetos 
de artesanía comenzó con las primeras civilizaciones, al trabajar 
con las propias manos la materia prima extraída de la naturale-
za y transformarla en lo que su inteligencia demandase. Pocas 
piezas de estas primeras creaciones han sobrevivido intactas el 
pasar de los años para contarnos hoy su historia, siendo las crea-
das en piedra las mejor preservadas.  La antropóloga María Turok 
así lo señala al afirmar que: “nuestra evolución como especie es 
precisamente la historia del desarrollo de la destreza y la inteli-
gencia, por lo que los primeros instrumentos de piedra significan 
un logro en este largo proceso. Así, aún siendo nómadas (Edad 
de Piedra), el hombre pudo inventar objetos” (Turok, 1988).

Esta actividad ha estado sometida al igual que el hombre a gran-
des cambios que le son inherentes a su historia.  Las organizacio-
nes e instituciones internacionales han ido redefiniendo los con-
ceptos vinculados a la artesanía  con el fin de unificar, organizar 
y fortalecer al sector. El consejo mundial de artesanía (WCC) es 
el organismo internacional que representa a todos los países, y 
en el caso de Latino América está vinculado directamente a la 
Unesco por temas estratégicos. 

El concepto de artesanía desarrollado por la Unesco sostiene y 
define que:

El concepto anterior, busca en términos generales esclarecer li-
neamientos sobre el sector, donde se destaca la importancia del 
trabajo humano, la preocupación del uso de recursos sostenibles 
y por último la naturaleza distintiva dada por sus características 
propias. Esta última en la gran mayoría de los casos está vincula-
da a la cultura y el patrimonio local como nacional de los países, 
siendo las piezas artesanales una de las muestras materiales 
más representativas de la identidad de las distintas naciones. 

El sector artesanal que comenzó desarrollándose en en las comu-
nidades locales, hoy se encuentra sumergido en un mundo globali-
zado, con el riesgo de que al  esto conlleve una pérdida de identidad 
y significado en cuanto patrimonio cultural.  Al abrir la producción 
de la artesanía al mercado, esta puede verse influenciada por  las 
modas o tendencias globales para asegurar su competencia, así 
como también peligra el trabajo manual al entrar en un comercio 
mayoritariamente  industrial y de gran escala. Esta realidad for-
ma parte de los cambios sociales y culturales que condicionan 
al sector, frente lo que la Unesco sugiere como recomendación 
tomar medidas centradas en “volver la mirada hacia el país inte-
rior”, esto es fortalecer las identidades propias de cada artesa-
nía, para revalorizar, cuidar el gran legado cultural y patrimonial. “Los productos artesanales son los producidos por arte-

sanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herra-
mientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre 
que la contribución manual directa del artesano siga siendo 
el componente más importante del producto acabado. Se 
producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y 
utilizando materias primas procedentes de recursos sosteni-
bles. La naturaleza especial de los productos artesanales se 

basa en sus características distintivas,que pueden ser uti-
litarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cul-
tura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y 
significativas religiosa y socialmente”(Unesco, 1997).
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ARTESANÍA Y SALVAGUARDA

El fomento productivo para el consumo de la artesanía ha sido por 
mucho años el foco central de los organismo que trabajan para 
el sector, sin embargo en las últimas décadas frente al comple-
jo y ambiguo proceso de globalización se ha tomado conciencia 
sobre la importancia de su preservación y salvaguarda. Las arte-
sanías se constituyen con el saber y la técnica que transforman 
los elementos, ese saber es un factor cultural intangible de gran 
relevancia patrimonial, que recientemente ha sido conceptualiza-
do para su estudio y conservación. Estas acciones se consideran 
fundamentales para esta actividad, donde los artesanos son por-
tadores y al mismo tiempo forman parte del patrimonio vivo, el 
cual permanece en ellos de manera intangible, expresándose de 
manera implícita en el proceso productivo, a través en sus accio-
nes y decisiones respecto a sus materias primas y técnicas arte-
sanales. 

En esta misma línea surge como gran hito la  Convención de sal-
vaguarda del patrimonio inmaterial desarrollada el  2003, que es 
el primer instrumento multilateral vinculante para la protección 
de la artesanía como patrimonio cultural inmaterial.  En este se 
manifiesta la preocupación por el actual “peligro de extinción” que 
corren las artesanías junto con otras expresiones culturales, dada 
la poca capacidad de recambio generacional. En esta convención 
se realizó una lista de las principales expresiones del patrimonio 
inmaterial a rescatar, para hacer un llamado de atención a la so-
ciedad sobre ellas. De este listado las vinculadas con el sector 
son: las técnicas artesanales y los conocimientos y usos relacio-
nados con la naturaleza referidos en la artesanía a sus materias 
primas.

Para comprender el plan que propone la Unesco es importante 
definir el término “salvaguardia”, el cual da a entender claramen-
te el objetivo principal de la Convención junto con las acciones 
concretas que permiten su desarrollo.  

La Salvaguarda se explicó en la Convención como : “las me-
didas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio 
cultural inmaterial, comprendidas la identificación, la docu-
mentación, la investigación, la preservación, la protección, la 
promoción, la valorización y la transmisión  básicamente  a 
través  de  la  enseñanza formal  y  no formal y  revitalización 
de este patrimonio en sus distintos aspectos”. (Unesco, 2003)

Para garantizar una mayor notoriedad del patrimonio cultural 
inmaterial y sensibilizar más a su importancia a nivel local, na-
cional e internacional, el Comité del PCI alienta y apoya la difu-
sión más amplia posible, en particular a través de las escuelas, , 
museos, archivos, bibliotecas y entidades análogas; las universi-
dades, centros especializados e institutos de investigación; y los 
medios de comunicación e información de todo tipo.
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ARTESANÍA Y SALVAGUARDA

Elaboración propia
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En Chile el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de forma 
similar al concepto de la Unesco, se refiere a la artesanía como:
 “la acción de producir y crear un objeto o una serie de objetos y 
que se constituye como una actividad cuya cadena de valor con-
tiene hitos relacionados al Patrimonio Cultural Inmaterial y Mate-
rial, relacionados simbólicamente con el territorio y la construc-
ción de identidad de la comunidad en la que se insertan (sea esta 
a nivel local o nacional).” (CNCA, 2016)

En los esfuerzos por potenciar el sector, El estado declaró la Políti-
ca Pública de Artesanía 2017- 2022, registro más actual sobre esta 
actividad, el cual constituye “una hoja de ruta cuyo objetivo es forta-
lecer transversalmente la actividad artesanal, contribuyendo a su 
puesta en valor, a su reconocimiento por parte de la comunidad y al 
fomento del desarrollo de estrategias que la constituyan como una 
disciplina creativa económicamente sustentable”. (Ottone, 2017).

Esta ruta política tiene como uno de sus principios fundamenta-
les el reconocimiento cultural de los pueblos indígena, los cuales 
muestran un creciente debilitamiento atribuido a la globalización 
cultural, que amenazan el olvido de la identidad originaria nacional. 
En este plano se declaran necesarias las acciones de investigación 
y registro que permitan el reconocimiento del pasado, el cual no 
solo contribuye de manera directa con la producción de los objetos, 
sino que también aportan a su narrativa original y relato propio. 

Por otra parte, respecto a los recursos naturales que permiten el 
trabajo del sector, este documento declara la necesidad de gene-
rar acciones que consideren a las materias primas como elemen-
tos fundamentales para la continuidad de la labor artesanal”. En 
esta línea se levanta la preocupación sobre la falta de información 
para la toma de acciones y decisiones sobre los recursos dispo-
nibles, los cuales son indispensables para el quehacer artesanal.

ARTESANÍA EN CHILE

Por último en este documento se hace gran hincapié sobre las accio-
nes de salvaguardia del patrimonio inmaterial de la artesanía, donde 
se visibiliza la urgencia de documentar y registrar los saberes y téc-
nicas productivas realizadas por los maestros artesanos. 

“Una de las problemáticas más palpables 
de la artesanía y su resguardo patrimonial, 
es la falta de líneas de investigación, es-
tudios,tesis académicas y documenta-
ción bibliográfica con respecto a la activi-
dad y sus cultores. La información que hay 
es temporal y/o desconocida, lo cual impi-
de su difusión y conocimiento (CNCA, 2010).“
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Las líneas de estudios e investigación en el sector artesanal no 
son una prioridad de los actores principales, debido a que concen-
tran su tiempo a la producción y trabajo técnico. Es por esto que 
los artesanos logran ser los grandes expertos en la técnica y en 
los saberes que conlleva realizar su oficio.

Según la información recabada del registro Chile Artesanía del 
año 2016, los datos exponen que una de las grandes dificultades 
de los artesanos a la hora de poder reflexionar sobre su oficio, es 
la urgencia que existe de tener que concentrarse en la producción 
y en sus ventas para así poder subsistir. En este sentido se mani-
fiesta la necesidad de contar con tiempos de creación, investiga-
ción y experimentación.

Para comprender la problemática anterior, primero se consi-
dera fundamental cubrir el área investigativa, la cual permite 
una base de conocimiento para la creación y experimentación. 
En esta línea los conocimientos tanto de los artesanos como 
de otros expertos complementarios, tienen la potencialidad de 
generar los insumos necesarios para el sector. Estos tienen la 
capacidad de potenciar la artesanía desde la producción como 
también el resguardo de esta, esto último tiene relación a la sal-
vaguardia de los saberes y técnicas artesanales, las cuales en 
base a la investigación y registro son capaces de conservarse. 

En estas tareas se les ha considerado a las universidades como 
los agentes principales, donde el espacio es óptimo al contar con 
las distintas disciplinas capaces de aportar en el conocimiento 
complementario “Las universidades son actores claves e histó-
ricamente involucrados en la generación de investigación, siste-
matización y registro del mundo artesanal. Estas instituciones 
han puesto en valor la figura del artesano(a) en vinculación con 
otras disciplinas.” (Política Nacional de Artesanía 2017-2022)

INVESTIGACIÓN Y ARTESANÍA

(Política Nacional de artesanía 2018 – 2022)
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Una de las iniciativas que promueven al sector artesanal por par-
te de la Unesco fue el encuentro del sector artesanal y el diseño 
realizado el año 2009 en Santiago de Chile. En este encuentro se 
reflexionó y formuló un documento que entrega las aproximacio-
nes y posibilidades que existen en la relación entre estos secto-
res, en base al estudio e investigación de casos donde estos dos 
actores interactúan. 

Dentro de los lineamientos estratégicos principales de este en-
cuentro, se recalcó estimular la generación de conocimientos 
e información, con el fin de  hacer visible y concreta la contri-
bución específica del sector de artesanías. También en este do-
cumento se especifica la acción del diseñador en promover los 
diagnósticos de los conglomerados, registros e inventarios de 
técnicas artesanales, la documentación y sistematización de 
prácticas que aporten a una mayor acumulación de conocimien-
tos de la artesanía para la protección del patrimonio cultural.

Al estudiar los casos de estudios de los encuentros de diseñado-
res y artesanos se exponen principalmente proyectos enfocados 
en la realización de nuevas piezas y productos con el fin de activar 
y modernizar al sector, sin embargo el estudio de las materias 
primas, y de los procesos no se exponen principalmente en los 
experiencias de trabajo. Se considera fundamental el previo estu-
dio y  documentación del sector para que el proceso productivo se 
lleve a cabo de manera holística, dando una continuidad segura al 
artesano. Al encontrar esta realidad en los distintos casos de es-
tudio, se cuestionó sobre el rol del diseño, el cual en gran mayoría 
de los casos busca la innovación del nuevo producto, donde po-
tencialmente es el diseñador protagonista por sobre el artesano.

En el documento diálogos en artesanía se plantea desde la re-
flexión académica sobre el rol del diseño en la artesanía, donde se

LA ARTESANÍA Y EL DISEÑO 

da como respuesta “la investigación, y una buena gestión del co-
nocimiento producido, podrían permitir avanzar en muchos de las 
problemáticas artesanales mencionadas más arriba...en la medida 
que uno documenta y lo hace patente, adquiere otro valor, yo sien-
to que ese es el primer trabajo que nosotros debemos hacer...” (So-
ledad Hoces),“...hacer investigación, de modo de dar una base, por-
que eso, la universidad es la única que lo hace...” (Patricia Günther).

En esta línea, los aportes en la gestión del conocimiento, se abren 
caminos y horizontes, en donde los contenidos al ser desarrolla-
dos y materializados muestran caras nuevas y con ello nuevos de-
safíos. Artesanía UC ha sido históricamente un actor muy presen-
te en la artesanía chilena, por un lado promoviendo la artesanía 
tradicional en la organización de la feria de artesanía UC y por otra 
parte en el área investigativa desarrollando proyectos y asesorías 
en los cuales colabora sostenidamente con diversas comunidades 
artesanales a fin de contribuir en la valoración, promoción, traspa-
so de herramientas de diseño y apoyo en gestión de la artesanía. 

Un destacado ejemplo de este tipo de trabajo, es el libro: Chile 
artesanal: patrimonio hecho a mano realizado por las docentes 
de la escuela de diseño Celina Rodríguez y Elena Alfaro, el cual 
se trata de una colección patrimonial identitaria de nuestras ar-
tesanías más características, con una descripción detallada 
de sus materialidades, usos, origen, localidad y otras referen-
cias necesarias para su conocimiento, valoración y protección.
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DEFINICIÓN DE 
EL PROBLEMA
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EL DESCONOCIMIENTO DE 
LA COMBARBALITA

Uno de los grandes problemas que se encontró desde el inicio 
del proyecto fue el desconocimiento del material. Para confir-
mar las encuestas anteriores sobre el conocimiento de la piedra 
combarbalita se realizó una encuesta propia, en está se pue-
de evidenciar en sus resultados, el hecho de que no es conoci-
da por la gran parte de los entrevistados, solo un diecisiete por 
ciento de ellos la conocía, pero al preguntarles en la encuesta 
como era la apariencia de esta piedra, ellos no podían recordarla 
con seguridad, o daban respuestas equivocadas. En el segundo 
gráfico se muestra en las respuestas como la gran mayoría no 
reconoce ni sitúa la piedra en el territorio chileno. En el tercer 
gráfico también se muestra el desconocimiento del título que co-
rresponde a la combarbalita como piedra nacional, la mayoría de 
las respuestas de los entrevistados propone la piedra lapislázuli. 

Elaboración propia
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En el proceso del levantamiento de la información, no se encon-
traron documentos que mostraran los distintos tipos de combar-
balitas existentes, tampoco se encontró ninguna caracterización 
del material. En complemento de la búsqueda de información en 
base a documentos se entrevistaron a los artesanos, ellos fue-
ron los únicos que tenían la información que se buscaba sobre el 
material, gracias a su experiencia ellos nos explicaron que pue-
den reconocer los yacimientos de procedencia de la piedra junto 
los tipos que ahí se encuentran, también son capaces de lograr 
identificar sus durezas, capacidad de brillo, cantidad de vetas que 
estas poseen y más características.

Todas los saberes de los artesanos en torno al material permane-
cen en sus cabezas, de manera abstracta e intangible, es por eso 
que se hace fundamental la captura de esta información única, 
en donde se registre de manera tangible los conocimientos sobre 
este material, para así facilitar el estudio de la piedra  para sus fu-
turas investigaciones, para nuevos artesanos, para profesionales 
externos y para los clientes del material. 

Es importante tomar en consideración que este oficio actualmen-
te no presenta generación de recambio, lo cual hace más funda-
mental la documentación de los saberes de los actuales artesa-
nos mayores, con la finalidad de preservar y salvaguardar parte 
fundamental de este oficio, la que incumbe en la relación del ar-
tesano con su materia prima. 

INDOCUMENTACIÓN DE LA
PIEDRA COMBARBALITA
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INDOCUMENTACIÓN DEL 
PASADO PRECOLOMBINO

En el proceso del levantamiento de la información se encontraron 
piezas arqueológicas del material, las cuales corresponden a los 
pueblos precolombinos ligados a la cultura el Molle y la cultura 
diaguita. En el proceso de estudio de estas piezas se realizó una 
encuesta a diez artesanos, para conocer su aproximación con las 
piezas arqueológicas, en esta encuesta los artesanos expusieron 
desconocimiento del uso de la combarbalita en aquellos tiempos, 
sólo dos artesanos nombraron unos recuerdos de unas puntas de 
flechas en el material, mientras la mayoría decían no conocer pie-
zas antiguas, sin embargo todos ellos tenían un gran interés en 
informarse en este ámbito.

Al visitar los lugares culturales de la zona, no se encontró ningu-
na información sobre el pasado precolombino de la piedra com-
barbalita, esto nos explicó el desconocimiento del sector en esta 
temática. El pasado y sus piezas no ha sido recopilado de los ar-
chivos, ni menos expuesto para su documentación. 

A la derecha podemos apreciar una fotografías que muestra al 
artesano estudiando las fichas arqueológicas, esta actividad fue 
realizada con la mayoría de los artesanos entrevistados. En la ob-
servación de las piezas surgieron muchas preguntas ligadas a las 
funciones de los objetos y sus contextos de uso, los artesanos 
buscaban más conocimiento del pasado, lamentablemente yo 
no estaba capacitada para responder a sus inquietudes, pero sus 
preguntas fueron anotadas para así ser consideras en el estudi
del material.
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INDOCUMENTACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS ARTESANALES 

El trabajo artesanal en piedra combarbalita se encuentra en pe-
ligro de extinción como se mencionó anteriormente. Es por esto 
que además de los saberes sobre la materia prima, las técnicas 
de los artesanos en relación a la piedra están en peligro de per-
derse. 

Las principales técnicas empleadas en el material  para realizar 
la transformación de este en piezas son las técnicas apoyadas de 
maquinaría, las cuales corresponden al trabajo del torno, lapida-
ción y el esmeril. Cada una de estos procesos de producción ha 
sido perfeccionado por los artesanos durante el tiempo, donde 
los artesanos fueron aprendiendo y creando sus propias técnicas  
a pruebas y errores, configurando sus propias formas indicadas 
y estratégicas de hacer trabajos en la piedra con ayuda de mecá-
nica. En las entrevistas realizadas los artesanos expusieron una 
gran preocupación frente a la desaparición de su oficio, pero no 
sabían de que forma entusiasmar a la juventud, nos relataron 
que el artesano más joven tenía alrededor de cincuenta años, lo 
cual mostraba un fin próximo de la artesanía en combarbalita.

También de las entrevista se levantó la problemática de la dificul-
tad por parte de ellos para expresar los aprendizajes del oficio,  
no sabrían cómo explicar con claridad las técnicas para hacer 
una pieza, contaban que a medida que se enfrentaban a la piedra 
iban buscando soluciones, además relataron que cada artesano 
usaba las máquinas de formas muy distintas. Estos comentarios 
nos hacían pensar que la documentación del trabajo no sería po-
sible o era muy difícil, pero al mismo tiempo se levantaba el gran 
desafío de lograr capturar de alguna forma este oficio artesanal, 
ya que se hacía muy visible la necesidad de resguardar su formas 
de trabajo.
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ÁRBOL DEL PROBLEMA
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FORMULACIÓN
DEL PROYECTO
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QUÉ
Investigación documental de la combarbalita, centrada 
en el estudio de su pasado precolombino, la caracteri-
zación de la piedra y las técnicas artesanales actuales 
para el trabajo del material. 

POR QUÉ

PARA QUÉ
Para la valoración y salvaguardia de la piedra 
combarbalita y su oficio artesanal.

Porque no hay registro, ni documentación actual sobre 
la piedra combarbalita, poniendo en riesgo su preser-
vación y valoración. 
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Contribuir a la investigación, registro y documentación
de la piedra combarbalita y su oficio artesanal para la 
valorización del material y su salvaguardia patrimonial.

OBJETIVOS GENERAL

Investigar y registrar piezas precolombinas en piedra combarbalita            I.O.V: Fichas de piezas precolombinas.
 
Investigar y registrar características de la piedra combarbalita                    I.O.V: Fichas tipos piedra combarbalita

Identificar y registrar las técnicas productivas del artesano                          I.O.V: Fichas con las actuales técnicas.

Identificar y registrar piezas actuales según las técnicas artesanales         I.O.V: Fichas de las piezas las actuales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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METODOLOGÍA
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ANTECEDENTES 
DE PROYECTOS EN 

COMBARBALITA
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Este antecedente es muy interesante, ya que Rodolfo Medina confec-
ciona réplicas y creaciones en piedra combarbalita, con el fin de repli-
car los sonidos precolombinos que tocaban los antepasados de la cul-
tura Diaguita. La flautas y silbatos en piedra combarbalita conforman 
un gran legado del pasado del material.

COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS
MUSICALES PRECOLOMBINOS
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El antecedente del trabajo del Diseñador Alberto Gonzales 
junto al artesano Luis Flores, se considera importante ya que 
resuelve en una colección importantes desafíos de diseño que 
involucran al material: en sus creaciones se mezclan distin-
tos tipos de combarbalita, para resolver la escasez del ma-
terial en diseños simples y modulares. Además para el apro-
vechamiento de los recortes de piedras, se utilizó resina de 
poliéster, la cual configuraba una masa unificada de “restos” 
Los artesanos que trabajaron en este proyectos, relatan que 
aprendieron mucho de ese taller, explican que se abrió un ca-
mino conociendo un nuevo material, y que esto les generó en-
tusiasmo para la experimentación y la innovación de la piedra. 

IMBRIS DESIGN: COLECCIÓN 
DE PIEZAS FUNCIONALES

(Imbris Design, 2015)

(Imbris Design, 2015)
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SIRK´A: COLECCIÓN DE 
JOYAS CONTEMPORANEAS

El antecedente de la colección de joyas realizada por la estudian-
te María Jose Delfau de las escuela de Diseño UC, se considera un 
referente muy interesante, donde cada colección expone una pie-
dra de manera diferenciadora. Esta forma de trabajar el material, 
lo hace más reconocible, ya que se repite el mismo tipo de piedra, 
extraído de un mismo yacimiento, en distintos objetos, mostrando 
la variedad característica que tiene el material. Además se consi-
dera muy valioso el trabajo de diseño simple y prolijo del material. 

(Sirka, 2014)

(Sirka, 2014)(Sirka, 2014)
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Este antecedente, es considerado una buena iniciativa para dar 
a conocer, la piedra nacional. Esta idea surgió de un turista que 
visitó Combarbalá y quedó maravillado con la piedra, por lo que 
se convenció de sacarla adelante como piedra nacional desde 
la creación de regalos corporativos para el gobierno. Junto a la 
creación de estos regalos construyó un restaurante y sala de 
ventas con el fin de comercializar las mismas piezas utilizadas 
como regalos protocolares. 

KOKAM: PIEZAS COMO 
REGALOS PROTOCOLARES
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MONOLITH: COLECCIÓN  
DE PIEZAS FUNCIONALES

Este antecedente nace del diseñador Rodrigo Bravo, encarga-
do del estudio Cerio, en su colección él buscó exaltar el mate-
rial y se inspiró en un diseño donde se utiliza una misma piedra 
para elaborar cada pieza, conservando la pureza de la confor-
mación de la roca en sí misma. Su colección Monolith se cen-
tra en resaltar los métodos productivos, las tecnologías y los 
materiales en sí mismo que surgen de la geografía chilena.

(Rodrigo Bravo, 2017)

(Rodrigo Bravo, 2017)(Rodrigo Bravo, 2017)
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REFERENTES 
DEL PROYECTO
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BOLETÍN MUSEO PRECOLOMBINO

El museo precolombino realiza boletines informativos con las piezas 
arqueológicas, estos nos guiaron para la realización de la fichas de 
piezas precolombinas en piedra combarbalita, en estos documen-
tos se exponen fotografías de las piezas categorizadas por tipos, 
para el montaje de los vestigios se utiliza generalmente un fondo 
negro, con el fin de resaltar el contenido, el cual muchas veces se 
encuentra deteriorado y no genera buen contraste por si solo. Jun-
to a las piezas se desarrolla una descripción técnica de los obje-
tos, lo cual permite dar información específica de cada pieza y una 
reseña general que explica las características comunes del con-
junto de piezas en base a los estudios científicos y arqueológicos.

REFERENTE DE ARQUEOLOGÍA 
SOBRE LOS MATERIALES

REVISTA SCIENTIFIC AMERICAN

Leer las revistas de Scientific American centradas en los temas de 
arqueología nos orientó y sirvió como referente principalmente por 
su guión comunicativo, el cual expone los títulos junto a los datos que 
forman parte de la investigación interesantes a rescatar. La forma 
comunicativa del rescate y depuración de las investigaciones se con-
sidera muy atractiva, al exponer la información arqueológica de ma-
nera simple pero al mismo tiempo didáctica, enfocada para la lectura 
breve de un público general

(Boletín Museo precolombino, 2008)

(Scientific American, 2016)
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REFERENTES DE ESTUDIOS SOBRE 
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES 

LIBRO MIL MADERAS

Este referente sobre los tipos de maderas, nos orientó para com-
prender cómo hacer la caracterización de los tipos de piedra, don-
de se exponen fotos digitalizadas del material en detalle para su 
identificación junto con las características más relevantes sobre 
el material en general, las cuales son detalladas en cada tipo

LIBRO ENTRE CUNQUILLOS Y TOTORAS

Este referente sobre el trabajo en cestería, expone una caracteriza-
ción del material desde el mundo artesanal, en donde se exponen los 
tipos de vegetales, junto a sus nombres, procedencias, su identifica-
ción y características. En este estudio se detalla a través de los adjeti-
vos calificativos, mediante la investigación cualitativa las propieda-
des del material. Esta forma de categorizar un recurso, fue un gran 
referente para exponer los saberes de los expertos en el vegetal, los 
cuales transmiten información no científica, sino que experiencial.

(Manuel Soler, 2006)

(Celina Rodiguez y María Isabel Cerda , 2020)
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REFERENTES DE ESTUDIOS SOBRE
TÉCNICAS EN LOS MATERIALES 

LIBRO ARTESANÍA EN MADERA

Este referente sobre la artesanía en madera da la posibilidad 
de familiarizarse con las formas y técnicas básicas de trabajar 
el material desde el sector, este expone las distintas transfor-
maciones y variaciones sencillas del recurso mediante foto-
grafias con detalle, lo cual permite visualizar las posibilidades 
que la materia prima puede prestar, más allá de la realización 
concreta de un objeto. 

LIBRO HECHO A MANO:
GUIA PARA CERAMISTAS

Esta guía sobre la cerámica fué un referente clave para estruc-
turar el trabajo y técnicas artesanales en pasos simples, donde 
se busca resumir el proceso de una técnica tradicional en los 
pasos fundamentales. Otro punto imporante a rescatar de este 
referente es la traducción de los saberes cerámicos en un len-
guaje coloquial para la comprensión del público general. 

( Samina Langholz, 2018)

( Jon Plowman, 1996)
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COMBARBALÁ
Y LA PIEDRA

COMBARBALITA
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COMBARBALÁ Y SUS ATRACTIVOS

El pueblo de Combarbalá se ubica en la provincia de Limarí de la re-
gión de Coquimbo, este se encuentra rodeado de montañas precordi-
lleranas en donde se situan las distintas localidades rurales.
Se caracteriza desde sus orígenes por ser un “pueblo minero”, debido 
a que sus pobladores eran trabajadores de  los yacimientos de oro, 
plata y cobre que rodean la zona. Sin embargo al agotarse el recurso 
y cerrarse las plantas mineras los combarbalinos tuvieron que rein-
ventarse y potenciar sus atractivos turísticos

Uno de los más destacados de la zona es de tipo arqueológico, don-
de se concentran grandes cantidades de petroglifos de los pueblos 
originarios marcados en las rocas, estos están ubicados en los alre-
dedores de la comuna, el más grande es “el rincón de la chilcas”, que 
cuenta con 230 petroglifos del período prehispánico, identificados con 
la cultura Molle. En el lugar se puede apreciar místicas escrituras que 
forman un legado ancestral que dejaron de herencia los indígenas ha-
bitantes del sector.

Otro atractivo turístico es el santuario de la virgen de la piedra, este 
corresponde a un monumento natural compuesto por una roca que 
se identifica con la imagen de la Virgen. El lugar es visitado constan-
temente por la comunidad y por turistas representando un espacio 
sagrado, donde los peregrinos llevan ofrendas y piden la intersección 
de milagros. Cada año se celebra una fiesta en honor a la virgen, don-
de se reúnen hasta quince mil personas alrededor de la estatua, se 
realizan “los bailes chinos” preparados durante todo el año para la 
celebración que busca la alabanza y agradecimiento. 

Y por último se destaca el atractivo de la artesanía en piedra combar-
balita, la cual expone en una gran variedad de piezas la piedra nacio-
nal de Chile. En los alrededores de todo el pueblo es común ver un 
cartel de tiendas artesanales o talleres artesanales, donde los turis-
tas acuden para observar las piedras y las distintas formas que llevan 
a cabo en la artesanía.
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ARTESANÍA EN COMBARBALITA

La artesanía en piedra combarbalita surgió en los años 1970, pro-
ducto de una gran crisis económica en la zona debido al cierre de 
la mina de Andacollo, principal fuente laboral en estos tiempos. 
Según los mismos artesanos de la zona, fue esta situación crítica 
laboral la que impulsó a los desempleados pobladores de combar-
balá a trabajar la piedra combarbalita mediante la artesanía, para 
poder llevar comida a sus hogares. Luego del “descubrimiento” de 
esta artesanía se generó un gran contagio de esta actividad en el 
pueblo, llegando a ser trescientos artesanos los que trabajan de 
manera manual la piedra. A medida que pasaron los años el interés 
fue creciendo de manera exponencial configurándo así en la década 
de los años 1980 su mayor auge. 

El periodo de auge artesanal entre los años 1980 y 1990 se po-
tenció con las nuevas tecnologías aplicadas para el desarrollo de 
piezas, las cuales transformaron la actividad, que en ese entonces 
estaba concentrada en el tallado de la piedra. Las tecnologías in-
corporadas fueron la máquina de corte, esmeril y torno, las cuales 
facilitaron el trabajo de los artesanos, permitiéndoles mayor efi-
ciencia y rapidez. 

Las piezas artesanales en piedra combarbalita desde su inicio se 
ha caracterizado por ser de tipo ornamental, sus formas cambian 
constantemente durante los años, debido al modus operandis de 
esta actividad en particular, la realización de las piezas es determi-
nada por los clientes de los artesanos, al existir nuevos y distintos 
clientes por consiguiente se desarrollan nuevas piezas. Estás mis-
mas piezas son las que se venden en las tiendas artesanales en el 
pueblo de combarbalá, las cuales abarcan una gran cantidad de 
piezas distintas. Actualmente en la distintas tiendas de  artesanía 
las piezas más vendidas son las que se muestran en las imágenes, 
estas corresponden a la mano de fátima, la pirámide y el elefante, 
piezas que actualmente cubren las vitrinas principales de los seis 
puntos de venta del pueblo de combarbalá.
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El nombre de piedra combarbalita, fue dado por los primeros arte-
sanos haciendo alusión a la localidad de Combarbalá, su lugar de 
origen en el año 1972. Esta piedra semipreciosa es categorizada 
como volcánica, ya que es producto de una alteración argílica hidro-
termal de materiales volcánicos que se mezclaron en un fenómeno 
que ocurrió hace aproximadamente ochenta millones de años. Este 
proceso de origen ocurrió bajo condiciones geológicas muy especí-
ficas, donde rocas ya conformadas se modificaron bajo las presio-
nes de agua a elevadas temperaturas, que se vieron modificadas 
y solidificadas frente al abrupto cambio disruptivo de una ola de 
temperaturas bajas.

El aspecto físico del material es completamente variado gracias a 
la conformación y cantidades de los distintos minerales que pre-
senta. Principalmente los minerales que se repiten son alunita, 
caolinita, hematita y cuarzo, junto a otros que se dan de manera 
más específica. La piedra tiene una composición principalmente he-
terogénea, la cual varía constantemente gracias a las cantidades y 
relaciones de sus componentes mineralógicos, es por esto que su 
apariencia puede ser completamente distinta en los extremos del 
mismo material.

Los colores capaces de contener esta piedra abarcan una amplia 
gama que va desde los blancos, rojos, rosados, violetas, turquezas, 
gríses, cafés y negros , de la cuales se ramifican en distintas tona-
lidades de cada uno de estos. En los distintos tipos de piedras se 
pueden apreciar mezclas de estos colores, por lo general se pue-
den apreciar tres colores o más en cada una. Las vetas son una de 
sus características más diferenciadoras, las cuales son producto de 
la distribución mineralógica, esta tiene variados tipos, desde rasgos 
bandeados conformando grandes masas de minerales, rasgos flui-
dales que son conformados por formas de ríos, y en un sin fin de 
conformaciones, las cuales hacen única y distinta cada piedra.

LA PIEDRA COMBARBALITA
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DENOMINACIÓN OFICIAL COMO 
PIEDRA NACIONAL DE CHILE
La piedra combarbalita fue denominada con el título de la piedra 
nacional de Chile el 22 de noviembre del año 1993 mediante el 
decreto 252 del Ministerio de Minería, este reconocimiento es  
considerado un gran orgullo para los artesanos, los cuales lo 
exponen en distintas partes del taller, en folletos y en placas. En 
esta ley se declaran los cuatro pilares fundamentales los que 
resguardan y exponen la legitimidad de este honor: 

• “Que la piedra denominada combarbalita es característica 
de Chile y no se encuentra en otros países;

• Que dicha piedra se encuentra ligada a la prehistoria de 
Chile, ya que fue trabajada por los diaguitas en hermosas 
expresiones del arte primitivo, repartidas hoy en diversos 
Museos Nacionales;

• Que, no obstante su escasez a nivel mundial, en Chileexis-
te en abundancia en la zona de Combarbalá, IV Región de 
Coquimbo, lo que significa una estimable fuente de trabajo 
artesanal y de orfebrería para los conciudadanos que tra-
bajan en su extracción, lapidación, pulido y engaste en finos 
metales y finalmente su comercialización;

• Que su designación de “Piedra Nacional de Chile” aumenta-
rá su prestigio y valor en beneficio de todos quienes trabajan 
en estas labores en Combarbalá.”

                                
                        (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,1993)
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YACIMIENTOS DE COMBARBALITA

Los yacimientos en piedra combarbalita que actualmente ex-
plotan activamente el material son seis, los cuales se encuen-
tran alrededor del pueblo, estos son conocidos únicamente por 
los artesanos y los canteros, estos últimos se encargan de la 
extracción del material, para luego venderlo por carretillas a al-
gunos de los artesanos mayores, los cuales nos contaron que ya 
no están en edad de ir a picar las piedras a los cerros.

 Las minas actuales son generalmente de tipo superficial, las 
cuales tienen una profundidad de menos de dos metros. A ex-
cepción de dos de ellas, la de casa blanca y la rosita, esta última 
tiene aproximadamente doce metros de profundidad, ya que su 
dueño ha desarrollado la infraestructura requerida para afirmar 
el yacimiento, mientras se profundiza el terreno. En las entre-
vistas los artesanos explicaron que una gran mayoría de las mi-
nas tenían la capacidad de ser profundas, pero no han podido 
realizar estos trabajos, ya que no cuentan con los recursos para 
contratar la maquinaria ni la seguridad requerida.

 En las entrevistas los artesanos dicen que sobreexplotaron 
el recurso en los años del boom de la artesanía entre los años 
1970 hasta 1990, periodo de la abundancia del recurso, el ma-
terial afloraba en los yacimientos, sin embargo explotaron sin 
proyección de la mina en el futuro, al no ser ninguno dueños 
y al no contar con los altos gastos que requiere mantener una 
mina. Actualmente la dinámica de los yacimientos se encuentra 
inmersa en el  reciente proceso de pertenencias mineras, donde 
la extracción del recurso ya no tiene la libertad que antes la 
caracterizaba, la mayoría tienen un dueño, al cual hay que pedir 
permiso para la accesibilidad y extracción.
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EL ARTESANO 



43

EL MAESTRO EN LA
PIEDRA COMBARBALITA 

El artesano en piedra combarbalita desde el inicio ha estado mar-
cado por ser un oficio de carácter masculino. En las entrevistas a 
los artesanos estos explicaron que el trabajo de la piedra era muy 
pesado para las mujeres, ya que en gran medida el oficio requiere 
del trabajo de fuerza en la extracción del material. Las edades de 
los actuales artesanos se sitúa entre los sesenta y setenta años, 
la mayoría de ellos nos relató ser parte de los que partieron tra-
bajando la piedra de manera manual como una entretención de 
su juventud. 

Con el paso del tiempo, en momentos de crisis los artesanos co-
menzaron a trabajar con mayor seriedad en el oficio para con-
vertirlo por completo en su trabajo. El formato de aprendizajes 
de cada artesano fué autodidacta, ya que ellos no contaban con 
expertos anteriores a ellos en el material, por este motivo el ar-
tesano relata que los primeros años del oficios fueron marcados 
por largos días de prácticas de ensayo y error, donde fueron co-
nociendo las distintas posibilidades que les entregaba el recurso.  

La primera técnica que desarrollan de manera manual que sigue 
vigente en la artesanía fue el tallado de la piedra, los primeros 
instrumentos con los que trabajaron son picadoras, sierras, for-
mones y martillos. Con estas simples herramientas los artesa-
nos fueron dando las primeras formas a las piedras, generando 
cuencos pequeños y ceniceros que vendían a baja escala en el 
pueblo de Combarbalá. Los artesanos relatan que en sus inicios 
trabajaban piedras que encontraban en la superficies de cerros y 
precordillera que rodea al pueblo, en ocasiones trabajan la piedra 
en los mismo cerros para así hacerla más liviana para su carga. 
A medida que se fueron descubriendo los yacimientos donde se 
concentraba el material fueron explotando en zonas específicas 
la piedra combarbalita para realizar sus piezas.
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EL TALLER DEL ARTESANO

El taller de los artesanos generalmente se encuentra en el te-
rreno de la casa de este, lo que le permite trabajar con un hora-
rio flexible con sus pedidos y estar cerca de la familia, algunos 
de los entrevistados nos relataron que sus familias les ayuda-
ban muchas veces cuando estaban atrasados en sus pedidos, 
generalmente sus familiares hacen los pulidos finales que no 
requieren de mucha expertis artesanal. 

El espacio aproximado de los talleres artesanales visitados co-
rresponde a dieciseis metros cuadrados, en los cuales están 
ubicadas las máquinas artesanales lo más distanciadas posi-
bles, estas corresponden a la máquina de corte, el esmeril y el 
torno. Hay veces que el artesano aprovecha un motor con un 
eje para dos discos, uno de corte y otro de esmeril. Todas estas 
máquinas fueron fabricadas por ellos mismos, ya que estaban  
en el mercado eran muy costosas.

En la entrada del taller están generalmente los montones de 
piedras de distintos tamaños apiladas para no utilizar mucho 
espacio. En los alrededores del suelo se pueden ver montonci-
tos con recortes, ya que se preocupan de cuidar cada trozo de 
material que puede servirles en el futuro. El espacio completo 
está cubierto del polvo que dispersan las máquinas, es por esto 
que es esencial uso mascarilla para la nariz y boca, porque al 
aspirar el polvo de la piedra de manera acumulativa es dañino 
para la salud del artesano.

Generalmente en todos los talleres en una mesa pequeña se 
pueden ver las herramientas para el torno, las reglas, las llaves 
para cambiar los discos, la masilla mágica, sierras manuales, 
y las lijas de distintos tipos. Todas estas forman parte esencial 
del trabajo en el  taller, los artesanos nos explicaron  que ne-
cesitan tener a la mano estas cosas, para trabajar tranquilos y 
con fluidez en el proceso para realizar sus piezas. 
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EL PROCESO ARTESANAL

El proceso artesanal de los artesanos es distinto en cada arte-
sano, pero en todos se repiten los pasos fundamentales, para 
visualizar el procedimiento general se identifican seis partes.
Primero el cliente se comunica con el artesano, los pedidos 
generalmente son por cantidades sobre diez unidades, el pro-
medio es entre veinte y treinta piezas. En la solicitud el artesa-
no requiere una hoja técnica que especifica las medidas y las 
especificaciones de colores que se requieren para las piezas.

A continuación el artesano debe calcular las cantidades de pie-
dra que requiere para el pedido, una vez definida la cantidad de 
material el artesano debe ir a extraer el material , porque en 
el taller generalmente no cuentan con grandes cantidades de 
piedra por temas de espacio disponible. Para la extracción el 
artesano requiere ir al yacimiento en camioneta con picadoras, 
mazos y huinchas de medición. 

Antes de iniciar el proceso de ejecución, el artesano reali-
za plantillas de cartón con las medidas, después el artesano 
marca la piedra con unos milímetros de margen de error para 
hacer la primera prueba de la pieza. Un vez relizada  la prime-
ra prueba, esta es mostrada al cliente para obtener su visto 
bueno. La ejecución de las piezas inicia generalmente con la 
máquina trozadora, la cual aliviana la pieza antes de comenzar 
a trabajarla con las otras máquinas, como la de corte, esmeril 
y torno dependiendo la pieza que va a realizar.

Una vez terminado el proceso completo de la forma de la pieza  
a través de las técnicas, se realiza el proceso de lijado con lija 
del número 600 de metal y luego el pulido con lija del número 
1000 y 1200 al agua. Terminado el pulido los artesanos gene-
ralmente aplican esmalte brillante o pasta incolora, sin em-
bargo en algunos casos dejan el acabado natural de la piedra. 
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TÉCNICAS ARTESANALES

Las distintas técnicas artesanales que se dan en la piedra com-
barbalita, les permiten a los artesanos especializarse en ellas y 
profundizar en su trabajo con las posibilidades que cada una les 
entrega. La gran mayoría de los artesanos ha experimentado y 
tiene la capacidad para realizar todas, sin embargo al realizar las 
piezas, ellos relatan darse cuenta donde tienen mayores destre-
zas.

Esta especialización surgió con la llegada de las máquinas al 
taller artesanal, ya que antes de esta la técnica era el tallado 
de la piedra, este podría tener variaciones en los tamaños de las 
herramientas y las distintas formas de tallar la piedra, pero la 
técnica era la misma. Las piezas realizadas al esculpir la piedra 
demoran semanas, y corren el riesgo de quebrarse fácilmente. 
Los artesanos relataron que los clientes de las piezas talladas 
nunca pagaban lo que realmente valía el trabajo invertido, los 
cuales requieren de mucha paciencia y dedicación. Es por esto 
que los artesanos agradecen mucho la modernización mecánica 
del oficio, la cual es un gran apoyo para las manos maestras, 
donde la fuerzas humanas se disminuyeron con la fuerza que las 
máquinas aportan.

 La primera maquinaria que se introdujo en el sector fue el disco 
de corte, el cual permitió elaborar piezas con mayor precisión de 
medidas y ángulos específicos, las cuales eran casi imposibles 
de realizar de manera manual. Con el éxito del trabajo la mayoría 
de los artesanos comenzó a adoptarla, agregando rápidamente 
la segunda máquina, esta consiste en la máquina del esmeril, la 
cual crearon los mismo artesanos con la aplicación de discos de 
cortes para formar un disco esmeril artesanal, el cual les permi-
tió el desgaste más rápido del material. Y a continuación algunos 
artesanos incorporaron el torno, el cual les permitió la realiza-
ción de piezas vaciadas y devastadas en base a una estructura 
circular geométrica.
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ANTESEDENTES 
PRECOLOMBINOS
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Pérez de Arce,1997
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El primer antecedente estudiado de la piedra, es el de los pue-
blos precolombinos: La cultura el Molle, la cultura las Ánimas, 
los Diaguitas y hasta los Diaguitas conquistados por la cultura 
Inca. Estos fueron los primeros hombres en trabajar el material 
de manera completamente manual desde aproximadamente 
dos mil años, tiempo del que datan las primeras piezas preco-
lombinas encontradas del complejo cultural el Molle. 

A la derecha se puede visualizar una representación de la cultu-
ra el Molle, el individuo que se muestra es un Chamán caracte-
rístico de este grupo, el cual porta el tembetá, adorno de perfo-
ración fabricado en piedra combarbalita. También detrás de él 
se muestra un reflejo del chamán fumando de una pipa, estas 
fabricadas en la piedra en cuestión eran un elemento esencial 
para esta cultura, la cual evidencia una marcada religión rela-
cionada con un complejo fumatorio de sustancias alucinógenas 
para sus ritos y ceremonias funerarias. 

La evidencia arqueológica encontró los vestigios de pipas y tem-
betas en combarbalita dentro de las tumbas tapadas de piedras 
con tierra y recubiertas con ruedo de rocas en sus superficies. 
La complicada construcción de los cementerios de túmulos y 
la gran extensión que algunos a veces alcanzan, con fogatas y 
sacrificios de camélidos asociados, hablan de un alto grado de 
ceremonialismo en su ritual funerario. 

LOS PUEBLOS PRECOLOMBINOS

Tembetá Pipa chamánica

(Perez de Arce,1997)
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PIEZAS DE LOS PUEBLOS
PRECOLOMBINOS

Tortera textilRecipiente 
Bastón
ceremonial

En muchos casos las piezas y vestigios arqueológicos  elabora-
dos en piedra combarbalita tiene una referencia directa de los 
pueblos que se asentaban en este lugar, sin embargo hay descu-
brimientos en otras zonas externas al pueblo de donde se extrae 
la piedra matriz, en los estudios arqueológicos se explica que 
este fenómeno se debe a que los pueblos originarios trasladaron 
y acarrearon las piedras a distintas zonas, demostrando así el 
gran valor que significaba esta para ellos. 
(poner ejemplo changos)

Estos antepasados utilizaron variados tipos de piedras combar-
balitas, la cual tallaron y pulieron con artefactos desconocidos, 
las geometrías y formas logradas demostrando un gran nivel de 
maestría en el material. Desde la arqueología los estudios expo-
nen que las piezas tuvieron una connotación muy significativa al 
ser encontradas en sus contextos funerarios, donde acomodan 
a sus difuntos con sus objetos de valor. Otra muestra de el va-
lor que se tenía del material es la elección premeditada de este 
recurso, ya que en los estudios científicos sobre estas épocas se 
expone la existencia de una gran variedad de materiales disponi-
bles, los cuales eran más fáciles de trabajar, al poseer durezas 
menores a la de la piedra,  sin embargo la elección apuntaba 
hacía la combarbalita.

(Pérez de Arce,1997)Mujer Diaguita
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PROCESO PARTE I

DOCUMENTACIÓN DE 
PIEZAS PRECOLOMBINAS
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PRIMERA APROXIMACIÓN 
DESDE LA ARQUEOLOGÍA 

Para iniciar la recolección del pasado precolombino en el 
material se buscaron las piezas con la categoría de la ma-
terialidad en piedra combarbalita en los distintos museos de 
Chile, en donde se encontraron las piezas principalmente en 
los archivos y no en formato de exposición ni de colección, lo 
que explica el desconocimiento de este material. Al entrevis-
tar a la arqueóloga encargada de los archivos del museo pre-
colombino, ésta nos entregó un listado de piezas, las cuales 
fueron la base para la primera aproximación del material. Al 
seguir indagando se fueron encontrando piezas en el museo 
de Limarí, y hasta se encontró una pieza en un museo ale-
mán. Todos estos descubrimientos junto a su caracterización 
arqueológica pertinentes fueron impresos y llevados a los 
artesanos, los cuales relataron en las entrevistas no cono-
cer sobre el pasado arqueológico del material. Junto con los 
artesanos se analizaron y comentaron las piezas, estos mos-
traron un gran interés sobre el pasado, el cual se evidenció en 
el asombro y constantes preguntas relacionadas al material.
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CATEGORÍZACIÓN DE LAS
PIEZAS ARQUEOLÓGICAS

Para hacer más fácil la compresión de las piezas ar-
queológicas se buscaron categorías para organizarlas de 
manera que se pudieran entender las piezas con mayor 
claridad, para esto se organizaron en las funciones que 
cumplían en el pasado a las culturas ancestrales. Una vez 
reunidas las categorías se comenzó el trabajo de reco-
lección de fotografías de mejor calidad para realizar las 
fichas con el material.
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CONTEXTUALIZACIÓN DE 
LAS PIEZAS ARQUELÓGICAS

La contextualización de las piezas arqueológicas ya categorizadas 
se consideró uno de los elementos fundamentales para comprender 
los objetos realizados por las culturas precolombinas, para esto se 
buscó la información en los museos donde pertenecen las piezas y 
además se completó esta con diversos estudios arqueológicos sobre 
los objetos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICA 
POR CADA PIEZA

Para desarrollar la especificación técnica, se revisaron los estu-
dios arqueológicos junto con las descripciones y los estudios de 
campo. En estos documentos se identifican las distintas caracte-
rísticas que explican las formas y tipologías de los objetos. Estos 
datos complementan la comprensión, funcionamiento y posibles 
técnicas implicadas. Además se complementa esta información 
con la identificación de los tipos de piedra combarbalita utilizada 
en las piezas. 

 (Niemeyer et al.,1989)
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TRANSFORMACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN FICHAS

Para la realización de las fichas una de las mayores dificultades 
fué la obtención de las fotografías de todas las piezas, después 
de recopilarlas se desarrollaron distintas formas sencillas de 
diagramar la información, la cual debía ser coherentes con las 
otras piezas de distintos tamaños, por esto se optó por desarro-
llar el despliegue de las piezas en dos columnas verticales con el 
espacio suficiente entre cada pieza. Se eligió el fondo negro como 
se utiliza en los referentes de los boletines del museo precolom-
binos y national geografic, además en base a este último referen-
te se añadio a cada título una descripción complementaría sobre 
la pieza, la cual busca capturar los conceptos característicos.
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RESULTADO  PARTE I

FICHAS DE LAS PIEZAS 
PRECOLOMBINAS
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PROCESO PARTE II

CARATERIZACIÓN DE LOS
TIPOS DE COMBARBALITA
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IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS
DE COMBARBALITA POR YACIMIENTO

Para lograr identificar en medida de lo posible esta piedra se realizó una 
encuesta a cinco de los artesanos de manera presencial. En estas se les 
pidió distribuir los tipos de piedra combarbalita más característicos con 
sus distintos subtipos, indicando con un cartel el yacimiento al que perte-
necen para poder ordenarlas. Esta forma de trabajo fue la más eficiente 
para sistematizar la información,  ya que esta se vuelve más compleja al 
organizar los subtipos que existen de la combarbalita. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS SEIS
TIPOS MÁS CARACTERÍSTICOS

Al definir cuáles fueron los seis tipos más característicos por yaci-
miento, se realizó una primera muestra representativa del material, 
definido por la clasificación realizada por los artesanos. Junto a los 
tipos se consideró importante identificar cuáles eran los nombres 
que mejor representaban a estos, debido a que los artesanos usan 
distintas formas para llamar a la misma piedra, por ejemplo algunos 
le dicen “la piedra blanda”, otros la llaman la piedra celeste, ya que 
su tipo más llamativos era el de este color y por último otros que la 
llaman por el nombre del sector donde queda el yacimiento. Para 
lograr establecer los nombres se escucharon las grabaciones de las 
entrevistas con los artesanos y las grabaciones de la caracterización 
de la piedra, al escucharlo se fue anotando los nombres que más se 
repetían. De esta manera se logró identificar que  la denominación 
más usada es el que hace alusión a cada lugar de extracción.

Para realizar cada muestra que se ve acontinuación se encontraron 
fotografías de un estudio geológico del material realizado hace apro-
ximadamente veinte años, donde los tipos de piedras característicos 
coinciden con la  realizada por los artesano en cuatro muestras  de 
los seis tipos, este documento fué el único referente base desde el 
área geológica para poder realizar todas las muestras fotográficas 
del material.

Para hacer las fotografías se le pidió a los artesanos una muestra de 
piedras, las misma utilizadas para la actividad de reconocimiento del 
material, luego se cortaron con el disco para mostrar un corte parejo 
y finalmente se lijaron para así poder hacer las imágenes junto a un 
foco de luz blanca con el fin de no modificar los colores naturales del 
material.
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LOS SEIS TIPOS DE COMBARBALITA 
JUNTO A SUS SUBTIPOS

Una vez definidos los tipos más característicos del material con 
cada nombre específico, se logró reconocer los subtipos del ma-
terial, estos se les se encuentran en los mismos yacimientos, pero 
generalmente varían completamente en su aspecto físico,  pueden 
parecer completamente otro tipo de piedra, sin embargo es el mis-
mo material.

Estos fueron definidos según la experiencia de los artesanos con 
el material, porque las diferencias en su apariencia son muy rela-
tivas, se hace imposible una identificación visual y reconocimiento 
de la combarbalita sin ser un experto. Por cada tipo se lograron 
agrupar los cuatro subtipos de cada tipo de la piedra, los cuales 
fueron establecidos por los artesanos como “los secundarios” que 
se encontraban en cada yacimiento del material. 

Una vez definida la información y triangulada a través de las piezas 
de la artesanía actual y las visitas a los yacimientos se buscaron 
muestras para realizar las fotografías de los subtipos del material, 
utilizando el mismo método de acción de la muestra anterior.

Para finalizar se buscó validar el contenido, este se mostró a dos 
artesanos del material a través de una muestra que se había con-
formado con el fin de corroborar la información, esta fue aprobada 
por ellos excepto por dos subtipos los cuales no fueron cortados 
en la zona adecuada. Para esto se volvieron a pedir dos muestras 
del material y se le pidió al artesano hacer los cortes, finalmente 
se obtuvieron todas las muestras correspondientes y validadas.
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Una vez realizadas las muestras del material, se 
utilizó el estudio geológico para caracterizar los 
tipos de combarbalita, donde se identifican los 
minerales y la textura, esta última es una palabra 
definida desde la geología la cual corresponde a 
la apariencia física generada por los minerales en 
la piedra.

Para comprender el estudio y caracterizar con 
más variables el material se contactó a dos geólo-
gos. El primero es Carlos Manriques, jefe de Major 
en Geociencias de la Universidad Católica , este 
especialista orientó la comprensión del material, 
donde junto al estudio geológico como material 
complementario se logró comprender la com-
plejidad de la mineralogía de la piedra, también 
junto a él se intentaron hacer pruebas geológicas 
del material, pero finalmente no se realizaron de-
bido a que se comprendió gracias al experto la 
dificultad de realizar pruebas en un material tan 
variable junto con los altos costos que requerirían 
tantas muestras. 

Este experto nos derivó con Dominique Valdivia 
estudiante del Major en Geociencias, la cual se 
contactó para continuar la comprensión geológi-
ca del material y también nos enseño como rea-
lizar pruebas del material de manera estimativa 
con herramientas simples. A continuación pueden 
ver una de las sesiones por zoom realizadas con 
la experta en la plataforma miró.

MINERALOGÍA DE LA 
COMBARBALITA
MINERALOGÍA DE LA 
COMBARBALITA
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MINERALOGÍA DE LOS
TIPOS DECOMBARBALITA

Minerales

Textura

Cuarzo

Caolinita

Alunita

Hematita

Schlossmacherita

goyazita

Textura
brechoza
y rasgos
fluidales

Caolinita

Alunita

Hematita

Cuarzo 

Minerales

Textura
Textura
brechoza
y rasgos
bandeados

Hematita

Alunita

Caolinita

Minerales

Textura

Textura
con razgos
fluidales y
inclinación
del flujo 

Caolinita

Alunita

Goyazita

Hinsdalita

Hematita

Cuarzo

Schlossmacherita

Minerales

Textura

Textura
brechoza 

Hematita

Alunita

Cuarzo

Caolinita

Minerales

Textura

Textura
bandeada 

Hematita

Alunita

Cuarzo

Minerales

Textura

Textura
homogénea
a partir de 
granos fino

Combarbalita tipo: casa blanca

Combarbalita tipo: Los sapos

Combarbalita tipo: pama Combarbalita tipo: Manquehua

Combarbalita tipo: San LorenzoCombarbalita tipo: La Rosita



73

CARACTERIZACIÓN DE CADA
TIPO POR LA EXPERIENCIA
ARTESANAL EN EL MATERIAL

Una vez realizada la caracterización mineralógica del recurso 
por parte de la ciencia, se consideró muy relevante conocer 
la aproximación artesanal del material, ya que no se han rea-
lizado por especialistas más estudios complementarios que  
den más información, sin embargo la experiencia en años de  
trabajar el recurso que se encuentra en los artesanos es un 
contenido muy valioso y por tanto necesario de registrar. 

Para esto se volvieron a escuchar las entrevistas grabadas 
de los cinco artesanos, donde explican el recurso con las 
aproximaciones por cada tipo de piedra. Con esta primera in-
formación se realizó un esquema con cada tipo, el cual con-
tenía variables de la piedra medidas con distintos adjetivos 
descritos por los artesanos. Al analizar estos esquemas se 
identificaron las características más importantes, sin em-
bargo estas fueron definidas de manera subjetiva, donde la 
dureza no tenía una medida exacta, ellos la definieron como 
muy alta , alta, media alta, baja y muy baja. 

Con estas cinco opciones para definir y medir de manera cua-
litativa se conformó la estrategia para sistematizar y poder 
realizar este estudio. El cual busca traspasar la información 
de la manera más organizada, donde se puede comparar en-
tre los tipos de combarbalita existentes. Esta fórmula bus-
ca el promedio de las aproximaciones de los  artesanos en 
cada variable específica. A continuación se muestra la ficha 
realizada por cada tipo y subtipo de combarbalita, las cuales 
se fueron completando en cada visita artesanal a través de 
una encuesta realizada en terreno, ya que se consideró im-
portante que el artesano describiera al mismo momento del 
contacto con el material.
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VALIDACIÓN DE LA 
CARACTERIZACIÓN 
DE LOS TIPOS DE PIEDRA

Una vez recolectada toda la información por cada tipo de 
piedra, se compararon las respuestas entre cada artesano, 
las cuales fueron coincidentes en la mayoría de los casos, 
sin embargo en algunas variables se identificaron diferen-
cias. Para estos casos se realizaron pruebas para validar las 
respuestas entregadas por los artesanos. 

Para corroborar la capacidad de brillo se lijaron las mues-
tras con las lijas utilizadas por el artesano y luego se les 
proyectó luz blanca para comprobar el brillo que reflejaban. 
Para validar la dureza se realizaron cortes en las muestras 
con cronómetro, mediante la variación del tiempo y ejer-
ciendo la misma fuerza sobre el recurso. Para validación 
de los calibre y abundancia del material se midieron cien 
piedras por cada yacimiento de cada tipo de combarbalita.

Con todas estas validaciones se lograron establecer pro-
medios que concordaron con las respuestas anteriormente 
entregadas por algunos de los artesanos. Se logró el obje-
tivo ya que se consiguió complementar toda la información 
gracias a la experiencia artesanal con las pruebas de vali-
dación, sin embargo  no se logró validar las variables de re-
sistencia y de temperatura, ya que las respuestas entrega-
das al hacer las pruebas eran muy variables, no se pudieron 
establecer promedios representativos, por este motivo no 
se pudieron considerar en el estudio.
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TRANSFORMACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN FICHAS

PROTOTIPO 3

Para el proceso de convertir la información a fichas, se 
dividió la información visual y mineralógica, de la ca-
racterización del material, debido a que provienen de 
distintas fuentes de información. Además fue necesario 
extender el formato para hacer más comprensible este 
contenido.

Para la realización de las fichas que contienen la infor-
mación y caracterización de cada tipo de piedra com-
barbalita nos basamos en el referente del libro mil ma-
deras, el cual visualiza en la imagen principal el corte de 
la madera, exponiendo la veta en alta definición, lo que 
permite examinar e identificar los minerales y la estruc-
tura interna del material que se expone. 

Junto a esta imagen central que representa el tipo más 
característico del yacimiento, se añadieron los cuatro 
subtipos o tipos secundarios, los cuales exponen la va-
riedad que un mismo yacimiento del material posee.

Otro elemento fundamental que se expone, es la mate-
ria prima en bruto, para mostrar al recurso en su estado 
natural, el cual en la mayoría de sus casos es distinto 
en su exterior, ya que presenta residuos de los suelos 
de los yacimientos mineros y por último se añadió una 
paleta de cinco colores característicos en base a las 
muestras del material representantivo.

PROTOTIPO 2

PROTOTIPO1
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RESULTADO PARTE II

FICHAS DE LOS TIPOS 
DE COMBARBALITA
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PROCESO PARTE III

CARATERIZACIÓN DE LAS
TÉCNICAS ARTESANALES
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TÉCNICAS PRINCIPALES 
Y SUS SUBTÉCNICAS

Las técnicas actuales que se desarrollan en la ar-
tesanía son la lapidación, el esmerilado y el trabajo 
del torno, las cuales han prevalecido durante los úl-
timos años al ser técnicas que permiten a los arte-
sanos recibir ganancias por su trabajo artesanal, a 
diferencia del trabajo tallado, el cual ya no es común 
según los artesanos debido a su poca rentabilidad. 

Dentro de cada técnica artesanal se encontraron 
sub técnicas que permiten a los artesanos la diver-
sidad de sus resultados en la piedra, al preguntar 
por estas los artesanos no respondieron en las en-
trevistas como se elaboraba el proceso de cada una, 
para ellos habían muchas opciones de cómo trabajar 
el material, sin embargo no podían ejemplificarlo de 
manera abstracta, debían mostrar lo que estaban 
haciendo. Al entrar al taller y preguntarles mientras 
realizaban el oficio, ellos explicaban con mucha flui-
dez lo que estaban realizando. 

Es por esto que para entender cada proceso y los 
detalles de este se realizó una ficha de campo para 
el taller artesanal, la cual nos orientó para fijarnos 
y documentar de manera organizada la información.
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EL PASO A PASO DE 
CADA SUBTÉCNICA

Para la realización del paso a paso de cada subtécnica 
artesanal se requería evidenciar de manera presencial 
este proceso, es por esto que se les solicitó a dos arte-
sanos poder ser testigos de algunas jornadas laborales, 
sin interferir en su trabajo. Es importante comprender 
que debido a la situación mundial vivida, el sector arte-
sanal se ha visto fuertemente golpeado, ya que no cuen-
tan con los turistas que son su fuerte de ventas. Es por 
esto que para incentivar el proceso se les pidió la reali-
zación de un encargo pagado, con el fin de generar un 
beneficio inmediato y directo en contribución de ellos. 

Para partir el proceso de comprensión de cada paso 
para la realización de las técnicas básicas se le pregun-
tó a los artesanos como describirían el proceso en solo 
una oración, con el fin de extraer lo esencial de la fun-
ción a realizar. Con esta definición del propio experto, se 
le observó y fotografió realizando el trabajo, después al 
iterar el proceso con otra pieza se escribió en la hoja de 
campo los pasos que el artesano seguía.

Después de escribir el proceso, mientras el artesano 
realizaba la tercera pieza en la misma técnica se  fué 
confirmando la información, sobre todo se logró resumir 
cada paso. Después en base a los croquis dibujados se 
buscó una forma gráfica simple que logré representar el 
trabajo y su aplicación técnica.
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FOTOGRAFÍA ICÓNICA DE 
TÉCNICA Y RESULTADO

Para la realización de fotografías el taller artesa-
nal no es un lugar propicio, debido a el frecuente 
polvo que se interpone en el foco de la cámara y 
por la oscuridad que los caracteriza, por esto las 
fotografías tuvieron que tomarse reiteradas veces 
junto a un foco de luz blanca, gracias a la paciencia 
de los artesano se pudo lograr obtener  las fotogra-
fías icónicas representativa de cada técnica que se 
documenta. 

Para elegir cual de todas las fotografías resumía de 
mejor manera el proceso, se le mostró al artesano 
tres de las imágenes para que este seleccionara la  
más representativa

Seguido de la imágen e información que registra 
la subtécnica se buscó fotografiar el resultado de 
esta, en donde se logra exponer de la forma más 
pura posible la interacción del proceso con el resul-
tado, para visualizar las posibilidades que dispone 
el material. Se eligió un fondo blanco para generar 
un espacio homologó y claro donde logre visualizar 
la piedra con el detalle del trabajo artesanal. 
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TRANSFORMACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN FICHAS 

Para la realización gráfica de fichas sobre las téc-
nicas se utilizó principalmente el referente el libro 
de artesanía en madera, el cual utilizaba una lógi-
ca similar, en donde se intenta mostrar un proceso 
sencillo y corto que expone una técnica muy espe-
cífica, y donde las fotografías en grandes dimen-
siones son el soporte primordial para contextuali-
zar y evidenciar el material junto a su resultados.

Durante el proceso de sistematización y organiza-
ción de esta información, se realizaron cinco pro-
totipos, de estos se exponen tres de ellos, para re-
sumir una parte del proceso. Una de las funciones 
más complejas fue la priorización de la informa-
ción, porque el proceso al ser desconocido parece 
tener importancia en cada detalle, sin embargo 
los artesanos con sus comentarios nos guiaron en 
la resolución de la información más importante 
sobre cada subtécnica.

PROTOTIPO 3

PROTOTIPO 2

PROTOTIPO 1
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RESULTADO PARTE III

FICHAS TÉCNICAS
ARTESNALES
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ESTRATEGIA  DE
IMPLEMENTACIÓN 

PROYECTADA
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POSTULACIÓN PARA
FONDO CULTURAL

Este proyecto podría formar parte de un proyecto mayor, el cual 
contemple la investigación de duración mínima de más de un año.  
Este debería darse en un contexto idealmente sin cuarentenas, 
para esteblecer una continuidad para lograr el trabajo y estrate-
gías presenciales, generando así más material y contenido sobre 
la piedra nacional. 

El fondo adecuado para este tipo de proyecto sería el fondart na-
cional de artesanía, el cual entrega financiamiento total o par-
cial para proyectos de investigación teórica y desde la práctica 
disciplinar investigación sobre técnicas, materiales, entre otras,  
que consideren una difusión coherente con la propuesta para el 
sector artesnal. Se puede abarcar junto con otras materia y  ám-
bitos vinculados a la creación, historia, teoría, crítica, curaduría, 
archivística, documentación, técnicas, conservación, museografía 
y catalogación; además de proyectos de investigación.

Otro fondo posible para postular es el de patrimonio cultural, el 
cual busca fomentar investigaciones sobre el patrimonio cultural, 
que produzcan nuevos conocimientos o amplíen los ya existentes, 
contribuyendo a la preservación o salvaguardia del patrimonio 
cultural. También en este fondo se especifican proyectos de iden-
tificación, registro y levantamiento de patrimonio cultural, para 
generar datos e información que aporten a la gestión integral

Todos estos fondos permitirían procesos de registro e identifica-
ción, los cuales potenciarían la entrega de la denominación de ori-
gen a la artesanía en combarbalita, además podrían potenciar el 
convertir a combarbalá una “ ciudad artesanal”, este corresponde 
un reconocimiento entregado por la Unesco y el concejo interna-
cional de artesaníacon el fin de fortalecer el potencial local para

la innovación, el desarrollo del turismo creativo en el mundo 
y crear nuevas oportunidades para la cooperación y la asocia-
ción entre las ciudades artesanales creativas designadas. Este 
reconocimiento es entregado a aquellas ciudades que, como 
su nombre lo indica, guardan una tradición cultural ligada a la 
producción de artesanía, a la fecha este reconocimiento lo han 
obtenido las localidades de Chimbarongo ligado al trabajo en 
mimbre, Rari ligado  al crin o pelos de caballos y Doñihue por su 
tradicional chamantos. 

Estas estrategías aunque pueden parecer un nombre, en mu-
chos casos se comprometen y fomentan al sector mucho más 
allá, pero para acceder a ellas se debe contemplar de los regis-
tros e investigación previa, necesarios para las postulaciones. 
En esta línea la importancia de seguir potenciando el estudio de 
la piedra combarbalita seguira abirendo los caminos y las gran-
des posiblidades de la piedra nacional. 
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MAQUETA COMPENDIO DIGITAL 
SOBRE LA COMBARBALITA

Como parte de la estrategía en proyección del trabajo de in-
vestigación realizado se podría desarrollar un compendio del 
material, el cual formaría parte de los primeros documentos de 
la piedra combarbalita, ya que solo se encontró durante la inves-
tigación un documento respectivo a la piedra. Este documento 
podría estar abiero al pueblico general, como material informati-
vo, contribuyendo así a potenciar el conocimiento y trabajo en el 
material. A continuación se muestra una maqueta básica de este 
compendio para esbozar una idea. 
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MAQUETA PARA REVISTA
IMPRESA COMBARBALITA

Se materializaron las fichas a modo de prueba, para visuali-
zar el contenido desde una maqueta, aquí se expone un re-
sumen de la impresión realizada. En donde se muestran los 
tres temas investigados sobre la piedra nacional. La idea de 
esta proyección es hacer visibles las opciones que se pueden 
realizar a partir de la investigación realizada. La idea es en-
tregar a los artesanos que colaboraron con nuestro trabajo 
un compendio que agrupa toda la información, es por esto 
que se aprovechará este material ya impreso.
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MAQUETA  PÁGINA WEB SOBRE 
LA COMBARBALITA

El prototipo de una página web es otra posible estrategía en pro-
yección del trabajo de investigación realizado. Esta página permi-
tiría acceder al  pasado de la piedra, la caracterización de esta y 
las técnicas actuales de igual forma que el compendio, sin em-
bargo esta plataforma permitiría la interacción del público gene-
ral, la posibilidad de contactar a los artesanos, posibilidad de ver 
videos y por sobretodo la capacidad de actualizarse, lo cual se 
considera muy positivo. Además se podría anexar a esta una pla-
taforma de venta de la artesanía actual, la cual podría potenciar 
sus ventas en complemento de información.
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MAQUETA EN  INSTAGRAM 
SOBRE LACOMBARBALITA

La proyección de la información a través de redes sociales, podría 
ser una plataforma interesante de divulgación, para esto se po-
drían subir publicaciones de las piezas arqueológicas entregando 
datos sobre el pasado en las descripción de esta, además se po-
drían mostrar los tipos de piedras con breves explicaciones sobre 
sus minerales y la variedad de sus tipos. Lo interesante de esta 
proyección en instagram es que tiene muchos formatos para di-
vulgar la información, por ejemplo se podrían subir historias con 
las piedras relacionadas a su artesanía actual, o historias de los 
artesanos en la realización de su oficio. 

    ESMERILANDO
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CONCLUSIONES
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Para concluir sobre el proyecto presentado, hay varios puntos im-
portantes sobre los cuales reflexionar, primero sobre los estudios 
y usos de las materias primas, ya que en Chile se concentran una 
gran variedad de recursos naturales como es el caso de la com-
barbalita, sin embargo nos llamó mucho la atención que sobre 
ellos se encontró una realidad reducida de investigaciones o estu-
dios sobre ellos desde el ámbito artesanal. Aporte que se conside-
ra una gran oportunidad donde apoyar y fomentar al sector, donde 
los artesanos se dan una instancia para reflexionar y profundizar 
ideas de su oficio, del uso de sus materias primas y de el valor que 
le dan y hay en potencia sobre su trabajo artesanal . 

El proyecto pasó por varía etapas de reconstrucción por distintos 
motivos y complejidades presentadas, una de estas debido al va-
cío de información sobre la combarbalita, sin embargo este fue el 
detonante que logró transformar el proyecto en cuestión, donde 
la falta de información e indocumentación fue el gran problema 
desde donde se podía aportar. Esta tarea al inicio se consideraba 
inabarcable, desmesurada, interminable y no indicada para un di-
señador, pero al cuestionarnos y preguntarnos cómo abordarlo, 
comprendimos que justamente esta dificultad es la que forja la 
realización de un proyecto integral en la universidad. Al tener que 
conformar una relación, entre artesanos, geólogos, arqueólogos, 
historiadores, ciudadanos y otros intermediarios que hacen posi-
bles distintas miradas. En donde cada aporte desde sus distintas 
experiencias forman un complemento enriquecedor de conoci-
mientos.

Otra dificultad presentada fue la de la adaptación y comprensión 
de el sector artesanal, ya que los artesanos como maestros y ex-
pertos en este material estudiado tenían las lógicas de todas sus
características y usos muy interiorizadas, por lo que la información 
no lograba obtenerse en las primeras etapas, ni menos compren-
der a qué se referían en la práctica cada uno de ellos de manera 
oral, pero analizando su trabajo en el taller,  después de un tiempo 
observando las técnicas empleadas, y a medida que el artesanos 
explica y caracteriza una piedra, poco a poco logré

sumergirme en la lógica artesanal. Pero para lograr obtener la 
información fue muy importante ser un actor activo, preguntan-
do y cuestionando el porqué de las respuestas del artesano, pi-
diendo ejemplos, demostraciones y comparaciones. Pese a las 
dificultades de la pandemia, los artesanos estuvieron comple-
tamente disponibles de manera presencial cuando terminaban 
las cuarentena, y siempre estuvieron disponibles por teléfono 
para contestar dudas y entablar largas conversaciones sobre 
la piedra.

Sobre el pasado precolombino del material, esta parte del pro-
yecto fue una de las más enriquecedoras, ya que pudimos ex-
poner a los artesanos del material una parte de la historia que 
ellos desconocían, viendo las piezas y reflexionando sobre ellas 
se abrieron varías conversaciones sobre el pasado, el presen-
te y el futuro de la combarbalita. Una de las conversaciones 
principales fue la importancia que se les daba a esta piedra por 
estos pueblos, siendo en varios casos parte de objetos rituales 
y simbólicos, los que cuestionó la capacidad y potencial de cada 
artesano, donde las lógicas de transformación de la piedra se 
abrieron a la búsqueda y cuestionamiento sobre ¿cuales son 
estos objetos tan valiosos para nosotros hoy?. Por otra parte 
además se analizó sobre la importancia en las funciones que 
lograban gracias a esta piedra, por ejemplo poder realizar los 
exóticos sonidos rajados con sus flautas, lograr moler y con 
tener sus alimentos y muchas otras funciones, las cuales nos 
hicieron reflexionar sobre el oficio actual.

Como conclusión general del proyecto, este consistió en un 
gran desafió personal, al mirarlo por completo creo que hay 
muchos más ámbitos donde se podría seguir aportando y com-
plementando información. Otro aspecto crítico del proyecto fue 
la dificultad de la ejecución gráfica, donde las habilidades de 
una diseñadora especializada habrían sido un gran aporte com-
plementario a la investigación, se utilizaron los aprendizajes 
bases entregados durante la carrera en esta área, sin embargo 
se considera que las habilidades de este tipo no son mi fuerte 
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