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Resumen
A pesar de la riqueza cultural que existe en Chile, 
son escasos los estudios que relacionan las nocio-
nes matemáticas presentes en actividades culturales 
propias de las zonas como, por ejemplo, lo es la ela-
boración de muebles. Tomando como base las ac-
tividades universales propuestas por Bishop (1999), 
caracterizamos las nociones matemáticas presentes 
en el trabajo de un carpintero del sur de Chile mien-
tras elaboraba un mueble tipo cama y en algunas 
explicaciones sobre la construcción de un barco. 
Basados en una metodología cualitativa exploratoria 
con un enfoque etnográfico, concluimos que en el 
trabajo de confección y elaboración de este tipo de 

mueble es posible identificar las actividades mate-
máticas universales. Finalmente, reflexionamos so-
bre cómo se podrían vincular estas nociones con 
el currículo chileno y la importancia de relacionar 
las matemáticas presentes en actividades propias de 
cada zona en el aula.
Palabras clave: nociones matemáticas, práctica coti-
diana, carpintero, etnomatemática.

Abstract
Despite the cultural wealth that exists in Chile, there 
are few studies that relate the mathematical no-
tions present in cultural activities typical of the ar-
eas, such as the making of furniture. Based on the
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universal activities proposed by Bishop (1999), we char-
acterize the mathematical notions present in the work of 
a carpenter from the south of Chile when he makes a bed-
type piece of furniture and in some explanations about 
the making of a ship. Based on an exploratory qualitative 
methodology with an ethnographic approach, we con-
clude that in the work of making and preparing this type 
of furniture it is possible to identify universal mathemati-
cal activities. Finally, we reflect on how these notions 
could be linked with the Chilean curriculum, and the 
importance of relating the mathematics present in activi-
ties typical of each area in the classroom.
Keywords: mathematical notions, daily practice, car-
penter, ethnomathematics.

Resumo
Apesar da riqueza cultural existente no Chile, existem 
poucos estudos que relacionam as noções matemáti-
cas presentes em atividades culturais típicas das áreas, 
como a confecção de móveis. Com base nas atividades 
universais propostas por Bishop (1999), caracterizamos 
as noções matemáticas presentes no trabalho de um 
carpinteiro do sul do Chile quando ele faz um móvel do 
tipo cama e em algumas explicações sobre a construção 
de um navio. Com base em uma metodologia qualita-
tiva exploratória com abordagem etnográfica, concluí-
mos que, no trabalho de fabricação e preparação desse 
tipo de móvel, é possível identificar atividades matemá-
ticas universais. Por fim, refletimos sobre como essas 
noções poderiam ser vinculadas ao currículo chileno e 
a importância de relacionar a matemática presente em 
atividades típicas de cada área da sala de aula.
Palavras-chaves: noções matemáticas, prática diária, 
carpinteiro, etnomatemática.

Introducción

Desde hace varios años se ha reconocido la exis-
tencia de una matemática que es practicada en-
tre grupos culturales o sociales identificables, la 
cual se denomina etnomatemática (D’Ambro-
sio, 1997; Martínez-Padrón, 2013). Esta estudia 
“las multifacéticas relaciones e interconexio-
nes entre ideas matemáticas y otros elementos 

constituyentes culturales, como la lengua, el arte, 
la artesanía, la construcción, la educación” (Ger-
des, 2013, p. 150). 

En esta línea se han desarrollado diversos es-
tudios que dan cuenta de las matemáticas presen-
tes en prácticas desarrolladas por distintos grupos 
culturales y sociales, al elaborar productos arte-
sanales (e. g., Aroca, 2008; Soto, 2018), asocia-
das al uso de medidas (e.g., Oliveira y Mendes, 
2016; Mosquera et al., 2015; Rey y Aroca; 2011; 
Rodríguez-Nieto, et al., (2019a); Rodríguez-Nieto 
et al., (2019b), en prensa), así como en la comer-
cialización de productos de algunas comunidades 
indígenas (Zambrano, 2012). Estos estudios pro-
porcionan evidencia de que la matemática y la 
cultura están ligadas una con otra; asimismo, apo-
yan la idea de que no existe una forma de conce-
bir las matemáticas, sino que existen tantas formas 
como grupos culturales o sociales puedan encon-
trarse (Aroca, 2012; 2013). A su vez proporcionan 
un valioso insumo para que los docentes puedan 
contextualizar los aprendizajes que esperan desa-
rrollar en sus alumnos, sin necesidad de forzarlos 
a imaginar contextos inusuales para abordar el cu-
rrículo escolar (Gavarrete, 2013).

Dado lo importante que es considerar los aspec-
tos socioculturales propios del contexto en los que 
estudiantes están inmersos, se hace notable la ne-
cesidad de visualizar las matemáticas en el contex-
to educativo como una posibilidad para explorar la 
diversidad cultural existente en un país desde otra 
perspectiva (Decreto 614, 2014). Si bien en la na-
ción se han desarrollado algunos estudios que ana-
lizan la relación entre grupos culturales específicos 
y las matemáticas (e. g., Gavarrete y Casis, 2014; 
Salas, 2014; entre otros), dada la diversidad cultu-
ral y social presente en Chile existen otras activida-
des típicas de cada zona, como lo es la carpintería. 

La matemática de los carpinteros es una matemá-
tica socialmente construida y se comunica por me-
dio del aprendizaje (Millroy, 1991). El razonamiento, 
el conteo y la medición presente en la carpintería, 
ebanistería, albañilería, modistería, entre otras acti-
vidades, han contribuido no solo a la preservación 
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Chile cuando elabora muebles y, resultado de ello, 
se analiza la forma en que se podrían vincular es-
tas nociones con el currículo chileno.

Fundamento teórico

Etnomatemática

Una de las más reconocidas aproximaciones al tér-
mino etnomatemática es la propuesta realizada por 
D’Ambrosio (2001), quien sostiene que la etnoma-
temática: “es la Matemática practicada por grupos 
culturales, tales como comunidades urbanas o ru-
rales, grupos de trabajadores, clases profesionales, 
niños de cierta edad, sociedades indígenas y otros 
grupos que se identifican por objetivos y tradicio-
nes comunes a los grupos” (p. 9). Etimológicamen-
te, D’Ambrosio define la etnomatemática como 
una división de tres grandes raíces (figura 1).

A pesar de que diversos estudios en el área han 
tomado como base la definición de etnomatemáti-
ca desde su concepción etimológica propuesta por 
D’Ambrosio (2001; 2014), también se ha señala-
do que las distintas interpretaciones de matemá y 
ticas se han distanciado de su origen etimológi-
co, principalmente como consecuencia de la di-
versidad cultural implicada en las diversas formas 
de concebir y practicar las matemáticas (Aroca, 

cultural de estas prácticas, sino que también en la 
enseñanza de las matemáticas a través de procesos 
de conteos y medición (Aroca, 2013). Los proce-
sos realizados en la carpintería podrían beneficiar 
y tener implicaciones positivas en la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas. Así, por ejemplo, 
instrumentos que son utilizados habitualmente en la 
carpintería como la cinta métrica (utilizada para la 
medición de longitudes largas), la escuadra de car-
pintero (empleada para comprobar el escuadrado de 
un mueble o de un ensamblado y el trazado de rec-
tas perpendiculares considerando ángulos de 45º), 
el transportador de ángulos (empleado en la medi-
ción de ángulos no rectos y para hacer traslaciones) 
(Gómez, 2007) podrían ser utilizados en el aula para 
contextualizar la medición de longitudes, el trabajo 
con segmentos y rectas, así como con otros conte-
nidos matemáticos propuestos en el currículo nacio-
nal (Ministerio de Educación, 2012).

Considerando que en algunas regiones del sur 
de Chile la carpintería es una actividad que está 
presente en la vida cotidiana de muchos estudian-
tes, este estudio se centra en identificar las nocio-
nes matemáticas que se encuentran presentes en 
la construcción de muebles. Tomando como base 
las actividades universales propuestas por Bishop 
(1999) caracterizamos las nociones matemáticas 
presentes en el trabajo de un carpintero del sur de 

Figura 1. Etimología del término etnomatemática.  
Fuente: D’Ambrosio (2014).
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2016). En este sentido, para los fines de esta in-
vestigación consideramos que la etnomatemática:

No sólo es lo sociocultural, también es lo his-
tórico, lo político, lo ético, su relación con la edu-
cación, la formación, la pedagogía, la didáctica, lo 
religioso, lo económico, lo psicológico, lo lingüís-
tico que median en la enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas, y no a todas estas dimensiones las 
podemos interpretar mediante las ticas de mathema 
en una etno. (Aroca, 2016, p. 192).

Investigaciones en etnomatemática

En los últimos años se han desarrollado diversos 
estudios sobre etnomatemática. Por ejemplo, en 
Colombia Zambrano (2012) analizó las prácticas 
matemáticas que se utilizan en un mercado de Bo-
gotá cuando algunas comunidades indígenas co-
mercializar sus productos utilizando medidas de 
capacidad como el saco o bulto (unidad de me-
dida). Este autor destaca el potencial matemático 
inmerso en las ventas de auyama y maíz para es-
bozar situaciones contextualizadas que permitan 
a los estudiantes diseñar, contar, medir, explicar, 
entre otras actividades. 

De manera similar, Soto (2018) analizó las no-
ciones matemáticas presentes en la elaboración 
del sombrero Tampalkuari y señala la presencia de 
nociones como medir, contar y diseñar. Este autor 
destaca el potencial de esta actividad como recurso 
didáctico para el aula de la matemática, el uso de 
traslaciones y rotaciones, así como conteos que in-
volucran patrones en el trenzado. Rodríguez-Nieto 
et al., (2019a) describieron el uso de dos sistemas 
de medidas no convencionales en la pesca con 
cometas de Bocas de Cenizas, reportando el uso 
medidas como la brazada, la cuarta, el jeme y los 
dedos para la elaboración de la cometa y el aparejo 
de pesca, y lo utilizan en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los sistemas métricos en el aula 
de educación secundaria (Mosquera et al., 2015).

En Brasil, Oliveira y Mendes (2016) estudiaron a 
una comunidad indígena Kanamari, la cual utiliza 

unidades de medidas (brazo, paso, pie, etc.) para 
desarrollar sus actividades cotidianas, que fueron 
llevadas al aula de clases para la conservación de 
la cultura y fortalecer la enseñanza de los sistemas 
de medidas. Da Silva y Farias (2020) indagaron so-
bre el conocimiento etnomatemático insertado en 
la práctica de medición de la tierra de los agricul-
tores, en la que se utilizan unidades de medición 
propias del contexto como la braza y la vara para 
medir terrenos en forma de cuadriláteros, triangu-
lares y elípticos. 

En México, Rodríguez-Nieto et al. (2017) iden-
tificaron las formas de medir establecidas por co-
merciantes de un mercado, reconociendo las 
medidas de capacidad como el litro, el cuartillo 
y la arpilla, así como las equivalencias que se es-
tablecen entre ellas. Estos autores sugieren que a 
través de esta práctica se puede abordar el apren-
dizaje de conceptos geométricos como el área y 
el perímetro. García-García y Bernardino-Silve-
rio (2019) exploraron los conocimientos geomé-
tricos (parábola, circunferencia, rectas paralelas y 
el uso de la cuarta) en la elaboración de un arte-
facto, el güilile, sugiriendo que, a través de acti-
vidades como la elaboración de una maqueta de 
este artefacto se pueden relacionar los conceptos 
geométricos identificados para crear situaciones 
matemáticas contextualizadas en el aula.

En Chile se han comenzado a hacer esfuer-
zos por matematizar la cultura de algunos pue-
blos originarios, centrándose esencialmente en la 
cultura mapuche (e. g. Gavarrete y Casis, 2014; 
Huencho, 2015, entre otros). Por ejemplo, Pe-
ña-Rincón y Hueitra-Santibañez (2016) analizan 
los conocimientos matemáticos que refieren a la 
ubicación espacial y temporal de la cultura mapu-
che basado en sol y la luna. Salas y Godino (2016) 
reconocieron la aritmética mapuche por medio de 
la numeración en mapunzugun. Sin embargo, los 
trabajos centrados en explorar los conocimientos 
matemáticos de otros grupos culturales en Chile 
(e. g., albañiles, carpinteros, pescadores, campe-
sinos, entre otros) y su vinculación con el aula son 
muy escasos.
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Actividades matemáticas universales

Bishop (1999) argumenta que existen ciertas ac-
tividades que están presentes en el accionar hu-
mano, en las cuales la cultura que rodea a la 
persona influye, y que corresponden a las activi-
dades de contar, localizar medir, diseñar, jugar y 
explicar; a partir de las cuales es posible identificar 
matemática.

En este contexto, se han desarrollado algunos 
estudios que han demostrado la importancia de 
estas nociones evidenciadas en las prácticas coti-
dianas destacando su valor para el desarrollo del 
conocimiento matemático (e. g. Albis, 1986; Blan-
co, 2006; Fuentes, 2012; Soto, 2018). A pesar de 
que las nociones de medir, contar, localizar y ex-
plicar están presentes en diferentes currículos defi-
nidos desde los respectivos ministerios, como por 
ejemplo en el de Chile (Ministerio de Educación, 
2012), el de Colombia (Ministerio de Educación 
Nacional, 2006) y los Estados Unidos de Améri-
ca (National Council of Teachers of Mathematics, 
2000), las actividades universales descritas por 

Bishop (1999) presentes en el proceso de construc-
ción de muebles han sido poco estudiadas.

Metodología 

Con el objetivo de caracterizar las nociones mate-
máticas evidenciadas en la práctica de un carpin-
tero del sur de Chile, se optó por una metodología 
cualitativa exploratoria con un enfoque etnográfi-
co (Hernández et al., 2010). Este enfoque resulta 
conveniente cuando se requiere describir las cos-
tumbres o prácticas que se dan en una institución, 
una fábrica, un gremio de obreros, un aula de cla-
ses o de un sujeto en un contexto social determi-
nado (Martínez, 2004). 

Contexto y participantes

Se considera el caso de un carpintero de la zona 
sur de Chile al que hemos denominado en este es-
tudio como Don Juan (DJ), quien ha manifestado 
su interés por participar de forma voluntaria. DJ 
tiene 62 años edad, comenzó a incursionar en la 

Actividad 
universal

Descripción

Contar
Es la manera sistemática de comparar y ordenar objetos diferenciados. Puede involucrar 
conteo corporal o digital, con marcas, uso de cuerdas u otros objetos para el registro; esto 
dependerá del contexto de la persona o grupo de personas donde se desarrolle esa acción.

Localizar Explorar el entorno espacial, conceptualización y simbolización del entorno con modelos, 
mapas, dibujos y otros recursos.

Medir Comparar, ordenar y asignar valor con respecto a ciertas unidades de medidas y propios 
sistemas de dimensión, extensión y volumen.

Diseñar
Creación de una forma o diseño para un objeto en un entorno espacial o transformación 
algo de la naturaleza a un objeto modificado. Puede utilizar ideas, tecnologías y artefactos 
para la creación de diseños propios.

Jugar

Recreación y participación en juegos, pasatiempos o momentos de ocio con reglas más o 
menos formalizadas a las que todos los participantes en una situación deben someterse. 
Esto fortalece el desarrollo en la vida cultural ya que implica reforzar una sana competencia 
para un desarrollo personal y habilidades para predecir ciertos sucesos en el medio en que 
se desarrolla un proceso creativo.

Explicar
Exponer ideas razonables a una persona o grupo de personas sobre lo que se desea ejecutar. 
Esto supone que los argumentos utilizados sean entendibles a través de demostraciones o 
ejemplos del desarrollo de una fase, procedimiento, método, etc.

Tabla 1. Actividades matemáticas universales

Fuente: información adoptada de Bishop (1999).
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confección y realización de muebles desde tem-
prana edad. Durante su niñez y adolescencia solo 
cursó hasta cuarto básico. A los 30 años se empe-
zó a enfocar en la manufacturación de muebles, ya 
sea en trabajos particulares o como empleado por 
alguna empresa relacionada con el amoblamiento 
de catamaranes o embarcaciones menores. A los 
40 años, a causa de exigencias laborales, decidió 
terminar su formación básica, siendo octavo bá-
sico el nivel escolar alcanzado con respecto a la 
educación formal en el sistema educativo chileno. 

Método y fases de la investigación

Nuestro estudio se centró en el seguimiento del pro-
ceso de construcción de un mueble tipo cama que 
realizó DJ y la explicación sobre algunas partes de 
un barco, lo cual se ha desarrollado en cinco fases:

Fase1: primer acercamiento con el objeto de estudio 

En una primera fase, mediante la observación par-
ticipante (Kawulich, 2006), se realizó un trabajo 
de campo el cual consistió en conocer de forma 
general la actividad cotidiana del carpintero y fa-
miliarizarse con él. En esta etapa solo se enfatizó 
en la presentación de los investigadores, se dialo-
gó sobre los objetivos de la investigación y se ob-
tuvo una carta de consentimiento informado para 

poder hacer uso de los datos recopilados en la 
práctica del mueblista. 

Fase 2: elaboración de un instrumento de 
recolección de datos

La recolección y análisis de los datos se desarrolló 
con trabajos de campo. En el primero, con base 
en la revisión de la literatura sobre investigacio-
nes similares (e. g. Albanese, Santillán y Oliveras, 
2014; González y Zambrano, 2011; Soto, 2018; 
entre otros), se diseñó una entrevista semiestructu-
rada para recoger los datos (Longhurst, 2010). Si-
guiendo lo propuesto por Bisquerra et al. (2009) en 
el guion de la entrevista, se incluyeron preguntas 
de inicio, introductorias, de transición, clave, de 
término y síntesis. Para establecer el contenido de 
nuestras preguntas tomamos como base las acti-
vidades matemáticas universales descritas por Bi-
shop (1999) y establecimos seis dimensiones: D1. 
Contar; D2. Localizar; D3. Medir; D4. Diseñar; 
D5. Jugar, D6. Explicar (tabla 2).

Fase 3: primera recolección de datos y aplicación 
de la entrevista

La entrevista semiestructurada aplicada a DJ se en-
marcó en el primer trabajo de campo y fue con-
ducida por dos de los autores de este estudio. Esta 

Tipo Pregunta Dimensión 

De inicio ¿Cuál es su edad y cuánto tiempo ha dedicado a esta labor?

Introductorias Con el paso del tiempo en esta labor, ¿ha desarrollado algún tipo de 
estrategia en la elaboración de algún mueble? D4, D6, D2

De transición ¿Cómo aprendió esta labor? D2, D6

Clave ¿Cómo sabe la cantidad de material a ocupar?
¿Cómo elabora los diseños?

D1, D2, D3
D4, D5, D6

De término ¿Realiza este trabajo a gusto? D5, D6

De síntesis En resumen, ¿con todos estos pasos y materiales es suficiente para 
construir un mueble? D3, D4, D6

Tabla 2. Extracto de las preguntas incluidas en la entrevista

Fuente: elaboración propia de los autores.
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tuvo lugar en el taller de DJ al inicio del proceso 
de diseño de elaboración de un mueble tipo cama. 
Tuvo una duración de aproximadamente tres ho-
ras. La entrevista inició con preguntas centradas 
en la vida personal del participante (véase las pre-
guntas de inicio en la tabla 2). Posteriormente, se 
realizaron preguntas centradas en el proceso de 
diseño y elaboración de muebles para incidir en la 
práctica. Cabe destacar que en el transcurso de la 
entrevista surgieron nuevas preguntas de profun-
dización con base en la información que iba su-
ministrando el carpintero, así como la elaboración 
de dibujos por parte de este para clarificar el pro-
ceso. Se hizo registro de audio para respaldar la 
información, así como fotografías de procesos re-
levantes que permitieran presentar evidencias para 
la fase de análisis. 

Fase 4: segunda recolección de datos

Realizamos un segundo trabajo de campo con la 
finalidad de confirmar la objetividad de la infor-
mación obtenida en la primera entrevista y profun-
dizar en algunos aspectos que resultaron de gran 
interés. Se consideró pertinente realizar una nueva 
entrevista semiestructurada que incluyo preguntas 
como: ¿qué considera usted para la elaboración de 
un mueble?, ¿podría dibujar un mueble?, ¿cómo 

calcula el presupuesto de un mueble? Esta entre-
vista fue realizada, transcrita y estudiada siguiendo 
el formato de la primera entrevista. 

Fase 5: análisis de datos

Utilizando el análisis temático propuesto por 
Braun y Clarke (2006) se hizo el correspondiente 
análisis de los datos. En la primera etapa de fami-
liarización con los datos se transcribió la grabación 
de audio de la entrevista a texto utilizando una 
planilla Excel. Luego, en la segunda etapa de ge-
neración inicial de códigos, identificamos palabras 
o frases (códigos) que permitieran agrupar palabras 
clave mencionadas por el entrevistado, resaltándo-
los con colores distintos (figura 2).

En la tercera etapa de búsqueda de temas com-
paramos, discutimos y ajustamos nuestros códigos 
basados en nuestra conversación. Así, por ejem-
plo, las palabras centímetro, pulgada, metro, tole-
rancia y pendiente fueron asociadas a la categoría 
“medir” (tema) y agrupadas en esta. Después, en la 
cuarta etapa de revisión de temas, se identificaron 
los elementos más significativos que dan cuenta de 
la presencia de las actividades universales en cada 
grupo y se trianguló la información sobre los te-
mas, verificando la presencia de las nociones ma-
temáticas presentes en la práctica del carpintero. 

Figura 2. Organización y codificación de la información en Excel.  
Fuente: elaboración propia de los autores.
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En la quinta etapa de definición y nombramiento 
de temas realizamos una interpretación de las de-
finiciones empleadas por Bishop (1999) para las 
actividades de contar, localizar, medir, diseñar, ex-
plicar y jugar, en el contexto del proceso de elabo-
ración de muebles (tabla 3).

Por último, en la sexta etapa del análisis temático 
concerniente a la producción de un reporte se pre-
sentan las nociones matemáticas identificadas en la 
elaboración de muebles por parte del carpintero.

Resultados

En este apartado se presentan las nociones mate-
máticas identificadas en el proceso de elaboración 
de un mueble tipo cama y en algunas explicacio-
nes de DJ sobre la elaboración de un barco que 
utiliza para complementar sus respuestas. Los re-
sultados se organizan en seis etapas identificadas 
durante el proceso seguido por DJ: 1) contacto con 
el cliente, 2) diseño del mueble, 3) localización 
del mueble, 4) cuantificación de materiales nece-
sarios y presupuesto, 5) medidas del mueble y 6) 
explicación general sobre la confección y ensam-
ble de las piezas del mueble.

Nociones matemáticas evidenciadas en la 
elaboración de muebles

Contacto con el cliente

Antes de iniciar la elaboración del mueble en sí, 
DJ se comunica con el cliente para tomar deci-
siones sobre el tipo de mueble que este desea. El 
cliente puede traer su propio diseño o elegir uno 
del registro de diseños y muebles que DJ ha reali-
zado. En este proceso se identifican las nociones 
de diseñar y explicar de manera implícita en el si-
guiente extracto de la transcripción:

Pasa una cosa, llega un cliente, por ejemplo, ya 
sean tipos de la construcción de edificios, dice “yo 
quiero esto” te trae un plano [diseño]. Ahora uno 
tiene que darles en el gusto que quieren ellos para 
que, para que… Para que… Quede conforme el 
cliente. (DJ)

También se identifica la noción de medir en la 
comunicación de DJ con el cliente, cuando res-
ponde una pregunta sobre las dimensiones de la 
cama:

Actividad Descripción (según esta investigación)

Contar
Involucra actividades de clasificación de materiales para elaborar muebles, calcular la cantidad 
de material requerido, entre otras.

Localizar
Enfatiza en la comprensión del espacio de trabajo, ubicación de piezas y su representación por 
medio de dibujos, planos, entre otros medios.

Medir
Implica comparar, ordenar y asignar valores a ciertos elementos que se emplean, así como 
emplear instrumentos de medición.

Diseñar
Se refiere principalmente a la creación de diseños de muebles propios, ya sea por medio de 
dibujos, herramientas tecnológicas o su materialización.

Explicar
Hace referencia a la acción de explicar su labor a otras personas, argumentar la toma 
de decisiones asociadas al proceso de diseño y construcción de un mueble, así como la 
presentación de sus propuestas de diseño a los clientes.

Jugar
Involucra el manejo de márgenes de error, adaptación de diseños según condiciones solicitadas 
y competencias entre colegas del mismo rubro al fabricar un mueble o mejorar un diseño.

Tabla 3. Actividades universales identificadas

Fuente: elaboración propia de los autores.
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[…] de largo, las camas tienen 90 centímetros, 
todas son estándar, pero uno tiene que dejarle unos 
cuatro centímetros de tolerancia para que la cama 
no se quede apretada y usted pueda poner las fraza-
sadas aquí en esta parte. 

Diseño del mueble

El diseño de la construcción del mueble en sí co-
mienza con un dibujo del mueble que DJ quie-
re hacer, ya sea a partir de los requerimientos del 
cliente o producto de la adaptación de un diseño 
anterior de DJ a estos requerimientos:

Yo tengo que hacer un dibujo, un croquis, cierto, 
no un plano sino donde lo que me diga el cliente, 
una cosa así, ¿qué es lo que necesita?

Figura 3. Diseño de la cama.  
Fuente: elaboración propia de los autores.

DJ manifestó que los diseños son una guía para 
realizar los muebles, dado que se plasman las 
medidas, las formas y el tipo de madera como lo 
muestra el siguiente extracto:

A ti te mandan un plano, no cierto, por decir un 
camarote [una litera], que tiene dos metros, la cama 
tiene un metro noventa por una cama de plaza que 

tiene noventa centímetros también y tú haces la 
cama, el larguero de dos metros, o sea total, pero 
resulta que el arquitecto hace que ande todo bien.

En la entrevista se infiere que la idea de este 
diseño surge en gran parte por la experiencia pro-
pia o guiada por el deseo de no ocupar madera 
decorativa en lugares que no se aprecia su belleza 
como ocurre, por ejemplo, al realizar una puerta 
en la que utiliza madera de pino para el esqueleto 
y es forrada con madera nativa para darle un toque 
artístico y detallado. 

Localización del mueble

En la elaboración de un mueble DJ considera que 
es necesario conocer dónde se ubicará el mueble, 
haciendo referencia a la noción de localización. 

Entrevistador 1: ¿La localización del lugar, prime-
ro que todo?

DJ: Sipo, si eso [lugar] está cuadrado para que 
yo trabaje.

DJ se ubica en el espacio para entender dónde 
se ubicará el mueble, diseñarlo y orientar la elabo-
ración del mismo respecto de dónde ubicar cada 
una de las piezas que lo conforman. Un ejemplo 
de ello es que, mientras explica cómo arma las 
partes de una escalera de interior, señala de qué 
manera van puesta algunas piezas y cómo deter-
mina la ubicación de estas. Además, DJ en la en-
trevista menciona que: 

Este es el eje, donde yo voy a colocar esta pieza 
acá, entonces yo hago un eje, una línea, a ver… 

En el extracto de transcripción anterior DJ ex-
plica que en la construcción de una escalera debe 
saber dónde ubicar determinadas piezas. Para ello, 
él (como se ve en la figura 4) realiza una línea si-
métrica (sin instrumento de medición) en el centro 
de la tabla de madera donde irán los bolillos de 
madera (figura 4).
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También, se evidencia cuando DJ complemen-
ta esta idea haciendo referencia al proceso que si-
gue para hacer muebles para barcos, señalando:

O sea, a uno le llevan un plano, dice por ejemplo 
en el caso de una consola de mando que, donde va 
todo, ese tiene un plano, y los planos no se miden, 
por ejemplo, como una casa, que tiene un cerco allí, 
hay una cota central, que es el eje del barco, de ese, 
por decir, aquí, este es el eje del buque, en el caso 
donde trabajo, y por ejemplo [comienza a elaborar 
la figura 5] de aquí hasta acá, aquí pasa un pasillo, 
una cosa así pongámosle, entonces aquí tenemos 
10 centímetros hasta aquí, entonces tú dices de la 
crujía, esto se llama crujía, sí, de la crujía hasta acá 

tenemos cinco centímetros y de la crujía hasta acá 
tenemos, por ejemplo, ochenta centímetros.

En la figura 5 se observa que cuando DJ hace 
muebles para barcos enfatiza en la estructura bá-
sica del plano de crujía del barco para ubicar los 
muebles. Luego de observar el plano, DJ siente la 
necesidad de conocer el lugar físico donde se de-
sea hacer un mueble. En este contexto, se observa 
que DJ implícitamente usa conceptos matemáticos 
como la simetría, al señalar:

[…] entonces tú, de esa crujía sacas todas las re-
ferencias, y por decir, hasta aquí un dormitorio, en-
tiende que hay un dormitorio, acá hay un hall, y todo 

Figura 4. Ubicación de las piezas sobre el eje (eje de simetría).  
Fuente: elaboración propia de los autores.

Figura 5. Función de la línea de crujía en la estructura del barco. 
Fuente: elaboración de los autores con adaptaciones de Souto (2001).
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se mide desde ahí [señala la crujía en el dibujo], por-
que tú no lo puedes medir por los costados. 

A su vez, deja entrever desde el punto de vista 
de las estructuras náuticas que la línea de crujía 
que menciona DJ es paralela a la quilla y es el eje 
de simetría de las cuadernas.

Cuantificación de materiales necesarios para el 
trabajo y presupuesto

Una vez determinado el diseño y las característi-
cas del mueble es cuando uno de los entrevista-
dores le consulta a DJ “¿Cómo sabe la cantidad 
de material a ocupar?”, a partir de lo que surge la 
noción de contar.

Hay que cortarlo trabajando en serie, yo, por 
ejemplo, corto todas las puertas de una sola medi-
da, corto todos los otros costados de otra medida, 
después los voy amontonando y después así ya sé 
cuánto…, y para la otra vez, ya me queda ese papel.

El carpintero plasma lo que desea cortar en una 
hoja, para tener certeza de los elementos necesa-
rios para poder confeccionar un mueble. Utiliza 
un papel para realizar estos cálculos indicando: 
“para la otra vez, ya me queda ese papel”. Señala 
que este le servirá como un registro de conteo que 
le permite “un ordenamiento para futuros muebles 
que tengan características similares” y le ayudará 
a representar las cantidades de material que debe 
preparar para hacer un mueble: “corto todas las 
puertas de una sola medida, corto todos los otros 
costados de otra medida”. 

Además, DJ debe calcular cuántas planchas 
de un determinado material necesitará (conteos). 
Por ejemplo, mientras se habla sobre cómo lleva 
a cabo la elaboración de una cama explica cómo 
calcula la cantidad de planchas que necesitará:

Entonces que hago yo aquí [dibuja como se 
muestra en la figura 6], aquí voy a sacar, no cierto, 
estos 80 y estos 55 que me da, entonces esta yo voy 

a sacar ahí los 80 para calcular, y que me van a so-
brar, ¿Cuánto me van a sobrar aquí? 125, 80, me van 
a sobrar 40, estos 40 necesito, estos 42 me van a ser-
vir para este larguero […]. 

En el extracto de transcripción anterior se evi-
dencia cómo DJ distribuye los elementos que debe 
fabricar en una plancha según las medidas. Esto 
también se visualiza en la figura 6, en donde dis-
tribuye los elementos de la cama previamente di-
señada en una plancha dibujada en otra hoja, en 
función de las áreas de estas y sus medidas.

Figura 6. Contando las planchas y encontrando las 
medidas.  

Fuente: elaboración propia de los autores.

DJ establece también realiza procesos de con-
teo cuando determina la cantidad de planchas 
necesarias para la elaboración del mueble y las 
medidas de cada una, señalando:

[…] con esta plancha no me da esto, porque ten-
go que comprar dos planchas y tengo que comprar 
otra plancha más delgada, que es de un metro, o sea 
la plancha es de 15 milímetros […]

Otros procesos de conteo identificados se ob-
servaron cuando DJ determinó la cantidad de cla-
vos, tornillos y las tablas superpuestas una arriba de 
la otra. De manera similar, cuando se le preguntó 
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a DJ sobre el precio de la cama, él respondió de 
forma detallada, especificando los materiales (la 
inversión) y cuánto cobra en general; lo que evi-
denció también la noción de contar.

E1: Otra pregunta, ¿los clientes al tiro le pregun-
tan el precio de cuánto es el trabajo o algunos no 
preguntan? 

DJ: Claro, me dicen yo necesito esto, yo más o 
menos hago un cálculo así mental y él [cliente] me 
dice, ¿Cuánto está saliendo esto? Yo por ejemplo es-
toy diciendo que me están saliendo tres planchas de 
terciado que pueden ser unos 60 mil pesos y yo le 
digo bueno esta cama, mi trabajo aquí yo tengo dos 
días de trabajo, saco mis días y mis materiales y le 
puedo decir yo, bueno esta camita le vale vendía 
150 mil pesos.

Medidas del mueble

Otra noción matemática identificada en la prác-
tica cotidiana de DJ fue la de medir. Primero, él 
toma las medidas (con un metro) del lugar donde 
se ubicará el mueble (ver el siguiente extracto de 
la transcripción).

E1: ¿Qué considera usted para la elaboración de 
un mueble?

DJ: La medida, tomar medidas del lugar donde va 
a estar el mueble.

Posteriormente, DJ mide las piezas que deberá 
elaborar para cada mueble a través de instrumen-
tos de medición como la cinta de medir (metro). Se 
evidencia el uso de medidas convencionales y no 
convencionales por parte del DJ. Por ejemplo, al 
hablar de pulgadas y metros hace referencia al uso 
de unidades de medidas convencionales y equiva-
lencias entre diferentes unidades que pertenecen a 
sistemas métricos distintos:

E1: ¿Más menos cómo calcula usted, o cómo se 
da cuenta qué tan largo tiene que ser el cajón hacía 
atrás, por ejemplo? 

DJ: No debería ser mucho porque si usted tiene 
una pieza, no cierto, esta pieza, ya está cama diji-
mos que tiene 70 centímetros y esta pongámosle 
que tenga un metro, estas camas tienen un metro 
90, pero como es para un niño, esta cama hay que 
mandarla a hacer a la medida pongámosle que ten-
ga un metro con 50 centímetros, o sea un metro y 
medio. (figura 7)

Figura 7. DJ mide con el metro.  
Fuente: elaboración propia de los autores.

DJ en algunas ocasiones trabaja con el metro y 
en otras usa la pulgada, realiza conversiones en-
tre unidades de un sistema a otro y considera sus 
equivalencias. 

Madera de ocho pulgadas... empieza le iba a ha-
cer esto al raulí le hago otro corte, pongo una lengüe-
ta de otro color, tablas de raulí y lengüeta de mañío…
da otro toque medio ostentoso dos piezas que se 
unen, dos piezas que se unen de dos pulgadas de 
madera al final terminen de hacer el trabajo yo. 

También, utiliza unidades de medidas no con-
vencionales como la tolerancia, evidenciada en su 
respuesta a los posibles inconvenientes que expe-
rimenta cuando realiza mediciones. Por ejemplo, 
casos en que la tolerancia en la madera queda cor-
ta o larga dependiendo del mueble. Esto sucede en 
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las instalaciones de puertas, donde en la mayoría 
de los casos a la hoja (puerta) se le deja un poco 
de tolerancia corta, la cual es rebajada o cepillada 
hasta que encaje adecuadamente en el marco. La 
tolerancia larga se deja a los extremos del marco 
de la puerta, dado que en algunas situaciones hay 
desniveles en las paredes o se necesita empotrarlo 
en el piso.

Es que no podría quedar corto, ¿Por qué?, por-
que uno le da la tolerancia (con la mano señala una 
medida no convencional) que necesita, uno dice le 
vamos a dar cinco centímetros más, por si acaso. 
(figura 8)

De esta manera, DJ indicó que las camas tie-
nen 1,90 m de largo (señala con el larguero); 
así, al realizar la preparación del material y no 
presentar problemas luego al ensamblar y ubicar 
la cama. DJ deja los largueros de dos metros, a 
esta acción él la denomina “darle tolerancia”, 
que incluso se puede interpretar como un mar-
gen de error para determinadas situaciones. 
Cabe destacar que esta tolerancia que él hace 
con un gesto con sus dedos varía dependiendo 
del mueble que se elabore. Por ejemplo, en al-
gunos casos esta tolerancia es de cinco centíme-
tros, mientras que en otros es aproximadamente 
10 centímetros.

Por otra parte, para la elaboración de muebles 
para el interior de embarcaciones DJ mencionó 
que es importante interpretar planos donde se en-
cuentran medidas, instancia que surgió mientras se 
hablaba de elaboración de alguna estrategia para 
la elaboración del mueble. Además, se reconoció 
el uso de otro instrumento de medida (escalímetro) 
y otras unidades de medidas convencionales como 
el centímetro y el milímetro:

E1: ¿Y ahí cómo desarrolló una estrategia?, ¿qué 
estrategia piensa usted que desarrolló?

DJ: No, porque por ejemplo ahí te dan un plano, 
un plano tiene sus medidas, por ejemplo, sus esca-
las de uno al diez que la mayoría se trabaja, del uno 
al cincuenta y así varias escalas que le trabajan, que 
están en un escalímetro y, a uno a veces le entregan 
un plano y no tienen una escala, lo hace nada más 
el arquitecto, hace el plano y por decir, se le olvida, 
entonces como tu sacas, tu buscas el escalímetro y 
mides, por decir, [comienza a realizar el dibujo de 
la figura 9], ya de aquí [señalando con el dedo], en-
tonces ya aquí tengo un punto y hasta acá aquí no 
tengo una medida, pero yo busco un escalímetro y si 
esta escala es del uno al 50 yo tengo que tener, por 
ejemplo, en un metro, tengo que tener, o sea a ver, 
50 cm medía un metro, o sea la cosa es que este me-
tro me da, ucha esto 20 milímetros me da un centí-
metro... o sea, un metro, por eso del uno al 50.

Figura 8. Unidad de medida no convencional: “la tolerancia”.  
Fuente: elaboración propia de los autores.
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DJ da cuenta de la existencia de transformación 
de unidades de medida dentro del mismo sistema 
de medición, evidenciando relaciones entre milí-
metros, centímetros y metros. Asimismo, DJ expli-
ca el uso de escalas, enfatizando en una escala 1:2 
(de reducción), lo cual significa que una unidad 
expresada en metros, centímetros o milímetros, en 
el plano (que está en la hoja) equivale a dos unida-
des en la realidad; es decir, para el caso de DJ, en 
el plano tiene una medida de 50 cm y el objeto en 
la realidad tiene 100 cm = 1 m. Podemos afirmar 
que DJ relaciona su práctica cotidiana de la car-
pintería con conocimientos clave de la arquitectu-
ra. A su vez, da cuenta de la presencia del manejo 
del concepto de punto, segmento y medida de la 
longitud del segmento:

[…] ya aquí tengo un punto y hasta acá aquí no 
tengo una medida, pero yo busco un escalímetro 
[para medir]. 

Por otra parte, otra noción matemática rela-
cionada con la actividad de medir es identifica-
da cuando DJ menciona el término pendiente, 
el cual comenta DJ en el siguiente extracto de 
transcripción: 

No hacía otros trabajos, tanto con los closets 
tanto como las literas camas eh… los veladores, 
los mesones de cartas, las mesas de cartas, ósea las 
mesas de carta es una cubierta que tiene esta pen-
diente [hace un gesto con su mano, refiriéndose a la 

inclinación], pero tiene un cajoncito angostito don-
de se meten […].

DJ explica a los entrevistadores que la cubier-
ta de las mesas de cartas náuticas (figura 10) tie-
nen una pendiente. Este término se entiende en 
este caso de manera intuitiva como una inclinación 
(hace gestos con sus manos), la cual posee una ra-
zón fija y que DJ debe considerar para adaptar las 
medidas de los materiales que debe emplear en la 
elaboración de este mueble en particular. Conside-
ramos que DJ en su práctica cotidiana usa implícita-
mente la conceptualización de la pendiente como 
propiedad física (Nagle y Moore-Russo, 2014).

Además, en esta investigación se destacan pro-
cesos de medición de ángulos realizados por DJ 
usando la escuadra. Estos los desarrolla estable-
ciendo cortes a la madera de 45º y uniendo dos 
cortes para obtener un ángulo recto con una medi-
da de 90º (figura 11).

Figura 10. Medida de la pendiente como 
inclinación.  

Fuente: elaboración propia de los autores.

Figura 9. Uso del escalímetro para medir e interpretar planos.  
Fuente: elaboración propia de los autores con base en Giesecke (2006).
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En la tabla 4 se presentan los instrumentos de me-
dida y se sintetizan todas las unidades de medidas 
usadas por DJ en la elaboración del mueble.

Tabla 4. Sistema de medida usado por DJ

Fuente: elaboración propia de los autores.

Explicación general sobre la confección y 
ensamble de las piezas del mueble

La noción matemática de explicar se evidenció du-
rante todo el proceso de construcción de DJ en los 
argumentos dados cuando diseña, localiza, cuenta 
y mide. Vemos que la explicación está involucrada 
tanto en la acción de explicar su labor a otras per-
sonas, argumentar la toma de decisiones asociadas 
al proceso de diseño y construcción de un mue-
ble, así como la presentación de sus propuestas de 
diseño a los clientes. Por ejemplo, cuando expli-
có la medida no convencional la tolerancia y da 
un ejemplo apropiado de su uso; cuando explica 
cómo usa el escalímetro para medir e interpretar 
planos; o cuando se señala que las puertas de un 

mueble deben tener menor medida porque deben 
considerarse los marcos:

Si tú quieres hacer un mueble de 90 cm, debes 
tener unas puertas de 75 cm.

Discusión e implicaciones para la docencia

Nuestros hallazgos complementan resultados ob-
tenidos en investigaciones similares centradas en 
otros grupos culturales y sociales (e. g. Fuentes, 
2012; González y Zambrano, 2011; Soto, 2018). 
En esta investigación hemos identificado las no-
ciones matemáticas presentes en el trabajo coti-
diano de un carpintero cuando elabora muebles. 
Dichas nociones giraron en torno a las acciones 
de medir, contar, explicar, diseñar y localizar. 
Cabe destacar que la actividad de jugar no se vio 
involucrada explícitamente en la labor del car-
pintero; sin embargo, se reconocieron aspectos 
que podrían activar la noción de jugar cuando el 
carpintero usa estrategias en las relaciones inter-
personales y desarrolla habilidades en la elabora-
ción de un mueble. 

También destacamos el uso de medidas con-
vencionales como el metro, la pulgada y el cen-
tímetro y no convencionales como la tolerancia. 
Así como el papel fundamental que juega el esca-
límetro en los procesos de medición que realiza 

Figura 11. Evidencia de medidas de ángulos de 45º y de 90º.  
Fuente: elaboración propia de los autores.

Unidad de medida
Instrumentos de 

mediciónConvencional No 
convencional

Pulgada, metro, 
centímetro, 

milímetro, grados.
Tolerancia.

Escuadra, 
escalímetro, metro o 

cinta métrica.
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el carpintero, el uso de ángulos y la presencia de 
conocimientos geométricos como simetrías (cuan-
do se habla de la crujía del barco), paralelismo, 
línea, punto, segmento y medida del segmento. Es-
tos hallazgos son un valioso insumo para el dise-
ño de actividades contextualizadas que relacionen 
prácticas cotidianas que se dan en el contexto de 
la construcción de muebles con los objetivos de 
aprendizaje del currículo.

Por ejemplo, la unión de cortes de ángulos de 
45° grados para formar un ángulo de 90° que rea-
liza DJ se puede relacionar con la identificación 
de ángulos que se forman entre dos rectas que se 
cortan y ángulos complementarios (Ministerio de 
Educación, 2013). También, se puede utilizar el 
concepto de pendiente empleado por DJ en las 
mesas de cartas náuticas que él elabora, en la in-
terpretación gráfica de la pendiente al abordar los 
aprendizajes asociados a la función afín (Minis-
terio de Educación, 2016). En este sentido, se re-
quiere más investigación en el área que permita 
analizar cuál es la mejor forma de poner en fun-
cionamiento este tipo de propuestas en el aula a 
través de tareas matemáticas contextualizadas, así 
como el efecto que pueden tener en los aprendiza-
jes alcanzados por los estudiantes.
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