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1. IntroducciónFotografía de Cordillerana



Artesanía VivaDesarrollo del proyecto6

La artesanía tradicional es una 
de las más relevantes expresio-
nes patrimoniales, pues más allá 
de lo tangible y material, los ofi-
cios tradicionales son la historia 
contada por medio del trabajo 
manual, volviéndose el relato 
vivo de una cultura, su memo-
ria, cosmovisión y experiencias. 
Por este mismo motivo, la salva-
guarda y continuidad de la di-
fusión de las técnicas ancestra-
les cobra vital importancia y se 
deben tomar las medidas nece-
sarias para que se garantice su 
protección.

En el contexto nacional, la arte-
sanía tradicional es reflejo de la 
cultura de cada localidad, sien-
do el área de la textilería una 

de las manifestaciones cultura-
les más destacadas. Esto lo po-
demos evidenciar en datos del 
Sistema de Registro Nacional 
de Artesanía (SIRENA), que has-
ta mayo de 2023 contaba con 
3.279 artesanos y organizacio-
nes inscritas, siendo el área tex-
til la más importante en cuanto 
a cantidad de registrados, con-
formando el 32% de los artesa-
nos. Sin embargo, el patrimonio 
- las creaciones, las técnicas y 
los mismos artesanos - ha sido 
escasamente valorado a esca-
la local, por lo que para lograr 
aceptación se ha adaptado a 
modelos occidentales, los cua-
les hoy son un referente prác-
ticamente obligatorio (Brugnoli 
et al., 2011).

Figura 1: Registro de 
artesanos (SIRENA, 2023).

Introducción

Este fenómeno de occidentali-
zación de la artesanía, conforma 
una amenaza para la continui-
dad de su patrimonio, debido 
a que el valor intangible oculto 
tras este - más allá del aspecto 
estético y práctico de la artesa-
nía - representa el estilo de vida 
del artesano, siendo relato vivo 
de sus costumbres, sus tradi-
ciones, su cosmovisión y de sus 
técnicas ancestrales, entre mu-
chos otros elementos. Por este 
motivo, vale la pena cuestionar 
¿De qué forma se puede co-
municar este valor a un público 
occidental perteneciente a un 
mundo urbanizado ajeno a la 
cultura artesanal?

SISTEMA DE REGISTRO
NACIONAL DE ARTESANÍA

Introducción
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QUÉ

Estrategia de codificación de 
los procesos artesanales articu-
lado en un sistema de informa-
ción gestionable por artesanas 
y artesanos para comunicar sus 
procesos de manera conse-
cuente con la economía artesa-
nal, permitiendo al comprador 
visualizar el valor simbólico y el 
trabajo tras la artesanía.

POR QUÉ

Porque la cadena de procesos 
tras las creaciones conforma la 
parte intangible de la artesanía, 
por esto su valor simbólico es 
escasamente comprendido por 
los compradores y el público 
general, lo cual afecta económi-
camente a los artesanos.

PARA QUÉ

Para generar enlaces entre el 
mundo del artesano y el público 
general a través de la comunica-
ción de la cadena de procesos 
tras sus creaciones. De esta ma-
nera se busca que el comprador 
comprenda el valor intrínseco 
de la artesanía y empatice con 
el trabajo del artesano más allá 
del producto como resultado fi-
nal de la cadena.

Formulación inicial
del proyecto

Introducción



Artesanía VivaDesarrollo del proyecto8

2. Marco  TeóricoFotografía de Artesanías de Chile
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El patrimonio cultural se refie-
re a los productos o procesos 
heredados del pasado y trans-
mitidos para el beneficio de las 
generaciones futuras, pudiendo 
ser material o inmaterial. Este 
último se refiere a un patrimo-
nio viviente que es tradicio-
nal y contemporáneo a la vez. 
La base del patrimonio cultu-
ral inmaterial se encuentra en 
las mismas comunidades y sus 
tradiciones, motivo por el cual 
les otorga un sentido de perte-
nencia a éstas, siendo al mismo 
tiempo integrador y represen-
tativo de los miembros que las 
conforman (UNESCO, 2021). 

Hoy en día, el patrimonio cultural 
inmaterial se encuentra  vincula-
do a los mayores desafíos que 
enfrenta la sociedad, los cua-
les van desde el calentamiento 
global hasta las desigualdades 
económicas. Sin embargo, el 
gran desafío del patrimonio es 
mantenerse vigente, de manera 
de continuar su transmisión ha-
cia las siguientes generaciones. 
Por este motivo, la salvaguarda 
y difusión patrimonial es consi-
derada la clave para la promo-
ción de la paz y el desarrollo 
sostenible de las comunidades. 
Para esto, el patrimonio cultural 
no debe mantenerse fijo, pues 
salvaguardar significa recrearlo 
de manera de transferir su saber 
y su valor a las siguientes gene-
raciones (UNESCO, 2021). 

“El patrimonio no es estanco y como una 
manifestación viva, se transforma.” (Alfaro, 2023).

Patrimonio cultural

Marco teórico
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En Chile la artesanía conforma 
una de las más relevantes ex-
presiones tradicionales, pues 
los oficios ancestrales han sido 
parte de la historia del país 
desde tiempos precolombinos, 
siendo la textilería artesanal una 
de las principales áreas desarro-
lladas (Fundación Artesanías de 
Chile, 2021). La artesanía tiene 
su base en las tradiciones de los 
pueblos, siendo las creaciones 
del artesano reflejo del víncu-
lo entre éste y su entorno. Por 
tanto, la artesanía tradicional es 
considerada tanto patrimonio 
material como inmaterial (Se-
púlveda, 2003).

En este escenario, cobra impor-
tancia comprender el concepto 
de artesanía y las distintas cla-
sificaciones que se desprenden 
de éste. El Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes (CNCA), 
define a los artesanos y artesa-
nas como personas “…capaces 
de elaborar con destreza, cono-
cimiento, creatividad y expre-
sión cultural objetos útiles, sim-
bólicos, rituales o estéticos con 
materias primas provenientes 
de recursos sostenibles y gene-
ralmente representativos de un 
medio cultural” (Observatorio 
Cultural CNCA, s.f., p.4). Suma-
do a esto, el CNCA reconoce 
tres tipos distintos de artesanía, 
realizando distinción en relación 
al contexto propio de cada una: 

Artesanía en Chile

Imagen:  Floreo.
Fuente: Edmundo Morales.

Marco teórico
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ARTESANÍA 
CONTEMPORÁNEA:

Corresponde a producciones 
actuales que incorporan pro-
puestas creativas, que aunque 
no requieren de referencias 
identitarias para la producción 
artesanal, podrían tenerlas. 

ARTESANÍA TRADICIONAL:

Se centra en la experiencia 
cultural de las comunidades, 
teniendo un marcado compo-
nente patrimonial y territorial, a 
la vez que manifiesta las creen-
cias y formas de vida propias de 
cada comunidad. Se caracteriza 
por tener una estética repre-
sentativa que se mantiene en el 
tiempo gracias al traspaso del 
conocimiento de generación 
en generación, manteniéndose 
relativamente estable con mí-
nima incorporación de nuevos 
elementos. 

ARTESANÍA INDÍGENA:

Se relaciona con la cultura de 
los pueblos originarios, siendo 
vehículo de su patrimonio in-
material. Es la expresión de sus 
creencias, viéndose estas refle-
jadas en distintos artefactos de 
uso utilitario o ritual. Al igual 
que la artesanía tradicional, es a 
través de generaciones que se 
transmite esta actividad ances-
tral.

Marco teórico
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Hoy en día, tan solo el 24% de 
los artesanos y artesanas inscri-
tas en el Sistema de Registro 
Nacional de Artesanía pertene-
cen a la categoría de artesanía 
indígena (SIRENA, 2011), la cual 
se mantiene viva principalmen-
te gracias a mujeres artesanas 
pertenecientes a las culturas 
ancestrales mapuche y aymara 
(Fundación Artesanías de Chile, 
2021).

Figura 2: Artesanía 
Indígena (SIRENA, 2011).

ARTESANÍA INDÍGENA

Marco teórico



Artesanía VivaDesarrollo del proyecto13

La artesanía no es estática, tie-
ne una esencia de cambio que 
es parte de su relato. Por esto, 
la artesanía no puede conce-
birse sin innovación, lo cual no 
significa dejar de lado su iden-
tidad cultural y su valor tradi-
cional, sino permitirle seguir su 
curso natural de cambio, con 
un profundo respeto y com-
prendiendo el mundo artesanal 
desde una mirada global e in-
tegradora entre artesano, obra 
y su saber hacer como un todo. 
En consecuencia, la mirada del 
diseñador no debe limitarse a 
resoluciones técnicas, sino por 
el contrario, se tiene que tener 
una visión amplia y comprensi-
va de las implicancias éticas de 
la artesanía, siendo consciente 
de los problemas sociales en 
torno al mundo artesanal (Alfaro 
& Rodríguez, 2009).

Artesanía y diseño

Figura 3: Mirada global.
Fuente: Elaboración propia.

MUNDO
ARTESANAL

SABER HACER ARTESANÍA

ARTESANO

Marco teórico
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Desde esta esencia de cam-
bio se presenta una oportuni-
dad para trabajar en cuanto a 
patrimonio cultural inmaterial, 
valor simbólico, salvaguarda y 
difusión de este, ocupándose 
de generar enlaces entre el pú-
blico general y la realidad de 
los artesanos y artesanas, de 
manera de lograr estrategias 
de rescate de patrimonio. Para 
conseguir esto, se debe poner 
énfasis en el diseño estratégi-
co y las lógicas de innovación 
social, pues se basan en una vi-
sión sistémica y global que bus-
ca generar propuestas de valor 

“La percepción del diseño no puede abocarse únicamente a la resolución 
de relaciones entre, materia, técnica y forma, sino también a su vinculación 
ética, pues la práctica del diseño demanda al diseñador ser consciente de los 
problemas sociales” (Rodríguez y Alfaro, 2014, p.106).

desde contextos cambiantes 
(Marroquín & Sanz, 2021), con 
el objetivo de lograr estrategias 
a futuro que sean extrapolables 
a otras áreas del mundo de la 
artesanía e incluso a diversas 
culturas ancestrales. En el caso 
mencionado, el diseño toma 
un rol fundamental en cuanto a 
generar nuevas oportunidades 
de innovación social para que 
las comunidades de artesanos 
y artesanas puedan mantenerse 
vigentes, incorporando su labor 
a la sociedad de una manera 
sustentable y responsable con 
su patrimonio.

Marco teórico
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3. ContextoFotografía de Carolyn
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El mundo artesanal es diver-
so y complejo, sin embargo la 
transmisión de valor al público 
general es una interrogante que 
trasciende a todas sus discipli-
nas y culturas, por lo que para 
poder abordarla, la artesanía 
textil aymara funcionará a modo 
de caso de estudio.

La cultura aymara está presente 
en Chile, Perú, Bolivia y Argen-
tina. Según el censo realizado el 
año 2017, en Chile hay 156.754 
personas que se consideran per-
tenecientes a este pueblo origi-
nario, siendo el segundo gru-

po más numeroso después del 
pueblo mapuche (INE, 2017). 
En Chile, la población aymara 
se ubica principalmente en las 
regiones de Arica y Parinacota 
y de Tarapacá, donde la mayo-
ría reside en zonas urbanas, sin 
embargo un quinto aún habita 
el altiplano (Gleisner & Montt, 
2014). En cuanto a textilería, las 
comunas de Camiña, Colchane 
y Pica son las que cuentan con 
mayor presencia de  artesanía 
textil, la cual es hasta hoy una 
de sus más relevantes formas 
de expresión tradicional (Rodrí-
guez et al., 2008).

Caso de estudio:
Artesanía textil aymara

Figura 5:  Mapa población aymara. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4:  Población rural.
Fuente: Elaboración propia.

POBLACIÓN RURAL

Contexto
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La tradición textil nos comunica 
la historia de los pueblos y no 
ha estado ajena a los cambios 
culturales de estos. Este es el 
caso de la comunidad aymara, 
la cual se mantuvo relativamen-
te aislada del resto de la so-
ciedad chilena hasta la década 
de 1980, cuando el gobierno 
comenzó a aumentar la conec-
tividad entre los poblados del 
altiplano y las grandes ciudades 
del norte del país mediante la 
construcción de caminos y ca-
rreteras. Esto produjo múltiples 
consecuencias para las comu-
nidades aymara que habitaban 
el altiplano, pues hombres y 
mujeres adoptaron distintas 
medidas para integrarse a la so-
ciedad contemporánea. Por un 
lado, los primeros se alejaron 
de la textilería artesanal para 
decantarse por oficios propios 

del mundo occidental. Por otro 
lado, las mujeres utilizaron el te-
jido como medio de integración 
a la sociedad chilena, provocan-
do un gran cambio para su ar-
tesanía textil, al pasarse de una 
textilería volcada a lo tradicio-
nal a una de estilo contempo-
ráneo que pudiera responder a 
los gustos y necesidades de un 
usuario occidental (Rodríguez, 
2022). 

Sumado a lo anterior, en las úl-
timas décadas, el usuario de 
textilería aymara se vio amplia-
do no solo a personas pertene-
cientes a dicha cultura, sino que 
también al resto del público chi-
leno y al turista extranjero. En la 
actualidad, estos nuevos acto-
res son los principales compra-
dores de artesanía, caracteri-
zándose por valorar la tradición, 

los oficios y lo hecho a mano. 
Este aprecio e interés por la tra-
dición textil, en el primer caso, 
proviene de una identificación y 
arraigo con el mundo rural y la 
identidad chilena, mientras que 
en el segundo caso se atribu-
ye a una especie nostalgia por 
esta identidad tradicional, al ser 
personas que vienen de lugares 
donde generalmente ya se han 
perdido los oficios artesanales 
(Hurtado, 2022). 

Ninguno de estos dos tipos de 
comprador suele pertenecer al 
mundo de la artesanía ni a algún 
pueblo originario, por lo que a 
pesar de apreciar el carácter 
histórico de los productos arte-
sanales, no conocen el valor in-
tangible tras lo que están com-
prando (Hurtado, 2022). 

Figura 6: Compra de artesanía.
Fuente: Elaboración propia.

Chilenos y turistas

Población Aymara

Artesanía contemporánea

Artesanía tradicional

COMPRADOR DE 
ARTESANÍA AYMARA

Contexto
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En este sentido, el valor simbó-
lico es el componente patrimo-
nial más relevante del legado 
textil tradicional, pues el tejido 
más allá de representar una cul-
tura, su historia y tradiciones, es 
además el reflejo de toda una 
cadena de valor, que confor-
mando un largo proceso, ter-
mina por determinar toda una 
forma de vivir de los artesanos y 
artesanas. El tejido es el resulta-
do de esta cadena de procesos 
y de una forma u otra, en él se 
plasma la vida artesanal, el co-
nocimiento y toda una cosmo-
visión que se encuentra en ries-
go de desaparecer (Rodríguez, 
2022).

Figura 7:  Diagrama ciclo textil.
Fuente: Elaboración propia.

“El tejido es mi vida, es mi sustento, el tejido para mi es todo, levantarme 
y acostarme pensando en el tejido entonces importa mucho en la vida 
porque aprendí de mi madre esto que es una herencia ancestral.” 
(Mamani, 2023)

Contexto

https://drive.google.com/file/d/1WwNesmCrtrOyUEocM_fElQITeDfyidlR/view?usp=drive_link
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En la cultura andina, la textile-
ría es un importante factor en la 
gestación de su acervo cultural 
al ser transmisora de una gran 
variedad de mensajes (Hoces 
de la Guarda et al., 2006), pues 
es expresión de la ideología, 
cosmovisión, tecnología e inclu-
so el rol social de los miembros 
de la comunidad, habiendo 
una gran carga simbólica tras la 
creación del tejido. Este es un 
saber que tiene siglos de his-
toria, puesto que desde antes 
de la llegada de los españoles 
al continente americano, existía 
una larga tradición textil trans-
mitida en las familias de genera-
ción en generación (Fundación 
Artesanías de Chile, 2021). Por 
consiguiente, la textilería tiene 
una gran carga significativa para 

el artesano, puesto que más allá 
de la técnica, es portadora de 
la identidad propia de este y de 
su pueblo (Amaya, 2017). Así, el 
tejido funciona como un texto 
histórico que refleja la evolu-
ción de los aprendizajes y de 
la experiencia de los antepasa-
dos, convirtiéndose en testimo-
nio de una memoria colectiva 
(Gleisner & Montt, 2014).

La textilería aymara se caracte-
riza por el fino hilado de lana 
comprimida en el telar, donde 
la utilización de tonalidades vi-
brantes es muy común, combi-
nando tintes naturales y artifi-
ciales (Gleisner & Montt, 2014). 
El proceso para la creación del 
tejido de alpaca es un ciclo con-
tínuo que se rige principalmen-

Imagen 1. 
Fuente: Artesanías de Chile

“Las materias primas... son testimonio de la 
comprensión y respeto que tienen los pueblos 
originarios por la naturaleza y el entorno que 
habitan.” (Alfaro, 2023).

te desde el ritmo de los aconte-
cimientos climáticos, pastoriles 
y rituales (Grebe, 1990). Esto 
implica pastoreo del ganado a 
lo largo de todo el año, esquila 
cada primavera o verano, selec-
ción de la fibra utilizable, sepa-
ración por tonos y cardado para 
obtener el pelo más largo, el 
cual será hilado y torcido de ma-
nera manual. Después de este 
paso, si no se utilizará el pelo en 
el color original del animal, se 
procede a teñirlo de manera na-
tural o artificial, para finalmente 
ovillarse y así ser utilizado en el 
tejido. Todo este proceso y sus 
tecnologías, encuentran su raíz 
en la cosmovisión aymara, la 
cual “...define y sanciona tam-
bién el modo particular en que 
el hombre aymara se relaciona 

con su medio natural, la clave 
ideológica de su tecnología y 
su ética de trabajo (Van Kessel, 
1994, p.12)”.

Contexto
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4. Formulación / ObjetivosFotografía de Artesanías de Chile.
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QUÉ

Sistema de gestión de porta-
folio y de visualización de los 
recursos incorporados en la ar-
tesanía. Este cuenta con una 
plataforma digital que permite 
al artesano gestionar sus pro-
yectos y la información que 
entregará al público general, 
articulándose en un sistema 
adaptable y personalizable de 
etiquetas caseras que brinda la 
oportunidad a artesanas y arte-
sanos de comunicar dimensio-
nes de valor, de manera que el 
público general pueda visuali-
zar la parte invisible y el trabajo 
tras la artesanía.

POR QUÉ

Porque el valor de la artesanía 
es escasamente comprendido 
por los compradores y el públi-
co general. Esto se debe a que 
existe una brecha entre ellos  
y el mundo artesanal, lo cual 
afecta negativamente a los ar-
tesanos.

PARA QUÉ

Para generar enlaces entre el 
mundo del artesano y el público 
general a través de la comuni-
cación de dimensiones de valor 
de la artesanía. De esta mane-
ra se busca que el comprador 
comprenda el valor intrínseco 
de la artesanía nacional y empa-
tice con el trabajo del artesano 
más allá del producto como re-
sultado final de su ciclo de pro-
cesos.

Reformulación de 
los 3 Qué

Formulación / Objetivos
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Generar un sistema de comunicación de 
información gestionable por los artesa-
nos, de manera de brindarles herramien-
tas que les permitan transmitir el lado 
invisible de su artesanía al público gene-
ral, buscando aumentar la valorización de 
esta y la empatía hacia su proceso arte-
sanal. Objetivo general

Formulación / Objetivos
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1. Comprender el ciclo del artesano, su 
temporalidad, contexto y procesos como 
elemento de investigación para entender 
distintas realidades artesanas.

2. Estudiar la percepción de valor de la 
artesanía y la disposición a pagar por par-
te del público general.

3. Definir dimensiones de valor en el mun-
do de la artesanía, tanto desde el público 
general como desde los artesanos.

4. Empaquetar el sistema, la entrega y su  
logística.

IOV: Creación de mapas de ciclo de los 
artesanos a partir de entrevistas.

IOV: Nivel de impacto de diferentes tipos 
de información en la variación de la per-
cepción del precio y disposición a pagar 
del público general en una simulación de 
compra.

IOV: Dimensiones levantadas.

IOV: Usabilidad de la plataforma y partici-
pación de las artesanas.

Objetivos 
específicos

Formulación / Objetivos
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5. UsuariosFotografía de Artesanías de Chile.
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El proyecto Artesanía Viva va di-
rigido a tres usuarios diferentes, 
estos son: Artesanos, público 
general, tanto comprador como 
no comprador de artesanía, y fi-
nalmente a instituciones y even-
tos de artesanía. A continuación 
se detalla la propuesta de valor 
que el proyecto conforma para 
cada uno de los usuarios men-
cionados.

Definición 
de usuario

Usuarios
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Imagen 2.
Fuente: Artesanías de Chile

ARTESANOS

A lo largo de Chile, hay una 
gran diversidad de disciplinas y 
culturas artesanas, sin embargo 
un sentimiento que trasciende 
es la sensación de que su traba-
jo no es valorado por gran parte 
del público general, el cuál no 
entiende el esfuerzo y sacrifi-
cio que hay tras sus creaciones 
al compararlas directamente 
con productos provenientes de 
mercados muy diferentes al de 
la artesanía. Esta distancia entre 
el mundo artesanal y el público 
general, va más allá de produc-
to y se vincula de manera direc-
ta con el estilo de vida de los 
artesanos, pues quienes se de-
dican a los oficios tradicionales 
suelen vivir casi exclusivamente 
de esta actividad, motivo por el 
cual la artesanía es el eje de su 
vida cotidiana. Sumado a esto, 

acorde a una investigación reali-
zada por el CNCA la gran mayo-
ría de los artesanos suele traba-
jar de manera independiente, 
por lo que se encargan tanto 
de la producción como de la 
comercialización de sus creacio-
nes, asumiendo prácticamente 
todos los roles del proceso pro-
ductivo (CNCA, 2016).

El proyecto Artesanía Viva con-
forma una propuesta de valor 
para los artesanos en cuanto les 
permite generar un puente en-
tre su realidad, sus creaciones y 
el público general. Brindándo-
les una herramienta de gestión 
de portafolio, permitiéndoles 
aumentar la percepción del va-
lor de sus creaciones e incluso 
pudiendo aumentar sus ganan-
cias.

“…piensan que es fácil entonces no tiene 
valor, pero es algo que cuesta caro, pero la 
gente no lo toma así.” (Moscoso, 2022).

Usuarios

https://drive.google.com/file/d/1pzhtucfOdmSVTLEk5-704taBEQYhInQY/view?usp=drive_link


Artesanía VivaDesarrollo del proyecto27

PÚBLICO GENERAL 
Y COMPRADOR DE 
ARTESANÍA

De acuerdo a Claudia Hurtado, 
ex directora de Artesanías de 
Chile, el perfil del comprador 
de artesanía son personas que 
valoran la tradición, los oficios, 
lo hecho a mano, que tienen 
arraigo con el mundo rural y la 
identidad chilena. También son 
extranjeros de iguales carac-
terísticas, pero que en muchos 
casos vienen de lugares donde 
ya se han perdido los oficios y 
por lo tanto los valoran más. 

En cuanto a la compra de arte-
sanía, ha habido un incremento 
en el interés por ella. Este inte-
rés es transversal y no necesa-
riamente se relaciona al nivel so-
cioeconómico de las personas, 

“...muchas veces en los segmentos con más poder 
adquisitivo no hay tanto interés ni valoración por la 
artesanía por un desconocimiento de ella y de lo que 
significa.” (Hurtado, 2022). Imagen 3: Muestra Internacional.

Fuente: Registro personal

esto se debe a que se vincula al 
conocimiento que las personas 
tienen respecto a los oficios tra-
dicionales. “De hecho, el alza 
en la compra también se debe 
a que las personas están más 
conscientes de lo que significan 
los productos hechos a mano, 
con materias primas nobles que 
no dañan el medio ambiente y 
que tienen una duración mayor,  
por lo que suelen envejecer 
dignamente.” (Hurtado, 2022).

Artesanía Viva conforma una 
propuesta de valor para el pú-
blico al verse acercado al pa-
trimonio cultural inmaterial tras 
las piezas artesanales y sus cul-
tores.

Usuarios
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Imagen 4: Muestra Internacional de 
Artesanía UC. 

Fuente: Municipalidad de Las Condes

INSTITUCIONES Y EVENTOS
DE ARTESANÍA

La vinculación con instituciones 
y eventos de artesanía es alta-
mente relevante para Artesanía 
Viva, pues tienen un interés co-
mún que es la comunicación, 
valorización y gestión de arte-
sanía y patrimonio. Por un lado, 
este proyecto conforma una 
propuesta de valor al ser una 
herramienta de registro y comu-
nicación de información orien-
tada a la gestión de artesanía. 
Por su parte, las instituciones 
pueden encontrar en Artesanía 
Viva una fuente de información 
proveniente de los mismos ar-
tesanos, lo cual incluso puede 
permitirles generar inventarios 
y desarrollar logísticas de orga-
nización de eventos de artesa-
nía o bien, de otras iniciativas 
dirigidas a los artesanos.

Usuarios
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6. ReferentesFotografía de Artesanías de Chile.



Artesanía VivaDesarrollo del proyecto30

RADIO ARTESANÍA UC

Podcast impulsado por estu-
diantes de Diseño de la Pon-
tificia Universidad Católica de 
Chile, entrevista a artesanos de 
diversas disciplinas y culturas, 
invitándolos a compartir su his-
toria, procesos y problemáticas 
del mundo artesanal. Lanzó 12 
capítulos en Spotify durante el 
año 2020, sin embargo no con-
tinuó activo.

FUNDACIÓN ARTESANÍAS 
DE CHILE

Fundación sin fines de lucro 
cuyo foco es poner en valor la 
artesanía nacional y a sus culto-
res. Ha hecho un gran trabajo 
de registro fotográfico y audio-
visual, visibilizando artesanos 
y oficios a lo largo de todo el 
país.

MI CASA MI TALLER

Mediante su canal de Youtube 
el Programa de Artesanía UC 
creó una lista llamada “Mi casa 
mi taller”, esta incorpora videos 
donde los artesanos, en el mar-
co de la pandemia de COVID 
19, mostraban sus casas y cómo 
trabajaban día a día en sus pro-
yectos.

Referentes

Para continuar, se presentan distintas iniciativas en torno a la visua-
lización de la realidad artesana y sus procesos a modo de referente 
con el fin de rescatar sus aprendizajes y aplicarlos al proyecto:

TALLERES EDUCATIVOS 
MUESTRA INTERNACIONAL 
DE ARTESANÍA UC

En el marco de la Muestra Inter-
nacional, se realizaron talleres 
educativos y demostraciones 
de oficio dirigidos por artesa-
nos. Su objetivo es visibilizar el 
proceso tras las creaciones de 
los cultores.

Imagen 5: Radio Artesanía UC.
Fuente: Spotify.

Imagen 6: Artesanías de Chile. 
Fuente: Artesanías de Chile.

Imagen 7: Mi Casa Mi Taller.
Fuente: Youtube.

Imagen 8: Taller de hilado aymara.
Fuente: Registro personal.

Referentes
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7. Desarrollo del proyectoFotografía de Artesanías de Chile.
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Para comenzar, se quería com-
prender el ciclo de procesos 
tras la artesanía textil aymara, 
cómo se inserta en el contexto 
de cada una de las artesanas, su 
temporalidad y qué diferencias 
o elementos comunes hay entre 
las entrevistadas. Se logró con-
tactar a 5 artesanas por vía tele-
fónica: Elizabeth Choque, María 

Choque, Felipa Condori, Gladys 
Huanca y Luzmira Mamani. Ini-
cialmente la conversación había 
sido planificada para dirigirse 
hacia etapas del proceso textil 
y su temporalidad, sin embargo 
en el transcurso de las entrevis-
tas fueron surgiendo nuevas ac-
tividades que también inciden 
en el proceso textil.

Entrevistas
a artesanas

FELIPA CONDORIMARÍA CHOQUE ELIZABETH CHOQUE

Altiplano
Ciudad

A partir de lo conversado con 
las artesanas, se crearon mapas 
de ciclo para cada una de ellas. 
Estos engloban la ubicación de 
la artesana por cada mes del 
año, estación altiplánica, activi-
dad artesanal y pastoril, ferias, 
eventos y festividades culturales 
de las que participa cada una:
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Desde estos mapas y entrevis-
tas, se pudo desprender que si 
bien hay elementos comunes; 
como el traslado regular entre 
altiplano y ciudad, los pasos 
a seguir para el desarrollo de 
la fibra y las técnicas utiliza-
das; hay muchos factores que 
diferencian sus procesos. Por 
ejemplo, algunas se proyectan 
a largo plazo organizando sus 

actividades de inicio a fin de 
año, mientras que otras traba-
jan de acuerdo a su necesidad 
de materia prima en el momen-
to. Sumado a esto, las artesanas 
también manejan distintas prio-
ridades, ya sea ganadería, color 
o tejido, lo cuál también influye 
en el modo en que se mueve  su 
ciclo artesanal.

Figuras 8, 9, 10, 11 y 12: Diagramas de ciclo 
artesanal. Elaboración propia.

GLADYS HUANCA LUZMIRA MAMANI

“La trazabilidad permite hacer parte a las personas, 
que sean parte del por qué y no solo del producto.” 
(Compagnon, 2023)
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COLCHANE

VISVIRI

GUACOLLO

GUALLATIRI

CARIQUIMA

POZO ALMONTE
IQUIQUE

ARICA

Figura 13: Traslados.
Elaboración propia.

A modo de conclusión, se des-
tacan como elementos de va-
lor para la artesanía nacional 
la trazabilidad desde la pieza 
creada hacia el artesano y el 
costo oportunidad de la arte-
sanía. Por un lado, la trazabili-
dad se entiende como el rela-
to personal de cada artesana, 
pues si bien todas son expertas 
en textilería aymara, cada una 
maneja procesos únicos, por lo 
que sus creaciones tienen una 
historia propia e irrepetible. Por 

su parte, costo oportunidad se 
comprende como la cara intan-
gible del proceso artesanal. Es 
particular de cada artesana, sin 
embargo en el caso de las ar-
tesanas aymara había elemen-
tos comunes como los trasla-
dos constantes entre altiplano y 
ciudad, el cuidado de la familia, 
la labor doméstica y la agricul-
tura, actividad económica que 
utilizan para complementar los 
ingresos de la artesanía.

https://drive.google.com/file/d/1PkLCpPpNgSOCgsRjlLw5wkLbuQUtHw_9/view?usp=drive_link
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Con el objetivo de estudiar la 
relación del público general 
con la compra de artesanía y 
cómo perciben el valor en ella, 
se realizó una encuesta a 95 
personas.

Primero, se preguntaba cuál 
era el factor más importante a 
considerar al comprar artesa-
nía, ante lo cuál las respuestas 
más repetidas fueron precio, 
calidad y aspecto visual, pre-
dominando por sobre su valor 
histórico, utilidad, sustentabili-
dad y el proceso de creación.

Encuesta público 
general

Figura 14: Resultados.
Elaboración propia.

¿QUÉ FACTORES TIENEN MAYOR 
PESO AL COMPRAR ARTESANÍA?
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En segundo lugar, se mostró la 
imagen de una bufanda arte-
sanal tejida en fibra de alpaca 
y luego se preguntó cuál era su 
mayor valor. Las respuestas más 
repetidas de los encuestados 
fueron el tiempo invertido, el 
ser hecho a mano, la calidad y 
el proceso. Los conceptos eran 
diversos, pero muchos apunta-
ban hacia direcciones similares, 
por lo que se agruparon en 5 
categorías: Proceso y dedica-
ción, calidad, utilidad, aspecto 
visual e historia. Predominando 
las categorías “Proceso y dedi-
cación” y “Calidad”.

Figura 15: Resultados. 
Elaboración propia.
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De los resultados arrojados por 
ambas preguntas, se destaca la 
relevancia del factor “Material” 
tanto en la toma de decisión de 
compra como en la percepción 
del valor de la pieza artesanal. 
Por su parte, llama la atención 
que si bien el proceso y el tra-
bajo tras la artesanía no son 
considerados en la toma de de-
cisión de compra por parte del 
público general, si son percibi-
dos como los aspectos de ma-
yor valor.

A partir de lo anterior, se levan-
tan 4 dimensiones de valor a es-
tudiar en torno a la compra de 
artesanía, estas son: Material, 
Tiempo, Trazabilidad y Costo 
oportunidad.

MATERIAL

TRAZABILIDAD

TIEMPO

COSTO
OPORTUNIDAD
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Con el fin de poner a prueba 
las dimensiones de valor levan-
tadas, se realizó una simulación 
de situación de compra de ar-
tesanía. A cada uno de los 60 
participantes se le entregó una 
bufanda artesanal de pelo de 
alpaca y una etiqueta. Había 
cuatro etiquetas distintas, una 
por dimensión, y cada una in-
cluía dos preguntas: ¿Cuánto 
cuesta? y ¿Cuánto pagarías?

Ejercicios de percepción de valor:
Impacto por dimensión

Imagen 9: Bufanda de alpaca. 
Fuente: Registro personal

Imagen 10: Etiquetas.
Fuente: Registro personal.
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Luego de que los participantes 
contestaran, debían dar vuelta 
la etiqueta y escanear un códi-
go QR, este estaba asociado 
a una imágen con información 
sobre artesanía, después de 
leer la imagen los participantes 
debían contestar nuevamente 
las preguntas, indicandoles que 
no necesariamente tenían que 
cambiar sus respuestas.

Imagen 11: Material.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 12: Tiempo.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 13: Trazabilidad.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 14: Costo oportunidad.
Fuente: Elaboración propia.
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Si bien, a simple vista se notaba 
una tendencia transversal a au-
mentar tanto la percepción del 
precio como la disposición a 
pagar en todas las dimensiones, 
cada una de estas se sometió a 
un análisis estadístico para me-
dir su impacto. Para esto, se so-
licitó la ayuda de Vicente Ange-
llotti, estadístico de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
quien realizó una regresión y un 
test de hipótesis y  por cada di-
mensión de valor.

Figuras 16 y 17: Percepción de 
precio y disposición a pagar.
Elaboración propia.
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Por un lado, la regresión arro-
jó que la variabilidad entre las 
respuestas de los encuestados 
era alta entre la primera y la se-
gunda vez que contestaron las 
preguntas, es decir todas las 
dimensiones generaron un im-
pacto que permitió un cambio 
significativo en la percepción 
del producto.
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Trazabilidad
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Figuras 18, 19, 20 y 21: 
Regresión lineal. Fuente: 
Vicente Angellotti.
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Por su parte, el test de hipóte-
sis buscaba medir el nivel de 
confianza de la variación de las 
respuestas de los participan-
tes. En este caso, los resultados 
mostraron un 95% de confianza 
en la variación de las respuestas 
de la dimensión “Material”. En 
“Trazabilidad” hubo un 95% de 
confianza en la variación de la 
disposición a pagar, mas no así 
en la variación de la percepción 
del precio. Por último, tanto 
la dimensión “Tiempo” como 
“Costo oportunidad” mostra-
ron niveles de confianza meno-
res al 95% en su impacto en la 
variación de percepciones.

TEST DE HIPÓTESIS:

Si p < 0,05 = 95% de confianza

¿Cuánto cuesta? p = 0,0071

¿Cuánto pagarías? p = 0,01

¿Cuánto cuesta? p = 0,067

¿Cuánto pagarías? p = 0,034

¿Cuánto cuesta? p = 0,16

¿Cuánto pagarías? p = 0,22

¿Cuánto cuesta? p = 0,26

¿Cuánto pagarías? p = 0,09

MATERIAL TRAZABILIDAD

TIEMPO COSTO OPORTUNIDAD
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Para concluir, se le preguntó a 
Vicente desde su perspectiva 
de estadístico, qué dimensiones 
aconsejaría priorizar de acuerdo 
a su nivel de impacto, a lo cual 
contestó que en primer lugar 
Material, seguido por Tiempo y 
finalmente Trazabilidad y Costo 
oportunidad. Por este motivo, 
se decide poner el foco de tra-
bajo en las tres primeras dimen-
siones.

MATERIAL

TRAZABILIDAD

TIEMPO

COSTO
OPORTUNIDAD
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Ejercicios de percepción de valor:
Perfiles de comprador
En base a las respuestas recibi-
das en el ejercicio mencionado, 
se definieron cuatro perfiles de 
comprador de artesanía: “Gas-
tador”, “Desinformado”, “Ta-
caño” y “Fan”. A continuación 
se ahondará en los últimos tres 
mencionados:

DESINFORMADO

Baja percepción del precio y 
disposición a pagar.

Desinformado de presupuesto 
acotado

No sabe de artesanía, su ori-
gen, calidad, historia y material 
por lo que desconfía del pro-
ducto y su precio. Es probable 
que su disposición a pagar no 
cambie al conocer el producto 
pues cuenta con un presupues-
to acotado.

Desinformado de presupuesto 
amplio

Se diferencia del “Desinforma-
do de presupuesto acotado” al 
contar con amplitud de presu-
puesto, por lo que su disposi-
ción a pagar está abierta crecer 
al obtener mayor información 
sobre el producto.

TACAÑO

Alta percepción del precio y 
baja disposición a pagar.

Tacaño informado

Conoce el producto y sin em-
bargo no quiere pagar su pre-
cio.

Tacaño desinformado

Cree que es un producto de 
valor alto, sin embargo esto se 
basa en suposiciones propias ya 
que no sabe mucho de artesa-
nía, por lo que no está dispues-
to a pagar su precio y busca re-
gatear.

FAN

Alta percepción del precio y 
disposición a pagar.

Fan experto

Sabe de artesanía, valora el pro-
ducto por su historia, procesos 
y material.

Fan inexperto

No sabía de artesanía, sin em-
bargo su disposición a pagar 
aumenta al recibir información 
nueva sobre el producto.
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El foco de trabajo del proyecto 
no está puesto en ninguno de 
estos perfiles específicos, sino 
en exponerlos a información 
de manera de impulsar los cua-
drantes más negativos como el 
“Desinformado” y el “Tacaño”, 
hacia el cuadrante “Fan”.

Figura 22: Diagrama de 
perfiles de comprador.
Fuente: Elaboración propia.

DESINFORMADO

TACAÑO FAN

GASTADOR
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Para finalizar con el estudio de 
la percepción de valor por parte 
del público general, se quería 
poner a prueba el impacto de 
la marca en la percepción del 
precio de la artesanía y la dispo-
sición a pagar por ella. Para lo-
grar esto, se copió una etiqueta 
de “Kuna”, marca de indumen-
taria de alpaca. Todo el conte-
nido de la etiqueta se mantuvo 
a excepción del nombre, el cuál 
fue reemplazado por “Tiku”. El 
objetivo de esto, era evocar la 
idea de una marca consolidada 
y de calidad al aplicar la etique-
ta en un producto artesanal.

Ejercicios de percepción de valor:
El impacto de la marca

Imagen 15: Tiku.
Fuente: Registro personal.

Al igual que en el ejercicio ante-
rior, se utilizó la misma bufanda 
de alpaca y se preguntó a los 
participantes cuánto creían que 
costaba la bufanda y cuánto pa-
garían por ella, de manera de 
que las respuestas fueran com-
parados con los resultados de la 
segunda etapa del primer ejer-
cicio, es decir con los precios 
que los participantes menciona-
ron luego de recibir información 
sobre artesanía.
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Al comparar los resultados, se 
concluyó que si bien la marca 
tras el producto puede tener 
mayor impacto e influencia en 
la percepción del precio tras la 
artesanía, esta no es un factor 
que aumente la disposición a 
pagar del comprador en mayor 
medida que recibir información 
relevante sobre la artesanía y su 
contexto.

Figura 23: Gráfico comparado.
Fuente: Elaboración propia.
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A partir del análisis estadístico 
realizado a los resultados de los 
ejercicios de percepción de va-
lor, se concluyó que lo que ma-
yor impacto generaba en la per-
cepción del valor de la artesanía 
por parte del público general 
era el material del producto, 
más allá de las especificaciones 
técnicas, características, cuali-

Cómo comunicar 
el material

dades o beneficios que este pu-
diera tener. Por este motivo, se 
concluye que el material en sí 
mismo es el elemento de valor, 
pero ¿Cómo comunicar el ma-
terial? 

Las principales materias primas 
utilizadas en la artesanía textil 
aymara son la fibra de alpaca, 

baby alpaca y llama. En pri-
mer lugar, se evaluaron cuatro 
alternativas de comunicación 
impresa de dichas materias pri-
mas: texto, fotografía, ilustra-
ción e ícono. La primera alter-
nativa descartada, es el uso de 
fotografías, con el objetivo de 
optimizar el uso de tinta en la 
impresión. Aquí, surge la duda 

Imagen 16: Cría de alpacas.
Fuente: Artesanías de Chile.

de si las personas realmente sa-
ben diferenciar a los diferentes 
camélidos sudamericanos por 
su aspecto. Para esto, se realizó 
una encuesta donde los partici-
pantes debían reconocer llamas 
y alpacas por fotografías e íco-
nos.
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Imágenes 17, 18 y 19: Encuesta.
Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados arrojaron que ha-
bía poca asertividad por parte 
del público general al diferen-
ciar estos animales, por lo que 
en realidad el uso de elementos 
visuales más allá del texto no 
serían un aporte en cuanto al 
reconocimiento del material.

Figura 24: Resultados. 
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN LLAMA IMAGEN ALPACA ÍCONO LLAMA ÍCONO ALPACA
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Para ver cómo se mide  el tiem-
po tras el ciclo textil, se contac-
tó a cuatro artesanas aymara: 
Catalina Castro, Albina Choque, 
María Choque y Elsa Moscoso. 

En primer lugar, se pensó que 
el tiempo tras las creaciones 
se podría calcular a partir de la 
cantidad de ovillos de lana uti-
lizados en cada pieza, pues se 
creía que las artesanas armaban 
los ovillos con un peso estándar 
de 100 gramos. Sin embargo, 

las artesanas confirmaron que 
los ovillos no se arman de ma-
nera estandarizada, más bien se 
determina su peso y tamaño de 
acuerdo a la necesidad de ma-
teria prima o bien, de acuerdo 
a la disponibilidad de recursos 
y tonos de pelo del animal. Su-
mado a esto, usan varios tonos 
de lana en cada creación, por lo 
que se complejiza el cálculo de 
cuánto material están utilizan-
do.

Cómo comunicar 
el tiempo

Imagen 20: Ovillos alpaca. 
Fuente: Zurita.
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En segundo lugar, se pensó que 
si bien no se podía calcular el 
tiempo a partir de la cantidad 
de ovillos utilizados, si se po-
dría calcular a partir del peso 
del producto terminado. Sin 
embargo, las conversaciones 
con las artesanas revelaron que 
el peso entre productos no se 
puede estandarizar, ya que a 
pesar de que las artesanas co-
nocen cuánto pesa cada una 
de sus creaciones, este es alta-
mente variable entre artesanas, 
ya sea por las dimensiones del 
producto o bien por el grosor 
de la lana utilizada.

Figura 25: Tabla pesos.
Fuente. Elaboración propia.

PESO DE SUS CREACIONES
Finalmente, se concluye que 
el tiempo no se puede calcular 
de manera estandarizada, pues 
diversos factores en el proceso 
textil influyen en este. El ciclo de 
cada artesana es único, y puede 
tener su comienzo en el pasto-
reo e incluir hilado a mano, o 
bien puede iniciar luego de la 
compra de la fibra. Así mismo, 
su ciclo puede incluir teñido na-
tural, artificial o no incluir teñi-
do pues se utiliza el pelo en su 
tono natural. Cada artesana es 
única, sin embargo hay un fac-
tor común que es transversal, 
y es que cada una conoce muy 
bien las etapas de su ciclo y los 
tiempos que invierte en cada 
una de estas.
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ETIQUETAS DE LOS 
ARTESANOS

Los artesanos buscan comuni-
carse con el público general a 
través de etiquetas, se ve que 
estas no son caseras por el tipo 
de papel utilizado, tintas de co-
lor e impresión por tiro y retiro. 
Algunas incorporan factor ma-
nual al ser perforadas de ma-
nera casera con perforadora, la 
cual deja un agujero más gran-
de que el clásico sacabocado 
de etiquetas.

Antecedentes

Imágenes 21, 22 y 23: 
Etiquetas artesanas.

Fuente: Registro personal.
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ETIQUETAS INDUMENTARIA 
OUTDOOR

La marcas outdoor “Patagonia” 
y “The North Face“utilizan un 
sistema de etiquetado modular 
que permite una fácil gestión 
y adaptabilidad a diferentes 
productos según sus cualida-
des. Estos módulos se clasifican 
en categorías que se aplican a 
cada producto según corres-
ponda. De esta manera tienen 
un sistema de etiquetado estan-
darizado para la marca, pero a 
la vez adaptable a cada produc-
to específico. Imágenes 24 y 25: Etiqueta Patagonia.

Fuente: Shutterstock.
Imagen 26: Etiqueta The North Face.
Fuente: Katie Heit.



Artesanía VivaDesarrollo del proyecto56

Para el desarrollo de los proto-
tipos, se definieron parámetros 
de evaluación cuyas métricas 
varían entre cada prototipo. 
Esto tiene el objetivo de con-
trastar los aspectos positivos y 
a mejorar tanto en términos de 
diseño como de interacción en-
tre las artesanas y los distintos 
prototipos:

2. USABILIDAD

Evalúa la comprensión del pro-
totipo por parte del artesano, 
es decir el uso de sus piezas y 
forma de armado de este.

3. OPTIMIZACIÓN

Va vinculado al uso de recursos, 
esto es uso de papel y gasto de 
tinta, entre otros.

Parámetros

1. COMPLEJIDAD

Se relaciona con la preparación 
del prototipo, es decir, comple-
jidad de impresión, cantidad de 
cortes y cantidad de piezas.
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El primer prototipo consiste en 
cinco etiquetas, una con el logo 
del proyecto, una de material, 
una de tiempo, una de trazabili-
dad y un certificado.

En cuanto a decisiones de dise-
ño de las etiquetas, estas fueron 
pensadas con forma rectangular 
de manera de ser fáciles de re-

1er prototipo

Imagen 27: Prototipo 1. 
Fuente. Elaboración propia.
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TRAZABILIDAD

Taller Ayka Artesanía 
Textil Aymara
Región de Tarapacá, Chile

Taller liderado por María Choque,
heredera de antiguas técnicas que 
le traspasaron su madre y abuela.

Artesanía Viva certifica que la
información entregada por Taller 
Ayka Artesanía Textil Aymara en 
esta etiqueta es verídica.
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cortar. Sus proporciones están 
basadas en la etiqueta de ma-
yor tamaño: “Trazabilidad” cu-
yas dimensiones son 5,4 cm de 
ancho x 6,9 de largo. De esta 
manera, se optimiza su tama-
ño, pues gracias a esto pueden 
entrar 12 etiquetas en una hoja 
tamaño carta.
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Para continuar, los diferentes 
tamaños de etiquetas se dise-
ñaron en relación al nivel de im-
pacto por dimensión de valor, 
por este motivo, las dimensio-
nes de mayor impacto utilizan 
etiquetas de proporciones me-
nores, con el objetivo de que se 
dispongan por sobre las demás 
etiquetas. En relación a esto, 
cabe destacar que cada dimen-
sión de valor ocupa una etique-
ta diferente, de manera que 

cada artesano pueda gestionar 
qué etiquetas quiere usar y qué 
información prefiere omitir.

Respecto al margen superior, 
este tiene una medida de 1,4 
cm con el objetivo de proteger 
el contenido de la etiqueta, ya 
que se ha visto anteriormente 
que los artesanos usan perfora-
dora casera para hacer etique-
tas, cuyo diámetro de perfora-
ción es de 0,5 centímetros.

Imagen 28: Prototipo 1.
Fuente. Elaboración propia.
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VISTA IMPRESA

Originalmente se había pensa-
do que cada tipo de etiqueta 
ocuparía una hoja carta, sin em-
bargo en el marco del prototi-
pado, se unieron todas en una 
sola hoja para optimizar el uso 
de papel de María.

Imagen 29: Vista impresa. 
Fuente. Elaboración propia.
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Para comenzar el testeo del 
primer prototipo, se contac-
tó a la artesana María Choque 
de Colchane. En primer lugar, 
se le explicó en qué consistía 
el proyecto y se le preguntó si 
tenía acceso a impresora, a lo 
que contestó que sí, mostrán-
dose entusiasmada por partici-
par. Luego, se le pidió que es-
cogiera una de sus creaciones, 
en este caso eligió una bufanda 
tejida en fibra de alpaca y se le 
realizaron preguntas en torno a 
su proceso, el material y su taller 
“Ayka Artesanía Textil Aymara”. 
Al finalizar, se generaron etique-
tas con la información brindada 
por María, estas fueron envia-
das por Whatsapp para que las 
imprimiera en su casa.

María tardó un par de días en 
imprimir las etiquetas, pues no 
sabía usar su impresora y tuvo 
que esperar que su marido vol-
viera a Colchane desde Iquique 
para pedirle ayuda.

Luego de imprimir las etique-
tas, se comunicó por whatsapp 
dondé comentó que le habían 
gustado y adjuntó una imagen 
de estas recortadas y otra de la 
etiqueta puesta con un alfiler de 
gancho en una de sus bufandas.

Al preguntarle por qué había 
utilizado solo una de las eti-
quetas enviadas explicó que le 
gustó por el código Qr, el cuál 
dirigía al perfil de María y su ta-
ller en la web del Programa de 
Artesanía UC.

De este primer prototipo se 
desprende que el no saber usar 
impresoras no es impedimen-
to, pues María pudo apoyarse 
en su familia para recibir ayuda. 
En cuanto a temas técnicos, se 
ve una alta fidelidad en cuanto 
a los colores impresos respec-
to a los del diseño envíado, sin 
embargo el uso de tinta en blo-
ques lisos de color aparece en-
trecortado.

Prototipado con
María Choque

Imagen 30: Etiqueta impresa.
Fuente: María Choque.
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COMPLEJIDAD

Muchas piezas y cortes distin-
tos, se debe optimizar el tiem-
po de la artesana.

REFLEXIÓN

En cuanto a complejidad, hay 
que disminuir la cantidad de 
cortes para optimizar el tiempo 
del artesano, esto además se 
vincula a la usabilidad, pues se 
puede generar un diseño más 
intuitivo en cuanto a armado.

Por otra parte, es posible dis-
minuir la cantidad de tinta en 
relación al uso de colores, pues 

Imagen 31: Prototipo 1.
Fuente: María Choque.

Baja Alta

Optimización

Usabilidad

Baja Alta

Complejidad

Baja Alta

USABILIDAD

El prototipo enviado consistía 
en 4 etiquetas, sin embargo Ma-
ría solo utilizó una. Si bien Ma-
ría señaló que fue una desición 
planificada, esto también indica 
poca intuitividad por parte del 
diseño enviado.

OPTIMIZACIÓN

Por el hecho de ser prototipo, 
se incorporaron todas diferen-
tes etiquetas en un solo papel, 
de manera que María solo utili-
zara una hoja para su impresión, 
esto hizo que entraran 12 eti-
quetas, es decir tres portadas, 
tres de material, tres de tiempo 
y tres de trazabilidad, es decir 
solo tres etiquetas completas 
en total.

estos no cumplen funciones es-
pecíficas dentro del diseño de 
la etiqueta. Para finalizar, es im-
portante testear el uso de im-
presión por dos caras, que si 
bien aumenta la complejidad 
de impresión, permite a la vez 
un mayor aprovechamiento del 
papel.
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El segundo prototipo consiste 
en un pliego de papel cuyo tiro 
fue diseñado por cuadrantes, 
uno con el logo del proyecto, 
uno con el material, otro con 
tiempo tras el producto y otro 
con información sobre el artesa-
no. Por su parte, el retiro incluye 
un certificado emitido por “Ar-
tesanía Viva” que afirma que la 
información entregada en la eti-
queta es verídica.

Para el diseño del pliego se 
mantuvo la forma rectangular y 
sus dimensiones 9,6 x 12 cm se 
pensaron para que entren cua-
tro etiquetas por hoja tamaño 
carta, permitiendo un margen 
superior de 2 cm y lateral de 1 
cm aproximadamente. De esta 
manera queda un espacio de 
seguridad para la impresión y 
a la vez permite hacer lugar a 
indicaciones de recorte de los 
pliegos.

2do prototipo

+56 9 57701349

Región de Arica y Parinacota, Chile

Felipa Condori

Experta en hilado a mano de 
fibra de alpaca que obtiene 
de su propio ganado. Sus 
piezas son confeccionadas con técnicas ancestrales, lo 
que le otorga identidad a 
cada prenda.

AQUÍ HAY:

Incluye:
Libre pastoreo
Hilado artesanal

25DÍAS

+

DE TRABAJO

Imagen 32: Prototipo 2.
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al diseño de los cua-
drantes, cada uno tiene un mar-
gen inferior y lateral de 0,5 cm, 
junto a un margen superior de 
1 cm que brinda un espacio 
de seguridad para ser perfora-
do de la forma que el artesano 
prefiera. Sumado a esto, la línea 
punteada tiene la finalidad de 
marcar el área de recorte, pues 
el pliego está pensado para ser 
cortado con tijera, herramien-
ta más básica y común que un 
cartonero. A su vez, se incor-
poraron dos líneas punteadas 
interiores que marcan la mitad 
a lo largo y ancho del pliego 
para guiar su doblado. Al mis-
mo tiempo, estas líneas señalan 
dónde se posiciona el punto 
medio de una perforadora es-
tándar, de manera de situar la 
perforación en la esquina supe-
rior de la portada del pliego al 
ser doblado en cuatro.

Finalmente, la disposición de 
los elementos del pliego fue 
pensada para que al ser dobla-
do quede el logo del proyecto  
a modo de portada, seguido 
por cada dimensión en el orden 
de impacto estudiado, esto es: 
Material, Tiempo y Trazabilidad. 
Para concluir, si se abre el pliego 
se encontrará el certificado de 
veracidad en la parte de atrás, 
cuya disposición de elementos 
se diseñó dejando un margen 
de seguridad en el centro que 
permite que la etiqueta sea per-
forada sin alterar la legibilidad 
del certificado.
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VISTA IMPRESA

Para la vista impresa del segun-
do prototipo, se consideraron 
marcas de recorte solo por el 
lado del tiro, entendiendo que 
puede haber un desfase en la 
impresión, de esta manera se 

evita que queden marcas de re-
corte visibles por alguna de las 
caras de la hoja

Imagen 33: Tiro.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 34: Retiro.
Fuente: Elaboración propia.
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Para el testeo del segundo pro-
totipo, se contactó a la artesana 
Felipa Condori de Arica. En pri-
mer lugar, se le explicó en qué 
consistía el proyecto y se le pre-
guntó si tenía acceso a impre-
sora, a lo que contestó que no 
tenía en su casa pero que podía 
usar la de la Biblioteca Munici-
pal de Arica. Luego, se le pidió 
que escogiera una de sus crea-
ciones, en este caso eligió una 
chal tejido en fibra de alpaca 
y se le realizaron preguntas en 
torno a su proceso, el material 
y su trayectoria. Al finalizar, se 
generó el pliego con la informa-
ción brindada por Felipa, este 
fue enviado por Whatsapp para 
que lo imprimiera en la biblio-
teca municipal con ayuda de su 
hija.

Finalmente Felipa no pudo im-
primir el pliego, pues viaja cons-
tantemente entre Arica, Visviri y 
Guacollo, por lo que encontrar 
un minuto para ir a la biblioteca 
junto a su hija le fue imposible.

Acá el sistema de prototipado 
toma un giro con el objetivo de 
optimizar el tiempo, pues para 
que la artesanas logren imprimir 
de manera casera, tienen que 
alinearse diversos factores:

1- Acceder a una impresora.

2- Disponibilidad de los miem-
bros de la familia para brindar 
apoyo en cuanto a manejo tec-
nológico.

3- Traslados. Este factor es re-
levante ya que las artesanas se 
trasladan constantemente entre 
altiplano y ciudad, lo que difi-
culta la comunicación con ellas 
y su disponibilidad para impri-
mir prototipos.

Si bien en primer lugar era im-
portante que artesanas aymara 
participaran del prototipado 
para demostrar que era posible 
imprimir etiquetas de manera 
casera. Esto se demostró con 
la participación de María Cho-

que, quien imprimió el mate-
rial envíado en su propia casa. 
Sumado a esto, aunque Felipa 
no pudo imprimir la etiqueta, si 
se mostró dispuesta a hacerlo 
al proponer visitar la biblioteca 
municipal. Considerando esto, 
y ante la dificultad de alinear 
los tres factores mencionados 
en un corto plazo que permita 
testear y re-diseñar prototipos 
de manera eficiente, se tomó la 
decisión de ampliar los partici-
pantes del prototipado a per-
sonas que no pertenecieran al 
mundo de la artesanía aymara, 
puesto que además el siguien-
te objetivo del prototipado se 
limitaba a resoluciones técnicas 
de diseño y usabilidad.

Prototipado con 
Felipa Condori
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A rasgos generales, las artesa-
nas contactadas en el marco 
de la investigación son mujeres 
mayores de 45 años con bajo 
manejo tecnológico pero que 
cuentan con apoyo familiar en 
caso de presentar dificultades 
de dominio técnico. Por esto, el 
siguiente prototipo fue testea-
do con Paula Sanchez, dueña 
de casa de 53 años, quien fue 
ayudada por su hijo Enrique de 
22 años.

Las principales interrogantes a 
resolver en este prototipo eran: 
¿Personas de bajo dominio téc-
nico podrán imprimir por dos 
caras? y ¿Se entiende cómo do-
blar el pliego?

La primera dificultad se presen-
tó al imprimir dos caras, pues su 
impresora contaba con esta fun-
cionalidad pero no sabían cómo 
usarla. Para resolverlo Enrique 
propuso imprimir primero las 
páginas impares, sacar la hoja, 
volver a ponerla en el sentido 
opuesto y proceder a imprimir 
las páginas pares. Esto funcio-
nó, sin embargo ocupa mucho 
tiempo y aumenta la dificultad 
en caso de que una artesana 
quiera imprimir varias páginas 
de etiquetas.

En cuanto al armado del pliego, 
Paula siguió las guías de recor-
te, luego dobló el pliego por la 
mitad y lo perforó.

Imágenes 35 y 36: Prototipado 
con Paula Sánchez.
Fuente: Registro personal.
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COMPLEJIDAD

Alta complejidad de impresión 
al ser por ambas caras del pa-
pel.

REFLEXIÓN

En cuanto a complejidad, se 
comprobó que la impresión por 
ambas caras del papel es con-
traproducente. Se debe avanzar 
hacia un diseño más intuitivo 
para el artesano que a la vez 
optimice al máximo el uso de 
recursos.

Imagen 37: Prototipo 2.
Fuente: Registro personal.

Baja Alta

Optimización

Usabilidad

Baja Alta

Complejidad

Baja Alta

USABILIDAD

Comprensión rápida de instruc-
ciones de recorte, sin embargo 
el doblado y perforado no fue 
intuitivo, pues no se entiende 
cuál es la portada, los dobleces, 
ni dónde perforar.

OPTIMIZACIÓN

Prototipo impreso por ambas 
caras del papel para aprovechar 
recursos, sin embargo su com-
plejidad de impresión puede 
conducir a errores y por consi-
guiente, a pérdidas de tiempo y 
desperdicio de papel.
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Para el tercer prototipo, se di-
señó una etiqueta en forma de 
letra “L”. Esta estaba dividida 
en 5 sectores: Portada, material, 
tiempo, trazabilidad y certifica-
do. Cada sector medía 5,1 x 5,4 
cm de manera de permitir la im-
presión de cuatro etiquetas en 
una hoja tamaño carta, dejando 
un márgen de seguridad de 0,5 
cm en toda la hoja.

3er prototipo

Imagen 38: Prototipo 3.
Fuente: Elaboración propia.

La forma de “L” se pensó para 
generar una imágen de porta-
da, esto con el objetivo de se-
ñalar de forma más intuitiva cuál 
es la portada del prototipo. Con 
este mismo objetivo, se decidió 
incorporar el logo de los artesa-
nos.

Se incorporó una línea entrecor-
tada para el contorno de la “L” 

de manera de guiar el recorte. 
A su vez se incorporaron marcas 
para guiar el doblado por sec-
tores y un triángulo para indicar 
el punto central de una perfora-
dora estándar en caso de que 
se quisiera perforar. En relación 
a esto, se añadió marcas de per-
foración para guiar el doblado.

Ayka Artesanía Textil Aymara
Región de Tarapacá, Chile

Taller liderado por María Choque,
 

heredera de antiguas técnicas que 
le traspasaron su madre y abuela.

Artesanía Viva certifica que la
 

información brindada por Ayka 
Artesanía Textil Aymara en su en 
esta etiqueta es verídica.

100% ALPACA
Hecho en Chile

AQUÍ HAY:

Incluye:
Libre pastoreo
Hilado artesanal
Teñido manual

15
DÍAS

+

DE TRABAJO
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VISTA IMPRESA

La vista impresa era bastante 
compleja, sin embargo se quiso 
poner a prueba la intuitividad 
de recorte utilizando guías más 
marcadas y notorias.

Imagen 39: Vista impresa.
Fuente: Elaboración propia.
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COMPLEJIDAD

Vista previa de recorte comple-
ja, sin embargo es recortada sin 
errores.

REFLEXIÓN

Se puede simplificar la forma 
de la etiqueta para disminuir 
tiempos de recorte y errores. La 
guía de recorte debe ser más 
sutil pero funcional. Las guías 
de doblado deben ser un apor-
te y no confundir. La marca de 
perforación no es funcional, 
puesto que solo marca la posi-
ción correctamente si se impri-
me la etiqueta en una escala de 

Imagen 40: Prototipo 3.
Fuente: Registro personal.

Baja Alta

Optimización

Usabilidad

Baja Alta

Complejidad

Baja Alta

USABILIDAD

Doblado confuso, finalmente 
se dobló de manera correcta, 
sin embargo hubo errores en el 
proceso. Las guías de recorte 
fueron confundidas con la mar-
ca de perforación.

OPTIMIZACIÓN

Se utiliza el papel al máximo. En 
cuanto a recorte se puede sim-
plificar para optimizar el tiempo 
y disminuir fallos, pues su com-
plejidad puede conducir a erro-
res y por consiguiente, a pérdi-
das de tiempo y desperdicio de 
papel.

100%, sin embargo muchas im-
presoras ajustan el documento 
a la página como configuración 
por defecto, por lo que puede 
alterar levemente las dimensio-
nes de la etiqueta.
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Para el diseño final se creó una 
tira de 26,9 cm de ancho x 5,1 
cm de alto. Esta se divide en 
cinco sectores de 5,1 cm x 5,4 
cm, de esta manera se pueden 
incluir hasta cuatro etiquetas 
por hoja tamaño carta, inclu-
yendo un márgen de seguridad 
de 0,5 cm. Sumado a esto, cada 
sector incluye respectivamente: 
Logo del artesano o de Arte-
sanía Viva en caso de no tener 
logo, material, tiempo, trazabi-
lidad y certificado.

Cada sector fue pensado con 
márgenes laterales e inferior de 
0,5 cm y uno superior de 1 cm, 
esto con el objetivo de aumen-
tar la zona de seguridad al col-
gar la etiqueta.

Para el contorno se incorporó 
una línea punteada de manera 
de guiar el recorte. Esta alter-
nativa se consideró por sobre 
incluir marcas de corte por fue-
ra del diseño, pues así el archi-
vo de impresión está prepara-

do para ser cortado con tijera 
como herramienta más básica 
y común que el cuchillo carto-
nero. A su vez, las líneas de do-
blado se hicieron con una línea 
continua sutil más corta que el 
alto de la etiqueta, estas se po-
sicionan de forma centrada y, al 
no ir de lado a lado de la eti-
queta, evitan ser confundidas 
con líneas de recorte.

Se testeó con un grupo de cua-
tro personas y todas recortaron 

Diseño final

Imagen 41: Diseño final. 
Fuente: Elaboración propia.

la etiqueta sin cometer errores. 
En cuanto al doblado, utilizaron 
las marcas de guía e identifica-
ron la portada a partir del logo 
del taller. Sin embargo, la mitad 
de los participantes dobló la tira 
de manera incorrecta, enrrollán-
dola en vez de crear un zigzag 
que permitiera leer su conteni-
do.

Ayka Artesanía Textil Aymara
Región de Tarapacá, Chile

Taller liderado por María Choque,  
heredera de antiguas técnicas que 
le traspasaron su madre y abuela.

Artesanía Viva certifica que la  
información brindada por Ayka  
Artesanía Textil Aymara en su en 
esta etiqueta es verídica.

100% ALPACA
Hecho en Chile

AQUÍ HAY:

Incluye:
Libre pastoreo
Hilado artesanal
Teñido manual

15
DÍAS

+

DE TRABAJO



Artesanía VivaDesarrollo del proyecto72

COMPLEJIDAD

Recorte simple y recto, baja 
probabilidad de confusión y 
errores.

REFLEXIÓN

Hubo una interacción fluida con 
la etiqueta hasta el momento 
del plegado. A futuro esto se 
puede solucionar mediante una 
vista previa de la etiqueta cor-
tada y plegada en la plataforma 
dirigida a los artesanos.

Imagen 42: Diseño final.
Fuente: Registro personal.

Baja Alta

Optimización

Usabilidad

Baja Alta

Complejidad

Baja Alta

USABILIDAD

Se utilizaron las guías de dobla-
do y se identificó la portada. Sin 
embargo hay confusión al ple-
gar la tira.

OPTIMIZACIÓN

Se utiliza el papel al máximo, sin 
embargo solo es impresa por 
una de las caras de la hoja.
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¿Por qué una etiqueta? La res-
puesta a esta pregunta es que 
Artesanía Viva no permite a los 
artesanos simplemente gene-
rar etiquetas, sino que genera 
puentes entre su realidad y la 
del público general.

El público general, tanto com-
prador como no comprador de 
artesanía, no suele pertenecer 
ni al mundo de los oficios tra-
dicionales, ni a algún pueblo 
originario, por lo que compa-
ra a la artesanía directamente 

Más que
una etiqueta

con productos provenientes de 
mercados y economías que le 
son muy diferentes. Esta pro-
blemática perjudica tanto al cul-
tor como a su patrimonio, por 
lo que mediante el estudio de 
la percepción del valor, Artesa-
nía Viva busca generar enlaces 
entre público y artesano, de 
manera de mantener vigente a 
una comunidad que quiere dar 
a conocer, brindar continuidad 
y mantener vigente su herencia 
ancestral de manera de salva-
guardar su patrimonio cultural.

“...ese es mi sueño para que no se pierda... 
que no se pierda la herencia que nos dejó 
nuestros abuelos.“ (Condori, 2023).

https://drive.google.com/file/d/1KEmbDix7KnXulkpdDaZcVgomsx-uSbqm/view?usp=drive_link
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SISTEMA DE REGISTRO 
NACIONAL DE ARTESANÍA 
(SIRENA):

Plataforma perteneciente al 
programa Chile Artesanía del 
Ministerio de Cultura, su objeti-
vo es reconocer a los artesanos 
del país, su origen y calidad. Su-
mado a esto, el SIRENA busca 
potenciar la comercialización y 
gestión de artesanía, a través 
del fortalecimiento de la orga-
nización del sector.

BEHANCE

Plataforma dirigida a creadores, 
la cual permite subir proyectos, 
colaborar con más personas y 
crear un portafolio personal. 

El principal antecedente es el Sistema de Registro Nacional de Ar-
tesanía y la plataforma Behance:

Antecedentes

Imagen 43: Convocatoria SIRENA.
Fuente: SIRENA.

Imagen 44: Logo Behance
Fuente: Behance.
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FACEBOOK 

La red social sirvió de referen-
te de usabilidad, pues si bien 
los artesanos suelen tener bajo 
dominio técnico en el uso de 
plataformas digitales, tienen fa-
miliaridad con Facebook, por lo 
que algunas de sus funcionali-
dades e interacciones funciona-
ron como referente para el di-
seño de la interfaz de Artesanía 
Viva.

LINKEDIN

Esta plataforma fue referente 
no solo en el desarrollo de co-
nexiones e interacciones entre 
institución y persona, sino que 
también en su rol de asociación 
y recolección de datos profesio-
nales provenientes de las mis-
mas personas.

Referentes

Por su parte, los principales referentes para el diseño de la plata-
forma digital, fueron Facebook, Linkedin :

Imagen 45: Logo Facebook.
Fuente: Facebook.

Imagen 46: Logo Linkedin.
Fuente Linkedin.
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La plataforma de Artesanía Viva 
está dirigida tanto a artesanos 
como instituciones y eventos de 
Artesanía, siendo gratuita para 
los creadores y un servicio de 
pago para los segundos.

PERFIL DE ARTESANO

Por un lado, el artesano al in-
gresar a Artesanía Viva, se en-
cuentra con su perfil dentro de 
la plataforma, este contiene una 
fotografía, una breve biografía, 
datos de contacto, redes socia-
les y reconocimientos. Este tipo 
de perfil se puede utilizar tan-
to por artesano particular como 
por agrupaciones artesanales, 
permitiendo diferenciar entre 
cada miembro de la agrupa-
ción. Todos estos datos vienen 
de los artesanos y pueden ser 
editados por los mismos.

Plataforma

Imagen 47: Perfil de artesano.
Fuente: Elaboración propia.

Foto de perfil
Ubicación
Rubro
Premios y reconocimientos

Reconoce a los miembros en 
el caso de las agrupaciones
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GALERÍA DE PROYECTOS

La plataforma permite que los 
artesanos creen y guarden pro-
yectos. Por un lado, pueden 
crear proyectos particulares. Por 
otro, pueden crear colecciones 
con varios proyectos.

Imagen 48: Galería de proyectos.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 49: Colecciones
Fuente: Elaboración propia.

Galería de proyectos

Asocia proyectos a 
artesanos específicos 
dentro de las agrupaciones

Crear colección

Crear proyecto
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Imagen 50: Nuevo proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

CREAR PROYECTO

Al crearlo, el artesano da un 
nombre a su proyecto, lo asocia 
a un autor y puede incluir una 
fotografía del producto. Lue-
go, debe proceder a responder 
una serie de preguntas sobre su 
proyecto, cuyas respuestas ge-
nerarán de manera simultánea 
una etiqueta para imprimir en 
casa.

AutorNombre de proyectoFoto de proyecto
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En primer lugar, la portada de 
la etiqueta contiene el logo de 
Artesanía Viva, el cuál puede 
ser reemplazado por el logo del 
artesano o su agrupación. Lue-
go, se realizan preguntas sobre 
material, tiempo, atributos, e in-
formación personal que desee 
incorporar.

Imagen 52: Material.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 51: Añadir logo.
Fuente: Elaboración propia.

Autor

Vista previa

Visualización de progreso

Logo de artesano 
o agrupación
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Imagen 53: Tiempo.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 54: Trazabilidad.
Fuente: Elaboración propia.Notas para el artesano

Qr asociado a perfil 
de artesano en 
Artesanía Viva
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Finalmente, el artesano al acep-
tar los “Términos y condicio-
nes” recibe un certificado por 
parte de Artesanía Viva, institu-
ción que avala la veracidad del 
contenido de la etiqueta.

Qr asociado certificado 
en perfil de artesano 
en Artesanía Viva

Imagen 55: Certificado.
Fuente: Elaboración propia.
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VISTA PREVIA

Al generar la etiqueta, se visua-
liza una vita previa donde se 
ilustra su plegado y doblado. 

Imagen 56: Vista previa.
Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, el proyecto que-
da guardado junto a los demás 
en la galería, donde se pueden 
editar sus datos, eliminar o bien 
imprimir.

Imagen 57: Guardar proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
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IMPRESIÓN

Al imprimir, se puede modificar 
el idioma de la etiqueta, selec-
cionar la cantidad y agregar más 
proyectos para poder descargar 
varios archivos de proyecto de 
manera simultánea.

Imagen 58: Imprimir.
Fuente: Elaboración propia.

La plataforma permite 
añadir distintos proyectos 
para imprimir de manera 
simultánea
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PERFIL DE INSTITUCIÓN

Por otra parte, el ingreso como 
institución permite crear perfi-
les y eventos de artesanía.

Foto de perfil, contacto y 
redes sociales

Equipo y artesanos con 
los que han colaborado

Imagen 59: Perfil de institución
Fuente: Elaboración propia.
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GALERÍA DE EVENTOS

La institución cuenta con una 
galería de eventos, donde se 
muestran sus eventos pasados y 
por venir, también puede crear 
nuevos eventos de artesanía.

Imagen 60: Galería de eventos.
Fuente: Elaboración propia.

Buscador de artesanos

Crear evento
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Imagen 61: Perfil de evento.
Fuente: Elaboración propia.

PERFIL DE EVENTO

Al crear un evento, puede bus-
car artesanos dentro de la plata-
forma de Artesanía Viva, o bien 
invitarlos a unirse a la platafor-
ma.

El artesano, al aceptar la invita-
ción, puede comenzar a subir 
sus proyectos y colecciones a 
la página del evento. De esta 
manera, la institución puede 
generar inventarios, asociar 
códigos a productos y diferen-
ciar creaciones por cada artesa-
no específico en el caso de las 
agrupaciones. Por un lado, esto 
facilita la logística y organiza-
ción de eventos de artesanía, 
permitiendo a la vez distribuir 
ganancias entre los artesanos y 
agrupaciones. Por otro, permite 
a las instituciones recabar datos 
e información proveniente de 
los mismos cultores, pudiendo 
a futuro ser un aporte en el de-
sarrollo de nuevas iniciativas di-
rigidas a ellos.

Participantes

Galería de proyectos
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Imagen 62: Artesanos participantes.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 63: Proyectos subidos.
Fuente: Elaboración propia.

Proyectos asociados 
a artesano específico

Participantes 
por rubro
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Imagen 64: Invitar artesano.
Fuente: Elaboración propia.
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AÑADIR PROYECTO
A EVENTO:

El artesano, al aceptar la invita-
ción, puede comenzar a subir 
sus proyectos a la página del 
evento. De esta manera, la ins-
titución puede generar inventa-
rios, asociar códigos a produc-
tos y diferenciar creaciones por 
cada artesano específico en el 
caso de las agrupaciones. Por 
un lado, esto facilita la logística 
y organización de eventos de 
artesanía, permitiendo a la vez 
distribuir ganancias entre los 
artesanos y agrupaciones. Por 
otro, permite a las instituciones 
recabar datos e información 
proveniente de los mismos cul-
tores, pudiendo a futuro ser un 
aporte en el desarrollo de nue-
vas iniciativas dirigidas a ellos.

Imagen 66: Añadir proyecto.
Fuente: Elaboración propia.Imagen 65: Nueva notificación.

Fuente: Elaboración propia.

El artesano puede añadir 
un proyecto o colección 
que ya haya creado, o 
bien crear uno nuevo

Notificaciones del 
artesano u organización
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8. MarcaFotografía de Artesanías de Chile.
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Artesanía Viva se presenta 
como una alternativa de apoyo 
a los artesanos, por este mismo 
motivo no quiere imponerse a 
ellos ni al material gráfico que 
utilicen, sino que busca poder 
sumarse a las iniciativas de co-
municación que cada artesano 
tenga. Debido a esto, la marca 
intenta ser lo más neutral posi-
ble, de manera de no imponer 
una gráfica fuerte y de adaptar-
se a la diversidad de material 
con el que cuentan los cultores.

IMAGOTIPO

Para el logo se quería represen-
tar a la artesanía y todos los ru-
bros que la componen, no sólo 
al caso de estudio. Por este 
motivo, se desarrolló un imago-
tipo consistente en una mano 
con una rama, buscando refle-

Marca: Artesanía Viva

jar el trabajo manual y el vínculo 
con la naturaleza como base de 
la artesanía, factores que son 
transversales a todas las áreas 
del mundo artesanal.

Sumado a esto, se utilizó la ti-
pografía “Futura” diseñada por 
el tipógrafo alemán Paul Ren-
ner en 1927. Esta es una fuente 
sans serif cuyo diseño se basa 
en figuras geométricas bási-
cas. La decisión de aplicarla al 
imagotipo se debe a su diseño 
simple y versátil, el cuál es ami-
gable y adaptable a diversos es-
tilos gráficos.

NO USO DE COLOR

La decisión de no usar color 
se tomó al diseñar la etiqueta 
de impresión casera, con la fi-
nalidad de disminuir el uso de 

recursos y el gasto de tinta, 
además de lograr una gráfica 
fácil de imprimir en casa y que 
tuviera alta fidelidad con panta-
lla, por lo que el uso de color 
hubiera complejizado estos ob-
jetivos. Esto, sumado a la idea 
de generar una gráfica adapta-
ble y que no se impusiera a los 
artesanos, terminó por llevar a 
la aplicación del blanco y negro 
como identidad de la marca Ar-
tesanía Viva.

Marca
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9. ImplementaciónFotografía de Michael Morse.
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Proyecciones

El contacto con artesanas fue 
fundamental para el desarrollo 
del proyecto, motivo por el cual 
se mantuvo contacto constan-
te  vía telefónica desde el año 
pasado. A causa de la distancia 
geográfica con el caso de estu-
dio seleccionado, el proyecto 
fue testeado de manera remota 
para estudiar el tema de la im-
presión casera por parte de los 
artesanos. Esto demostró ser 
exitoso, mas no estuvo exento 
de dificultades, más que nada 
por temas de disponibilidad 
por parte de las artesanas ante 
una llamada imprevista.

A futuro, Artesanía Viva podría 
tener importantes mejoras tra-
bajando directamente con los 
artesanos y artesanas, de ma-
nera de comprender mejor sus 
dolores y necesidades, para 
generar oportunidades que se 
adapten a su contexto. 

En este mismo sentido, hoy la 
plataforma de Artesanía Viva 

se presenta como un plan pi-
loto que a futuro se debe tes-
tear en términos de usabilidad 
tanto con artesanos como con 
instituciones. Pues, si bien esta 
se diseñó en base a interfaces 
que los artesanos manejan con 
alto dominio técnico, podría te-
ner importantes mejoras que la 
dirijan a ser una plataforma más 
completa.

En relación a lo anterior, algunas 
proyecciones para la plataforma 
digital son:

- Vínculo con otras redes socia-
les a la hora de crear un nuevo 
proyecto.

- Generar conexiones entre ar-
tesanos.

- Buscador de eventos con in-
formación sobre estos y sus 
postulaciones.

- Acceso a estadísticas por par-
te de los artesanos.

Imagen 67: Descubrir eventos.
Fuente: Elaboración propia.

Implementación
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Estos son algunos ejemplos del 
rumbo que podría tomar arte-
sanía viva. Sin bien, son proyec-
ciones que complejizan la plata-
forma, la vuelven más completa 
en cuanto a análisis de datos. 
Estos, al provenir desde los mis-
mos artesanos conforman una 
gran propuesta de para las insti-
tuciones, sin embargo también 
pueden beneficiar a los cultores 
en cuanto a la gestión de su tra-
bajo.

Implementación
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Imagen 68: Seguir artesano.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 69: Estadísticas.
Fuente: Elaboración propia.

Posibilidad de seguir el 
trabajo de otros artesanos 
y agrupaciones

Implementación
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BAJADA DEL PROYECTO

Finalmente, es importante te-
ner en consideración cómo lle-
garán los artesanos a Artesanía 
Viva. Aquí cobra alta relevancia 
el vínculo que el proyecto tiene 
con las instituciones, pues estas 
ya cuentan con un vínculo de 
confianza con los cultores.

En el caso del Sistema de Re-
gistro Nacional de Artesanos, 
fueron los mismos miembros de 
Chile Artesanía quienes tuvie-
ron que hacer el llamado y brin-
dar apoyo a los cultores en su 
entrada a la plataforma.

Por su parte, la entrada de arte-
sanos a Artesanía Viva conforma 
un punto de interés para las ins-
tituciones en cuanto aumenta el 
flujo de data. Por consiguiente 
y a modo de proyección, las 
instituciones podrían funcionar 
como una suerte embajador 
para Artesanía Viva, que a su 
vez puede retribuir a estas por 
invitar a los cultores a ser parte 
de este proyecto.
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ARTESANOS

ARTESANÍA 
VIVA

INSTITUCIONES

PÚBLICO GENERAL

Comprador y no  comprador de 
artesanía

Turistas 
extranjeros

Artesanos 
particulares

Agrupaciones de 
artesanos

Artesanos de todas 
las edades, culturas 

y disciplinas

Familiares de 
artesanos

Chileno no 
artesano

Expertos en 
artesanía

Ministerio de las

 
Culturas, las Artes y el 

Patrimonio

Eventos de 
artesanía

Programa de 
Artesanía UC

Muestra 
Internacional de 

Artesanía UC

Expo Mundo 
Rural

Festival de 
la Lana

Centro Cultural 
Montecarmelo

INDAP

Mapa de 
actores

Implementación

Figura 26: Mapa de actores.
Fuente: Elaboración propia.
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ESTRUCTURA DE COSTOS

Para la implementación de la 
plataforma de Artesanía Viva, 
se considera un equipo interdis-
ciplinario cuya participación en 
el desarrollo del proyecto varía 
entre 1 y 6 meses hasta la pues-
ta en marcha del piloto.

Como se ilustra en la tabla de la 
Figura 27, el proyecto requiere 
una inversión inicial aproximada 
de $27.000.000. Capital que se 
obtendrá a partir de la postula-
ción a fondos.

Figura 27: Tabla de costos.
Fuente: Elaboración propia.
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Considerando lo anterior, las 
suscripción mensual a la pla-
taforma tendrá un costo inicial 
de $16.000 para instituciones 
y eventos de artesanía, mante-
niendose gratuita para los ar-
tesanos y agrupaciones. Con 
esto, se estima comenzar a ge-
nerar ganancias a partir del año 
y medio posterior al lanzamien-
to de la plataforma piloto. 

El cobro por suscripción seguirá 
un modelo incremental a partir 
del segundo año. Este se basará 
en la implementación de actua-
lizaciones como las propuestas 
anteriormente en las proyec-
ciones, así como también en el 
aumento de la entrada de ar-
tesanos a la plataforma, y por 
consiguiente en el aumento del 
flujo de datos.

Implementación
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10. Conclusiones
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En lo personal, este proyecto 
funcionó como un primer acer-
camiento al mundo de la arte-
sanía, por lo que trabajar en 
torno a esta temática fue un de-
safío muy enriquecedor y lleno 
de aprendizajes. En relación a 
esto, se debe reconocer que la 
bajada del proceso hacia lo que 
terminó siendo Artesanía Viva 
llegó de manera tardía, pues 
hubo momentos de incertidum-
bre y costó visibilizar el proyec-
to. A pesar de esto, luego de 
un largo proceso de investiga-
ción y experimentación donde 
cada descubrimiento era sor-
prendente, el resultado terminó 
siendo  muy  satisfactorio.
       
Para desarrollar Artesanía Viva, 
se adoptó la temática de arte-
sanía textil aymara a modo de 
caso de estudio. Esta decisión 
proviene de una afinidad per-
sonal con el mundo textil, su-
mada a una gran admiración 
por el trabajo textil desarrolla-
do por dicha cultura. Vincula-

Conclusiones finales

do a esto, resultó fundamental 
trabajar con un gran respeto y 
cuidado pues personalmente, 
no estoy vinculada al mundo de 
la artesanía, a ninguna de sus 
disciplinas, ni a ningún pueblo 
originario, por lo que se tuvo 
que poner especial cuidado en 
no herir ninguna sensibilidad 
y trabajar desde una profunda 
humildad y empatía. En este 
sentido, fue un proceso muy en-
riquecedor en cuanto al trabajo 
con las artesanas, pues el con-
tacto con ellas a lo largo del año 
permitió comprender mejor sus 
dolores, necesidades y su reali-
dad.     
  
En cuanto a los objetivos del 
proyecto, tanto los resultados 
como el proceso reflejan un 
cumplimiento de estos, pues se 
pudo obtener una mayor com-
prensión del ciclo del artesano 
a través de las entrevistas y la 
creación de mapas de ciclo. Su-
mado a esto, tanto el levanta-
miento de dimensiones de valor 

como el estudio de la percep-
ción de valor de la artesanía por 
parte del público general y la 
medición del nivel de impacto 
de diferentes tipos de informa-
ción fue altamente relevante 
para el resultado del proyecto. 
Finalmente, el desarrollo del 
sistema no hubiera sido posible 
sin la participación y el interés 
por parte de las artesanas, cuya 
ayuda resultó fundamental.

En general, las artesanas fueron 
mucho más abiertas de lo que 
se pensó en cuanto a brindar 
ayuda y su respuesta fue muy 
satisfactoria. A pesar de los al-
tibajos del proceso y del desa-
fío que fue trabajar a distancia 
con ellas, fue una experiencia 
muy enriquecedora y repleta de 
aprendizajes que permitieron 
hacer más ameno y disfrutar de 
la evolución de Artesanía Viva.

Para finalizar, considero que Ar-
tesanía Viva es un proyecto es-
calable y que puede adaptarse 

realmente  a diversas disciplinas 
y culturas de la artesanía. Es-
toy sumamente agradecida del 
mundo que me abrió y espero a 
futuro poder seguir en contac-
to con la artesanía nacional y su 
gran diversidad de oficios.

Conclusiones



Artesanía VivaDesarrollo del proyecto103

11. Bibliografía y anexos



Artesanía VivaDesarrollo del proyecto104

Alfaro, E. (2023). Artesanía, 
patrimonio que vive y 
emociona. Cooperativa. 

Alfaro, E. (2023). Artesanía 
Aymara, conocimiento 
ancestral y renovación. 
Cooperativa. 

Alfaro, E., & Rodríguez, C. 
(2009). Artesanía y diseño. 
Revista Diseña (pp. 108 - 109). 
https://issuu.com/artesaniauc/
docs/revistadisena_1_
artesania_y_diseno
 
Amaya, J. (2017). Consumo 
simbólico de artesanía. 
Dimensión Empresarial, 
(15). http://www.scielo.org.
co/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1692-
85632017000100105&lng=en&
nrm=iso 

Brugnoli, D., Jélvez, P., & Hoces 
de la Guarda, S. (2011). Legado 
de textiles precolombinos en 
Andinoamérica. Iconofacto. 

Bibliografía

(p. 114). https://repository.
upb.edu.co/bitstream/
handle/20.500.11912/7254/
Legado%20de%20
artesanos%20textiles%20
precolombinos%20en%20
Andinoam%c3%a9rica.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Compagnon, M. (2023). 
Encuentro Retail 2023. 
Santiago. 

Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes: Comisión de 
institucionalidad patrimonial. 
(2006).
Patrimonio: En la búsqueda del 
eje de nuestra identidad. Base 
de diagnóstico y aproximación 
a estrategias sobre patrimonio. 
(p. 103). Santiago.

Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. (2016). 
Levantamiento inicial de 
información. (pp. 9 - 11). 
Santiago; Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio. https://www.
cultura.gob.cl/politicas-
culturales/wp-content/uploads/
sites/2/2017/01/levantamiento-
inicial-informacion-artesania.
pdf

Fundación Artesanías de Chile. 
(2021). Colección Patrimonial: 
Textiles (pp. 9 - 24).

Fundación Artesanías de Chile. 
(2021). Textilería - Artesanías de 
Chile. https://artesaniasdechile.
cl/oficio-artesano-textileria/ 

Gleisner, C., & Montt, S. 
(2014). Aymara. Fucoa. https://
www.fucoa.cl/publicaciones/
pueblos_originarios/aymara.pdf

  Grebe, M. E. (1990). 
Concepción del tiempo 
en la cultura aymara: 
Representaciones icónicas, 
cognición y simbolismo. 
Revista Chilena De 
Antropología. https://www.
archivomariaestergrebe.cl/

publicaciones/articulos/1990-
Concepcion-del-tiempo-
en-la-cultura-aymara-
Representaciones-iconicas-
cognicion-y-simbolismo.pdf

Hoces de la Guardia Chellew, 
S., Brugnoli Bailoni, P., & 
Sinclaire Aguirre, C. (2006). 
Awakhuni (p. 11). Moragan 
Impresores. 

Hurtado, C. (2022). Entrevista a 
Claudia Hurtado, ex directora 
de Fundación Artesanías de 
Chile [Por teléfono]. Santiago. 

Instituto Nacional de 
Estadísticas. (2017). Censo de 
Población y Vivienda.

Mamani, L. (2023). Entrevista a 
Luzmira Mamani. personal.

Marroquín, G., & Sanz, M. 
(2021). Diseño Estratégico, un 
diferenciador en las empresas 
del futuro. (pp. 25 - 42). 

Bibliografía y anexos



Artesanía VivaDesarrollo del proyecto105

https://www.researchgate.
net/publication/349995321_
Diseno_Estrategico_un_
diferenciador_en_las_empresa 
s_del_futuro

Moscoso, E. (2022). Entrevista a 
Elsa Moscoso. personal.

Observatorio Cultural Consejo 
Nacional de la Cultura y las 
Artes, Política Nacional de 
Artesanía 2017 - 2022 (n.d.). 
(p.24). Santiago.

UNESCO. (2021). Patrimonio 
Cultural Inmaterial. https://
es.unesco.org/themes/
patrimonio-cultural-inmaterial 

UNESCO. (2021). Técnicas 
Artesanales Tradicionales. 
https://ich.unesco.org/
es/tecnicas-artesanales-
tradicionales-00057

Rodríguez, C. (2022). Entrevista 
a Celina Rodríguez [En 
persona]. Santiago. 

Rodríguez, C., Alfaro, E., 
Ceballos, P., & Albornoz, 
C. (2008). Chile Artesanal: 
Patrimonio hecho a mano 
(p. 11). Santiago: Consejo 
Nacional de la Cultura y las 
Artes. https://issuu.com/

artesaniauc/docs/chile_
artesanal/3 

Sepúlveda, F. (2003). 
Artesanía como Patrimonio 
Cultural, Desarrollo, Fomento 
y Protección. Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile, Revista Aisthesis (Nº36) 
Instituto de estética (pp. 51 - 
52). Santiago, Chile.

Sistema de Registro Nacional 
de Artesanía. (2022). Ministerio 
de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio https://
chileartesania.cultura.gob.
cl/artesanos-y-organizacion
es?discipline=10&region=2
&commune=&artesanos-y-
organizaciones=todo 
VanKessel, J. (1991). 
Tecnología Aymara: Un 
enfoque cultural. CIDSA.

Bibliografía y anexos



Artesanía VivaDesarrollo del proyecto106

Anexo 1:
Entrevistas y llamadas

ARTESANÍA Y VALOR 
SIMBÓLICO

Entrevista a Celina Rodríguez

Entrevista a artesana aymara 
Elsa Moscoso

Entrevista a artesana aymara 
Catalina Castro

VENTA DE ARTESANÍA

Entrevista a artesana mapuche 
Alejandra Leal

CICLO DE ACTIVIDADES

Llamada a artesana aymara 
Luzmira Mamani

Llamada a artesana  aymara 
Felipa Condori

En este anexo se encuentran los hipervínculos para acceder a las 
grabaciones de las entrevistas y llamadas realizadas entre 2022 y 
2023 en el marco de este proyecto.

Llamada a artesana aymara 
Elizabeth Choque

Llamada a artesana aymara 
María Choque

TIEMPO TRAS LA 
ARTESANÍA

2da llamada a Catalina Castro

2da llamada a Elsa Moscoso

Llamada a artesana aymara 
Albina Choque

2da llamada a María Choque

PROTOTIPADO

María Choque

Felipa Condori
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Anexo 2:
Video plataforma
Has click en la imagen para ac-
ceder al video de la plataforma 
de Artesanía Viva en uso.
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Anexo 3: Business Model Canvas
ASOCIADOS CLAVE

Instituciones.

Eventos de Artesanía.

Artesanos.

Ministerio de Cultura.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Costos fijos: 
Mantención de la plataforma.
Personal (Programadores, analistas y diseñadores).

Costos variables:
Costos asociados a marketing y publicidad.

VÍAS DE INGRESO

Servicio de pago para perfiles de institución.

Fondos concursables.

ACTIVIDADES CLAVE

Captar artesanos e insti-
tuciones.

PROPUESTA DE 
VALOR

Para los artesanos: 
Generación de un sis-
tema de comunica-
ción personalizable, 
gestionable y casero 
con información pro-
veniente desde ellos 
mismos. A la vez, la 
web funciona como 
una herramienta de 
gestión de portafolio.

Para las institucio-
nes: Herramienta de 
gestión y logística, 
además de funcionar 
como recolector de 
datos.

RELACIÓN CON 
CLIENTES

Con Artesanos: Rela-
ción cercana y amiga-
ble, pero profesional.

Con Instituciones: 
Relación profesional.

CANALES

Página web.

Publicidad a través de 
RRSS.

SEGMENTO DE 
CLIENTES

Artesanos de todas 
las edades, culturas y 
disciplinas.

Instituciones y even-
tos de artesanía.

RECURSOS CLAVE

Recursos tecnológi-
cos para, diseño de 
interfaz, experiencia 
de usuario, proce-
samiento de datos y 
programación.
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