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INTRODUCTION

The new coronavirus pandemic took everyone by surprise. Suddenly, at the 
beginning of 2020, we had to change our life and professional routines and adapt to a “new 
normal”, where social distancing was put as the main measure to stop the spread of the 
disease. Several economic segments of society, in the hands of what was put by the health 
authorities, needed to rethink their activities.

The social, political and cultural context, as highlighted by Silva, Nery and Nogueira 
(2020), has demanded very particular issues for society. This, in a way, has led managers to 
look at training spaces with different eyes. Society has changed, in this scenario of inclusion, 
technology and a “new normal”; with this, it is important to pay attention to training spaces, 
in a dialogical movement of (re)thinking the different ways of doing science. Research, 
in the meantime, has become an important place to broaden the view on the numerous 
problems, especially with regard to mathematical knowledge (SILVA; OLIVEIRA, 2020).

In this complex and plural society that Mathematics subsidizes the bases of 
reasoning and the tools to work in other areas; it is perceived as part of a movement of 
human and historical construction and it is important to help in the understanding of the 
different situations that surround us and the countless problems that are unleashed daily. It 
is important to reflect on all of this and understand how mathematicians and the humanistic 
movement made possible by their work happen.

Teaching Mathematics goes far beyond applying formulas and rules. There is 
a dynamic in its construction that needs to be noticed. It is important, in the teaching 
and learning processes of Mathematics, to prioritize and not lose sight of the pleasure 
of discovery, something peculiar and important in the process of mathematizing. This, to 
which we referred earlier, is one of the main challenges of the mathematician educator, as 
D’Ambrósio (1993) asserts. In this sense, the book “Cutting-edge research in mathematics 
and its applications ” was born: as allowing the different research experiences in Mathematics 
to be presented and constituted as a training channel for those interested. Here we have 
gathered articles by  authors from different countries.

We hope that this work, in the way we organize it, awaken provocations, concerns 
and reflections in the readers. After this reading, we can look at Mathematics with different 
eyes. We therefore wish you a good read.

Américo Junior Nunes da Silva
André Ricardo Lucas Vieira
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CAPÍTULO 7
 

UNA MIRADA DESDE LA ETNOMATEMÁTICA 
A LA CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES 

ARTESANALES EN EL SUR DE CHILE

Maribel Díaz-Neira
Universidad de Los Lagos

Osorno, Chile
ORCID 0000-0002-8990-0798

RESUMEN: El propósito de este trabajo de 
investigación se centró en conocer modos de 
matematización que realizan los carpinteros de 
ribera en la construcción de  sus embarcaciones 
artesanales, además de identificar los saberes 
que son utilizados en su práctica de construcción, 
también establecer la relación que existe entre 
las matemáticas y la construcción de estas 
embarcaciones y determinar el cómo  estos 
saberes se han generado y organizado por 
este grupo social, así como también analizar la 
permanencia de estos saberes en la carpintería 
y cómo es el proceso de difusión frente a los 
procesos de evolución cultural. Para ello se 
realizaron entrevistas no estructuradas con 
seis carpinteros de ribera de la Región de Los 
Lagos y de la Región de Aysén. Los fundamentos 
teóricos nos lo proporciona la Etnomatemática, 
con sus distintos exponentes, la Matemática y las 
herramientas de la Etnografía.
PALABRAS CLAVE: Etnomatemática, 
carpintería de ribera, matemática, etnografía.

A LOOK FROM THE 
ETHNOMATHEMATICS TO THE 

CONSTRUCTION OF CRAFT BOATS IN 
SOUTHERN CHILE 

ABSTRACT: The purpose of this research work 
focused on knowing ways of mathematization 
that do the carpenters of the riverbank in the 
construction of their craft boats, in addition to 
identifying the knowledge that is used in their 
construction practice, also establishing the 
relationship that exists between the Mathematics 
and the construction of these boats and determine 
how these knowledge have been generated 
and organized by this social group, as well as 
analyze the permanence of this knowledge in 
the carpentry and how is the process of diffusion 
against the processes of cultural evolution. For 
this, unstructured interviews were conducted 
with six riverbank carpenters from the Los Lagos 
Region and the Aysén Region. The theoretical 
foundations are provided by Ethnomathematics, 
with its different exponents, Mathematics and the 
tools of Ethnography.
KEYWORDS: Ethnomathematics, riverside 
carpentry, mathematics, ethnography.

UM OLHAR DA ETNOMATEMÁTICA À 
CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES 

ARTESANAIS NO SUL DO CHILE
RESUMO: O objetivo deste trabalho de pesquisa 
foi focado em conhecer formas de matematizar 
que os carpinteiros ribeirinhos realizam na 
construção de seus barcos artesanais, além de 
identificar os saberes que são utilizados em sua 
prática construtiva, estabelecendo também a 
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relação que existe entre a matemática e a a construção dessas embarcações e determinar 
como esse conhecimento foi gerado e organizado por esse grupo social, bem como analisar 
a permanência desse conhecimento na carpintaria e como se dá o processo de difusão 
em relação aos processos de evolução cultural. Para isso, foram realizadas entrevistas 
não estruturadas com seis carpinteiros ribeirinhos da Região de Los Lagos e da Região de 
Aysén. Os fundamentos teóricos são fornecidos pela Etnomatemática, com seus diferentes 
expoentes, a Matemática e as ferramentas da Etnografia.
PALAVRAS-CHAVE: Etnomatemática, carpintaria ribeirinha, matemática, etnografia.

INTRODUCCIÓN
La Etnomatemática es un campo de investigación en Educación Matemática que 

estudia la relación entre las matemáticas y la cultura de un pueblo, de un grupo social 
específico (Albanese, 2015) y se define como la forma de explicar, enseñar, diseñar, 
comprender, manejar, construir a partir de su propia cultura (D’Ambrosio, 1999).

La carpintería de ribera en lanchas pesqueras artesanales, es un oficio tradicional 
que refleja la identidad cultural de la zona sur austral de Chile. Los carpinteros de ribera 
poseen un profundo saber sobre la naturaleza y su entorno, la madera y su posterior 
transformación, la flotabilidad y el desplazamiento de las embarcaciones que construyen. 
Este conocimiento ha perdurado en las generaciones, gracias su transmisión oral, sin 
los aspectos formales en la enseñanza y aprendizaje, sólo en la palabra y la memoria 
de las generaciones anteriores, sostenido en un sistema propio utilizado en el diseño, la 
construcción y la medición, donde opera el patrimonio lingüístico-matemático vinculado al 
oficio. 

Es así,  que bajo la perspectiva de la Etnomatemática, este estudio se orienta a 
conocer e identificar  modos de matematización  en la construcción de sus embarcaciones, 
establecer la relación existente entre las matemáticas, el diseño y la construcción de estos 
navíos,  comprender de qué modo estos saberes se han generado, organizado y difundido 
por este grupo social, así como también analizar la permanencia de estos saberes en la 
carpintería y cómo es el proceso de difusión frente al desarrollo de la evolución cultural.

MÉTODO Y MATERIALES
La metodología desarrollada en este trabajo es de corte cualitativo y de carácter 

interpretativo, siguiendo una aproximación etnográfica, dado que la base de este método 
de investigación es lingüístico-semiótica. (Hammersley & Atkinson, 1992).

El método de investigación fue un estudio de casos, con el uso de instrumentos varios 
de recolección de datos, como: entrevistas semiestructuradas, fotografías, grabaciones de 
audio, procediendo luego a la interpretación de las mismas, analizando las relaciones de 
significado que se produjeron a lo largo del proceso. (Hammerley &Atkinson 1992).

Aunque esta investigación no es un estudio etnográfico per se, se utilizaron en ella, 
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herramientas para la obtención información cualitativa, que pertenecen a la metodología 
etnográfica, como lo es por ejemplo; la entrevista, dada que es considerada dentro de los 
mismos etnógrafos, como una estrategia fundamental (Álvarez, 2008) de recolección de los 
datos, que permite no sólo describir los recursos simbólicos, sino que también interpretar 
las prácticas que caracterizan el trabajo desarrollado por la comunidad de los carpinteros 
de ribera, en particular. Siguiendo en estas entrevistas, el modelo de la conversación entre 
iguales y no un intercambio formal de preguntas y respuestas (Taylor & Bogdan, 1984).

Se entrevistaron a seis carpinteros de ribera, localizados en dos regiones del sur de 
Chile, tres de ellos en la Región de Los Lagos, en las localidades de Calbuco y Hualaihué 
y tres de la Región de Aysén en la localidad de Puerto Chacabuco y Puerto Aysén. Para 
realizar estas conversaciones, se visitó a cada uno de ellos en sus respectivos lugares de 
trabajo (astilleros), donde desarrollan sus labores de construcción y pudimos ver en directo 
cómo ellos diseñan, miden y construyen sus navíos.

Se usaron técnicas de análisis de las conversaciones, de la narrativa discursiva, de 
las respuestas dadas por los carpinteros en las entrevistas, análisis de las palabras de los 
códigos verbales, no verbales y/o gestuales. 

DISCUSIÓN TEÓRICA Y RESULTADOS
Los carpinteros de ribera, tanto en el diseño como en la posterior construcción de 

los navíos artesanales, utilizan las matemáticas de la vida, lo que aprendieron en los pocos 
años de escolaridad que poseen, no más allá del quinto año de enseñanza básica, los 
conceptos de física y geometría que involucra la construcción de estos navíos, para que 
sean operativos y navegables, los aprendieron mediante la observación del trabajo de sus 
mayores. En este trabajo existen normas, reglas que no están escritas, no hay planos que 
definan por ejemplo, la curvatura que han de tener las cuadernas, ellos logran esto a través 
de la experiencia y la memoria ancestral, modelando la madera con sencillas herramientas, 
hasta conseguir lo deseado. Los problemas que surgen a lo largo del trabajo constructivo, 
los solucionan recurriendo a la memoria del cuerpo que les permite validar o rechazar lo 
modificado (Schimdt, 2018), y a los conocimientos adquiridos mediante la observación y 
copia del trabajo de sus padres y sus abuelos.

La carpintería de ribera nace en Chile por la simbiosis producida entre los 
conocimientos de construcción de navíos traída por los conquistadores españoles y la 
cultura huilliche-mapuche ubicada desde la zona sur de la Región de Los Ríos, hasta la 
Región de Los Lagos, principalmente en Chiloé continental e insular (Latcham, 1930; en 
Alcamán, 1997). De la original “dalca” de los huilliches, derivó hacia la “lancha chilota” por 
cuyas bondades ha sido reconocida en el mundo de la navegación y de la arquitectura 
naval, destacándose principalmente la arquitectura de su casco. Los requerimientos de 
la economía y la modernidad han sido determinantes en el reemplazo de estas lanchas 
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chilotas por las actuales embarcaciones artesanales, que tienen características de 
diseño un poco diferentes de aquellas; pero conservan en su integridad las técnicas de 
construcción. Dentro de estos cambios se encuentra, la incorporación de un motor, cuyo 
tamaño y caballaje dependerá del tamaño de la embarcación, y por ende el retiro de las 
velas, las que eran el sello identificativo de estas naves.

Dalca, imagen recuperada de www.lexicmariner.info/lexicd.html

Lancha Chilota, imagen recuperada de https://filanaval.blogspot.com

Lancha pesquera, imagen recuperada de https://filanaval.blogspot.com

En la actualidad, según el censo realizado por la Universidad Austral de Chile durante 
el 2018, existe una población total de carpinteros de ribera de 86 individuos, distribuidos en 
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cuatro regiones del sur de Chile.

Región N° carpinteros
Los Lagos 53
Los Ríos 4
Aysén 14
Magallanes 15
Total 86

Tabla 1 - Distribución de la población de carpinteros de ribera

Autoría propia

Este oficio tuvo una gran relevancia en la historia, población y reconocimiento de 
los mares del sur del país, de las islas de Estrecho de Magallanes, con la construcción 
de la “Goleta Ancud” en los astilleros de Ancud, Chiloé, en 1843, en esa época había 
una población de alrededor de unos 200 carpinteros de ribera, los que participaron en la 
construcción de esta nave, con las maderas de la misma zona (Anrique, 1901).

Ahora, ¿por qué desarrollar esta investigación desde el enfoque de la etnomatemática? 
Primero definiremos qué es la Etnomatemática: Es el estudio de la relación entre las 
matemáticas y la cultura. Este término, Etnomatemáticas, fue acuñado por D’Ambrosio quien 
expone que, como resultado de un largo proceso de descolonización y de globalización, 
las culturas autóctonas entran en el proceso de redescubrir su historia y de valorizar sus 
tradiciones y conocimientos. Esto incluye las diferentes “maneras de generar y organizar 
formas de comparar, clasificar, ordenar, cuantificar, inferir, medir, contar, es decir diferentes 
maneras de hacer matemáticas”. Para él, esto es la etnomatemática. Él estima que es muy 
difícil definir este término, como una acepción académica y da una explicación etimológica 
de la palabra al descomponerla en tres raíces, una de ellas es etno, comprendiendo por etno 
los diversos ambientes sociales, culturales, naturales. Después en la raíz griega mathema, 
que quiere decir explicar, entender, enseñar, manejarse; y  un tercer componente que es 
thica   ligado a la raíz griega tecni , que es el arte, técnicas de explicar, de entender, lidiar 
con el ambiente social, cultural y natural (Blanco, 2008). Para este autor, todas las áreas 
del conocimiento son indistinguibles y, en ese aspecto, la Etnomatemática no se agota con 
entender los saberes y los haceres de determinados grupos culturales, sino que además 
hay que entender el ciclo de la generación, organización intelectual, organización social y 
difusión de ese conocimiento. (D’Ambrosio, 2000).

Para Paulus Gerdes la etnomatemática es una historia cultural de la Matemática - 
etnohistoria – “la que contribuiría para la recuperación cultural, siendo el factor generador 
de la autoconfianza social y cultural, como condición necesaria para el despertar de la 
imaginación”. (Gerdes, 2014) y hacer investigación en etnomatemáticas obligaría a 
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reconsiderar toda la historia de las matemáticas, sus objetivos, contenidos, significados, 
su rol cultural, en resumen, a toda la matemática. Dentro de lo que significa la relación 
Historia, Matemática y rescate cultural – etnomatemática – diría que otro aspecto que se 
presenta como muy importante en esta perspectiva, es la búsqueda por el reconocimiento 
de distintas formas de explicar y conocer (matemas) vigentes en grupos sociales en los 
días de hoy.

Bishop desarrolla la idea de que las matemáticas, al igual que el lenguaje, son un 
fenómeno pancultural, distinguiendo entre este fenómeno lo intra e intercultural y la forma 
particular de matemáticas que ha generado la disciplina internacional, y que en la actualidad 
se enseña en las escuelas y universidades, bajo el nombre de matemáticas. 

Todas las culturas tienen educación matemática o manifestaciones matemáticas, 
las cuales pueden ser vistas o examinadas a través de seis actividades o procesos que 
conducen al desarrollo matemático, siendo éstas motivadas por necesidades relacionadas 
con el entorno y estimulando diversos procesos cognitivos. A saber: contar, medir, jugar, 
localizar, diseñar, explicar (Bishop, 1988). 

Ahora, si observamos a la Educación Matemática desde el enfoque de la Pedagogía 
Crítica; que es por definición, la encargada del logro de los fines y propósitos de la educación 
como práctica social y en lo relativo a la Educación Matemática como proyecto social, es la 
Educación Matemática Crítica quien asume este reto, pues;  

“hay que asumir que la enseñanza de las Matemáticas  tienen una relación 
directa con la cultura y que de no enfrentarlo como tal, puede convertirse en 
un mecanismo de pérdida de identidad cultural en la medida en que, junto con 
las demás disciplinas, se enseñan y aprenden patrones culturales que son 
extraños a las propias culturas” (Skovmose, 1999).

Entonces, para observar, analizar y estudiar las formas de aplicación de conceptos 
matemáticos, en la compleja construcción de navíos por parte de los carpinteros de ribera, 
recurrimos a este campo fundamental de investigación, que es la Etnomatemática, campo 
de investigación que nos  fundamenta que cada cultura o grupo social, como es en este 
caso el grupo de los carpinteros de ribera, tiene sus propias formas de conocimiento, 
manifestándose éstas en su particular forma de explicar, conocer, aprender, saber, de 
hacer (D’Ambrosio, 2001), ellos explican y enseñan a sus descendientes aprendices desde 
muy jóvenes, en su lenguaje particular las técnicas aprendidas  a su vez de sus padres y/o 
abuelos, usan las matemáticas que aprendieron en la escuela básica (la mayor escolaridad 
que presentan es 5° año básico), usan las herramientas con destreza y resuelven los 
problemas que se les presenta con lo que tienen a mano, en su entorno.  
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Nivel de escolaridad N° de individuos
Sin escolaridad 0
1° básico 0
2° básico 1
3° básico 3
4° básico 0
5° básico 2

Tabla 2 - Escolaridad de los individuos en estudio

Autoría propia

Como campo de investigación la Etnomatemática, es más que una nueva forma 
de ver la matemática, la matemática de las etnias, como a veces se clasifica o define 
este concepto, esto va más allá,  las matemáticas son el producto, la respuesta a las 
necesidades  de resolución de problemas cotidianos, laborales y los que la sociedad les 
impone a los individuos. Desde esta perspectiva, las matemáticas son un producto social y 
cultural que se adapta al entorno del grupo social de los carpinteros, en este caso.

En cuanto a identificar estas características propias de los carpinteros en la 
utilización de los conceptos matemáticos, Millroy (1992) estableció diferentes categorías 
en las que es posible demostrar que los carpinteros, utilizan y se comprometen en una 
matematización válida, dentro de estas categorías está aquella que establece que: “Los 
conceptos matemáticos convencionales que se incorporan a su práctica son: concepto de 
recta, paralelas, centro y eje de simetría, ángulo recto, triángulo, visualización espacial, de 
congruencia, de volumen, de proporción”.  Esto se puede observar también en el trabajo de 
los carpinteros de ribera.

Por ejemplo: se puede determinar e identificar a través de la conversación con don 
Francisco, el concepto de paralelas, aunque en su lenguaje él no menciona éste término, 
en cambio dice “que están en línea”.

Identificación del concepto Paralelismo
Don Francisco D.: Para que todo esto quede bien estabilizado el eje de crujía tiene que 
estar en línea con la quilla.
M.D.: ¿Si el eje de crujía es imaginario, cómo podemos saber que está en línea como 
dice Ud.?
Don Francisco D.: Así pues (y mueve su mano de canto de arriba hacia abajo varias 
veces).

Tabla 3 - Paralelismo

Autoría propia

Masingila (1994) observó en un grupo de trabajadores que colocan alfombras, que 
por ejemplo la “medición de longitudes no representa ningún problema en los adultos y que 
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para medir áreas establecen varios pasos a seguir”:

• Establecer y medir las dimensiones.

• Calcular los materiales y trazar la estructura a construir

• Calcular los presupuestos.

• Establecer los tiempos y calcular el producto.

Puede verse que los carpinteros de ribera realizan las mismas acciones, con la 
excepción que ellos no hacen un trazado de la estructura a construir, no dibujan planos, sólo 
tienen una imagen mental del artefacto, la cual construyen a partir de otras embarcaciones 
ya construidas por ellos mismos u observadas de otros constructores.

Es necesario precisar que en el lenguaje de los maestros carpinteros no están 
presentes palabras técnicas y propias de las matemáticas, como por ejemplo: simetría, 
que para ellos significa igualdad y la mencionan como tal; paralelas, una pieza “está en 
línea” con otra pieza, etc., pero como establece Ludwig Wittgestein en  Investigaciones 
Filosóficas (1999) donde analiza el lenguaje de las comunidades y distintos grupos sociales, 
lo importante no es la palabra en sí y su significado, sino que, el uso que se le dé por éstos 
a la palabra en sí, y es a través de este uso y significado que es posible la permanencia y 
difusión, la transmisión generacional del oficio de la carpintería de ribera.

A continuación se revisarán algunos conceptos matemáticos presentes en la 
construcción de los navíos artesanales.

Diseño y medidas
El diseño de un casco de una embarcación artesanal es de una gran complejidad 

y no hay un cálculo teórico hidrodinámico, los carpinteros de ribera, realizan el trabajo de 
diseño “a ojo”, según su necesidad o el requerimiento de quien le mandata la construcción.  
Todas las embarcaciones de la región son iguales, en cuanto a estructura, solo cambian 
sus medidas, en ocasiones trazan a un dibujo en papel, a mano, solo para hacerse una idea 
general del trabajo a realizar, y el material a utilizar, cuánto tiempo les podría llevar realizar 
dicho trabajo y el costo aproximado que éste tendría.

La eslora de la embarcación (largo) está determinada por la quilla, y la regla 
establecida para ésta, es: “un centímetro de ancho por metro de quilla y el doble en altura”. 
Es necesario entonces, la búsqueda del madero del largo necesario para ello. Las maderas 
a utilizar son de varios tipos, y varían según la región del país, pero ésta se debe caracterizar 
por su dureza y resistencia a la pudrición. 
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Figura 1.  Quilla de una embarcación

Autoría propia

Para medir y establecer la curvatura de las piezas de madera como por ejemplo; las 
cuadernas, utilizan una herramienta llamada “escantillón” que es una especie de compás 
que mide magnitudes angulares y que sirve para establecer la inclinación entre la hoja 
metálica del escantillón y la pieza de madera, correspondiendo no numéricamente, sino 
que, materialmente, la magnitud angular exacta que debe tener la pieza. No todos usan 
la misma herramienta, ya que hay varios tipos de escantillones, metálicos y de madera, 
que fabrican ellos mismos. Otras sencillas herramientas de medir son: la cinta métrica y la 
escuadra, la que le permite marcar el ángulo de 90° y el de 45°.

Figura 2.  Herramientas para dibujar ángulos

Autoría propia
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Simetría
Los carpinteros de ribera estiman que su embarcación construida, tiene que tener 

como condición de un trabajo bien hecho, que el plano de crujía debe ser igual en ambas 
partes; la crujía es un espacio imaginario del navío y es como se denomina al plano 
longitudinal de simetría de una embarcación; es decir, al espacio de proa a popa. Esta 
simetría se logra mediante la fabricación de forma espejada (“hacer espejos”) de cada una 
de las piezas, por ejemplo las cuadernas, que son los maderos curvos que junto con la 
quilla conforman el esqueleto de la nave, las de babor son todas diferentes entre sí, pero 
deben ser exactamente iguales a las cuadernas que enfrentan de estribor, observándose 
aquí también en esta situación la correspondencia biunívoca de las piezas entre sí.

Figura 3. Cuadernas

Autoría propia

Proporcionalidad
Para trabajar la proporcionalidad, se basan en esta reglamentación tanto como en 

la necesidad particular y el maestro, para determinar las dimensiones del navío, se sabe 
por experiencia que una embarcación que tiene 7m de eslora (largo de la embarcación 
establecido por el largo de la quilla) tiene que tener como máximo 3,5m de manga (ancho 
de la embarcación), por razones de estabilidad y de carga, y que por reglamentación, ésta 
no puede ser superior a las 4 toneladas de carga. Por lo tanto una relación directa se 
encuentra entre las dimensiones de la manga y la eslora. Otra relación importante es la que 
existe entre la manga y el calado (distancia vertical entre un punto de la línea de flotación y 
la línea base o quilla) y según esta proporción es la que da una mayor estabilidad a la nave, 
aunque su desplazamiento se considera más lento que de aquellas naves que poseen un 
calado mayor y una menor manga (proporcionalidad inversa), pero sus naves no requieren 
de mayor velocidad, sino de una mayor estabilidad.



 
Cutting-edge research in mathematics and its applications Capítulo 7 65

Proporcionalidad entre el largo y el ancho del navío
MD: Maestro ¿cuál es la razón de esas medidas?
Maestro Almonacid: ¿cuáles?
MD: Perdón, el largo y el ancho del navío.
Maestro Almonacid: Ahh, usted quiere decir la eslora y la manga.
MD: Sí.
Maestro Almonacid: Bueno, si la eslora es de 7 metros, la manga no puede ser más ancha, que 
3,5m porque si no, se ve fea, aparte que la lancha se pone lenta, pesá’, necesitaría un motor más 
potente, más grande, lo que es muy caro, por el combustible que se gasta.
MD: ¿Pero aparte de eso, tendría algún beneficio el ser más ancha?
Maestro Almonacid: ¡Claro pueh! Es más estable, difícil de “voltiarse” (darse vuelta, volcarse).

Tabla 4 - Proporcionalidad

Autoría propia

Figura 4. Manga y eslora de una embarcación

Autoría propia

Perpendicularidad
Este concepto se puede apreciar cuando se mide o establece el calado que tiene la 

nave, éste se mide trazando una vertical imaginaria entre un punto de la línea de flotación y 
la línea base o quilla, es una apreciación hecha “a ojo” por el maestro constructor. El calado 
(Cm) resulta de la diferencia entre Calado de popa con el Calado de proa. 
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Figura 5. Calado de la embarcación

Autoría propia

CONCLUSIONES
Los carpinteros de ribera del sur de Chile, son capaces de construir complejas 

estructuras de madera, como son los navíos pesqueros artesanales, utilizando para ello, 
no cálculos complejos, sino que utilizan las matemáticas simples, aprendidas en sus pocos 
años de escuela, refrendadas en la experiencia vital y laboral, construyendo estrategias de 
resolución de problemas, matemáticamente.

La transferencia de estos conocimientos a las nuevas generaciones se sitúa en la 
oralidad, recurriendo a la memoria y experiencia de sus participantes más antiguos, ya que 
no existen registros escritos de cómo hacer, diseñar y construir estos navíos, no existen 
manuales que determinen las proporciones, sólo la experiencia les indica que para un 
determinado largo (eslora) se debe tener un ancho (manga) acorde a éste. Tampoco existe 
un registro escrito que indique que tipo de madera se debe usar, para la quilla por ejemplo 
u otra pieza en específico, sólo su profundo conocimiento de la naturaleza le indica qué 
madera es la apropiada, según para el uso que se le dará.

Si nos situamos en el contexto en el cual ellos desarrollan estas actividades, podemos 
comprender estos procesos mentales con los cuales ejecutan y transmiten a los aprendices 
sus conocimientos. De la misma forma, estos conocimientos han permanecido en el tiempo, 
a pesar de que los requerimientos del avance de los materiales y la modernidad, han hecho 
que cada vez vaya disminuyendo la cantidad de personas que se dedica a este hermoso 
y noble oficio.
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