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Antes de comenzar el estudio, empezaremos recordando las competencias que se 
deben conseguir relacionadas con este tema, con el fin de concretar los contenidos, para 
seguidamente introducirnos de lleno en los procesos didácticos relacionados con los 
mismos. Como el tema propuesto “Los números y las operaciones” abarcan un gran 
número de contenidos y está dirigido a profesores de E. Primaria y 1º ciclo de la ESO, 
hemos decidido, para mayor eficacia de esta exposición, tratar exclusivamente la 
introducción y significado de los distintos campos numéricos que se trabajan en esos 
niveles, sin introducirnos en las operaciones. 
 
1. COMPETENCIAS SOBRE “LOS NÚMEROS Y OPERACIONES” P ARA 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y 1º CICLO DE LA ESO (N.C.T.M 2003) 
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Vienen agrupadas en tres apartados, comprendiendo cada uno tres etapas: PK2, 
3-5 y 6-8: 

 
1.1 Comprender los números, las formas de presentar los, relaciones entre ellos y 
los conjuntos numéricos 
 
Etapa PK2 (5, 6, 7 años) todos los estudiantes deberían: 

. Contar comprendiendo y darse cuenta de “cuantos hay” en colecciones de 
objetos. 

. Utilizar diversos modelos para desarrollar las primeras nociones del valor 
posicional y del sistema decimal de numeración. 

. Desarrollar la comprensión de la posición relativa y la magnitud de los números 
naturales, así como cardinales y ordinales y sus conexiones. 

. Dar sentido a los naturales, representarlos y usarlos de manera flexible, 
incluyendo relacionar, componer y descomponer números. 

. Relacionar los nombres de los números y los numerales, con las cantidades que 
representan, utilizando varios modelos físicos y representaciones diversas. 

. Comprender y representar las fracciones comúnmente usadas, como ¼, 1/3 y ½. 
 

Etapa 3-5 (8, 9, 10 años) todos los estudiantes deberían: 
. Comprender la estructura del valor posicional y ser capaces de representar y 

comparar números naturales y decimales. 
. Reconocer representaciones equivalentes de un mismo número y generarlas 

mediante la composición y descomposición de números. 
. Desarrollar la comprensión de las fracciones como partes de la unidad entera, 

como partes de una colección, como puntos en la recta numérica y como divisiones de 
números naturales. 

. Utilizar modelos, referencias y formas equivalentes para juzgar el tamaño de una 
fracción. 

. Reconocer y generar formas equivalentes de las fracciones, decimales y 
porcentajes más comunes. 

. Explorar números menores que 0, ampliando la recta numérica y a través de 
aplicaciones familiares. 

. Describir las clases de números según características como la naturaleza de los 
factores. 

 
Etapa 6-8 (11, 12, 13 años) todos los estudiantes deberían: 

. Trabajar flexiblemente con fracciones, decimales y porcentajes para resolver 
problemas. 

. Comparar y ordenar fracciones, decimales y porcentajes con eficacia y encontrar 
su situación aproximada en la recta numérica. 

. Desarrollar el significado de los porcentajes mayores que 100 y menores que 1. 

. Comprender y utilizar razones y proporciones para representar relaciones 
cuantitativas. 

. Desarrollar la comprensión de los números grandes y reconocer y usar 
apropiadamente las notaciones exponencial, científica y de la calculadora. 

. Utilizar factores, múltiplos, factorización en números primos y números primos 
entre si para resolver problemas. 

. Desarrollar el significado de los números enteros y representar y comparar 
cantidades con ellos. 

 
1.2 Comprender los significados de las operaciones y las relaciones entre estas 
 
Etapa PK2 (5, 6, 7 años) todos los estudiantes deberían: 
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. Comprender distintos significados de la adición y sustracción de números 
naturales y la relación entre ambas operaciones. 

. Comprender los efectos de sumar y restar números naturales. 

. Comprender situaciones que impliquen multiplicar y dividir, tales como la de 
agrupamientos iguales de objetos y la de repartir en partes iguales. 

 
Etapa 3-5 (8, 9, 10 años) todos los estudiantes deberían: 

. Comprender diversos significados de la multiplicación y división. 

. Comprender los efectos de multiplicar y dividir números naturales. 

. Identificar y utilizar las relaciones entre operaciones – la división como operación 
inversa de la multiplicación, por ejemplo - para resolver problemas. 

. Comprender y utilizar propiedades de las operaciones; por ejemplo, la propiedad 
distributiva de la multiplicación respecto de la adición. 
 
Etapa 6-8 (11, 12, 13 años) todos los estudiantes deberían: 

. Comprender el significado y los efectos de las operaciones aritméticas con 
fracciones, decimales y enteros. 

. Utilizar las propiedades asociativa y conmutativa de la adición y la multiplicación, 
y la distributiva de la multiplicación respecto de la adición, para simplificar cálculos 
enteros, fracciones y decimales. 

. Comprender y utilizar las relaciones inversas entre la adición y la sustracción, la 
multiplicación y división, elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada, para  simplificar 
cálculos y resolver problemas. 
 
1.3 Calcular con fluidez y hacer estimaciones razon ables 
 
Etapa PK2 (5, 6, 7 años) todos los estudiantes deberían: 

. Desarrollar y usar estrategias para calcular con números naturales, entrándose 
en la adición y sustracción. 

. Desarrollar fluidez en la adición y sustracción de combinaciones básicas de 
números. 

. Utilizar diversos métodos y herramientas para calcular; incluyendo objetos, 
cálculo mental, estimación, lápiz y papel y calculadoras. 
 
Etapa 3-5 (8, 9, 10 años) todos los estudiantes deberían: 

. Desarrollar fluidez con las combinaciones básicas de números en la 
multiplicación y la división, y utilizarlas para efectuar mentalmente cálculos relacionados 
con ellas; por ejemplo, multiplicar 30 por 50. 

. Desarrollar fluidez en las cuatro operaciones básicas con números naturales. 

. Desarrollar y utilizar estrategias para estimar los resultados de los cálculos con 
los naturales y juzgar lo razonable de estos resultados. 

. Desarrollar y utilizar estrategias para estimar los resultados de los cálculos con 
fracciones y decimales, en situaciones relevantes en la experiencia de los alumnos. 

. Utilizar modelos visuales, referencias y formas equivalentes para sumar y restar 
fracciones y decimales de uso común. 

. Seleccionar y usar métodos y herramientas apropiados (cálculo mental, 
estimación, calculadoras, lápiz y papel) para calcular con números naturales, según el 
contexto y la naturaleza del cálculo en cuestión. 
 
Etapa 6-8 (11, 12, 13 años) todos los estudiantes deberían: 

. Seleccionar y aplicar los métodos y herramientas apropiados en cada situación 
para calcular con fracciones y decimales, eligiendo entre cálculo mental, estimación, 
calculadoras u ordenadores y papel y lápiz. 

. Desarrollar y analizar algoritmos para calcular con fracciones, decimales y 
enteros y desarrollar fluidez con ellos. 
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. Desarrollar y usar estrategias para estimar los resultados de los cálculos con 
números racionales, y juzgar si dichos resultados son razonables. 

. Desarrollar, analizar y explicar métodos para resolver problemas relacionados 
con las proporciones, como usar escalas y hallar razones equivalentes. 
 
2. CONCEPTO DE NÚMERO NATURAL 
 
2.1 Introducción. Recordemos que se entiende por conceptos, aquellos conocimientos 
que quedan en la mente después de una actividad o de un procedimiento (por ejemplo, el 
significado de fracción, de multiplicación, etc.). Al mismo tiempo, aprender un concepto 
significa que el alumno es capaz de: identificar, reconocer, clasificar, describir, comparar, 
conocer, explicar, relacionar, situar (en el espacio y en el tiempo), analizar, inferir, sacar 
conclusiones, dibujar, enumerar, resumir, etc. Estos conceptos no se deben confundir con 
lo que se entiende como conocimiento científico; en la enseñanza primaria no tienen que 
aprenderse totalmente acabados, puesto que los conceptos no se adquieren de una vez 
por todas, sino que se van modificando posteriormente a través del aprendizaje y de la 
experiencia; por tanto el preconcepto será el primer paso, seguidamente se irán 
modificando hasta llegar a lo que se entiende científicamente por concepto. 
 

Para la enseñanza de los conceptos y sistemas conceptuales, Castro y otros 
(1987), teniendo presente las teorías del cognostivismo, presentan una serie de puntos 
que se pueden considerar básicos para la enseñanza de este tipo de contenido y que se 
basan en actividades de repetición en la acción; ya que se estructuran por medio de 
experiencias variadas en la acción y en el contexto: 

1. En la presentación de un concepto es imprescindible que se presenten 
ejemplos y contraejemplos del mismo. 

2. Se necesita un tiempo para la formación de un concepto. 
3. El aprendizaje de un concepto se facilita cuando hay discusión entre los 

alumnos. 
4. La formación de los conceptos es más sólida y rápida si se les establece 

conexiones del nuevo concepto con lo conocido por el niño. (Aprendizaje significativo). 
5. El hecho de manejar material didáctico implica una ayuda para que el niño 

aprecie las diferencias y semejanzas. 
6. El empleo de todas las situaciones y materiales posibles facilita la comprensión 

(Variabilidad matemática). 
7. Es necesario cambiar de material didáctico para que el niño no asocie el 

concepto con una determinada situación. (Variabilidad perceptiva). 
 

El aprendizaje del número es uno de los objetivos básicos de la educación 
obligatoria, es un proceso que empieza en Infantil, abarca la etapa de Primaria y concluye 
en el Bachillerato, lo que implica casi 11 años de aprendizaje, a través de los cuales, el 
profesorado debe hacer diferentes planteamientos que dependerán de las edades de los 
estudiantes (desarrollo intelectual) y del tipo de número a enseñar, así como de su 
profundización. Todo lo cual plantea un currículo en espiral, en donde se presentarán los 
números en sucesivas apariciones cada vez de manera más profunda. 

 
Luceño J.L. (1986), propone una metodología para la enseñanza de los primeros 

números, que nos parece muy recomendable, puesto que tiene presente no sólo las 
características esenciales del número, sino las nociones lógicas que subyacen (la 
inclusión jerárquica de clase, la conservación, correspondencia, seriación, etc.) y las 
principales teorías didácticas. Todo lo cual lo sintetiza en los siguientes puntos: 

1. La presentación debe ser lo más lúdica y real posibles (principio dinámico). 
2. Respetar las fases manipulativa (psicomotriz), gráfica (figurativa) y simbólica, 

por este orden. 
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3. Tener presente los principios de variabilidad perceptiva y de variabilidad 
matemática, lo que implica manejo de distinto material y distintas situaciones para que el 
niño pueda generalizar. 

4. Cultivar los aspectos convergentes y divergentes, por tanto realizar todas las 
actividades posibles de composición y descomposición, teniendo presente las sentencias 
abiertas. 

5. Actividades de seriaciones crecientes y decrecientes. 
6. Tener presente que al cardinal de un conjunto se puede llegar por acumulación 

a uno de un cardinal menor o por disminución de otro, por tanto, realizar actividades de 
poner y quitar. 

7. Las actividades 3 y 4 deben relacionarse, desde el primer momento, 
debidamente contextualizadas con las operaciones adición y sustracción y, multiplicación 
y división (en su momento). 

8. Actividades de comparación entre cardinales. 
9. Actividades de grafismo simbólico. 

 
El aprendizaje de los conceptos numéricos en la escuela pasa por dos principales 

etapas, la primera corresponde al periodo prenumérico (que suele coincidir con la E. 
Infantil y primer curso de Primaria) y la segunda al periodo numérico (E. Primaria y 1º 
ciclo de la ESO). Veamos distintos aspectos didácticos relacionados con estos periodos: 
 
2.2 Periodo prenumérico . En la Educación Infantil se inician las primeras actividades 
prenuméricas; debemos tener presente que el niño de este período tiene capacidad: para 
lograr reconocer los números hasta 9, contar de uno en uno, escribir algunos números al 
dictado nombrándolos mientras los escribe, sumar y restar hasta el 10 y en una fila de 
varios objetos nombrar por el orden los cinco primeros. El aprendizaje en esta etapa se 
lleva a cabo a través de actividades de clasificación y seriación. El maestro debe ser 
consciente, de que el proceso de aprendizaje del número suele empezar, de forma 
natural, antes de la edad escolar a través de canciones, juegos, de los padres, etc., de 
forma que cuando llegan a la etapa Infantil, por lo general, saben recitar algunos 
números, aunque no comprendan su significado. Es curioso observar, que en las 
investigaciones de la longitud media de recuento correspondiente a los niños de 5 años, 
llegan hasta el número 20 y más, esto no quiere decir que conozcan su significado (para 
algunos niños el contar es como un juego basado en la repetición de pautas verbales). 
 
2.3 Periodo numérico. Una vez que el niño llega a la Escuela Primaria, en teoría, debe 
conocer los números hasta el diez, aunque esto no quiere decir que en la práctica se dé 
el caso, puesto que pueden proceder de diversos medios. 

Veamos una serie de requisitos previos (Ronshausen, 1978) que conviene 
compruebe el profesor, antes de comenzar el trabajo específico con los números 
mayores de 9: 

1. Conocimiento de la cardinalidad de los números de 0 a 9. (Debe saber 
seleccionar un conjunto de seis (siete, ocho,...) objetos de entre conjuntos de diferentes 
tamaños y asociarlo con la palabra “seis” (“siete”, “ocho”,...). 

2. Saber contar de uno a diez tanto rutinaria como racionalmente. 
3. Saber leer los símbolos de 0 a 9. 
4. Ser capaz de asociar los símbolos con los conjuntos. O sea, dado un conjunto 

de cinco objetos, saber seleccionar el 5 del resto de los símbolos. Igualmente, dado el 5, 
saber seleccionar de entre una colección de conjuntos el que tiene cinco objetos. 

5. Saber escribir los símbolos de 0 a 9, cuando oye estas cantidades. 
 

Una vez que el profesor sabe que el alumno domina estos conocimientos, puede 
introducirse en el estudio de las decenas. Entramos ya en nuestro sistema de numeración 
que se basa en agrupar las unidades de 10 en 10 para formar las decenas, éstas 
agrupadas de diez en diez forman las centenas, etc. En el procedimiento habitual para 
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registrar números, conlleva el entender la información de la posición de cada cifra en un 
número determinado (763 nos informa que el 7 representa centenas y no unidades), es lo 
que se entiende como valor relativo. 
 

La comprensión del valor relativo, es un proceso laborioso, presenta muchas 
facetas y las investigaciones prueban que algunas son difíciles de aprehender (errores de 
concepto afecta también a los alumnos de secundaria); de aquí que debe ser su 
enseñanza un proceso de larga duración que exige una progresión larga y 
cuidadosamente concebida. Las experiencias demuestran que dentro de los diez dígitos 
de nuestro sistema de numeración, el número cero es el que produce mayores 
dificultades, de hecho, fue la última cifra que se incorporó en los sistemas de numeración, 
puesto que su significado no resulta claro al carecer de esencia. Dentro de las 
dificultades, una de ellas es su papel posicional (100, 101, 110) puesto que les cuesta 
captar el sentido de esta cifra; este sentido lo capta muy bien una niña de 8 años con la 
siguiente frase: “el cero es nada de algo”. 
 

Los números, evidentemente, son una herramienta útil para la sociedad en una 
gran variedad de aplicaciones y significados, están presentes de tal forma, que es 
imprescindible su conocimiento para afrontar tranquilamente no sólo la parcela de la vida 
cotidiana sino cualquier campo profesional, de aquí la importancia del estudio del campo 
numérico en la educación obligatoria. Por tanto, desde el punto de vista de instrumento 
de conocimiento, plano didáctico, es necesario conocer su utilidad para satisfacer 
determinadas funciones (Rico L. 1987, 1995); de forma que el campo semántico personal 
de los alumnos sea lo suficientemente rico como para que pueda interpretar 
correctamente todas las situaciones (fenomenología) en las que haya de usar este 
concepto; de aquí los contextos numéricos (marco estructural en el que el número 
satisface una determinada función) y que el profesor debe trabajar en los momentos que 
considere que el alumno puede asimilarlos; se contemplan los siguientes: 
 

a) Como sucesión de los términos numéricos, es el más sencillo. 
b) Como cardinal, que responde a la pregunta ¿cuántos hay? 
c) Como medida, que permite conocer la cantidad de unidades de una magnitud 

continua. 
d) Como ordinal, que responde a la pregunta ¿qué lugar ocupa? 
e) Como operación, en donde se responde a la pregunta ¿cuál es el resultado? 
f) Como simbólico, en donde los números no tienen significado matemático, sino 

símbolo abstractos (nº de teléfono, nº de un jugador, etc.). 
g) Como estimación de cantidades (a veces no interesa contar con precisión) 

 
A continuación, teniendo presente todo lo anteriormente expuesto, vamos a 

presentar diferentes actividades o tareas que consideramos pueden ayudar a desarrollar 
la comprensión de la numeración en el niño y que el profesor puede modificar en función 
del nivel y características de su alumnado. 
 

2.3.1 Agrupación. La fundamentación del principio de valor relativo descansa en 
la agrupación, en nuestro caso, decimal: las unidades se agrupan en decenas, diez 
decenas en centenas, diez de éstas en millares, etc. Es recomendable por tanto que el 
alumno realice numerosos ejercicios de agrupaciones con materiales concretos. 

El Centro de Matemáticas ILEA (1975) presenta una serie de directrices para 
desarrollar las primeras nociones de valor relativo correspondientes a decenas y 
centenas, a través de estas actividades se pasa de lo concreto a la representación 
simbólica o abstracción. A continuación exponemos la secuencia de actividades que 
recomienda: 
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1. Formar grupos de caramelos, gomas, lápices, etc. en decenas y unidades, 
adquiriendo el hábito de agrupar los materiales con las unidades a la derecha de las 
decenas. 

2. Unir objetos en decenas y unidades, pero ensartados (cuentas de un hilo) o 
ensamblados (bloques de construcción) en decenas. 

3. Actividades con aparatos prefabricados, como los bloques Dienes de base 10, 
en los que los cubos individuales siguen siendo distinguibles pero no separables. 

4. En esta etapa se pasa a decenas y unidades, sin que estén señaladas las 
unidades individuales. 

5. Actividades en donde el niño coloque a la izquierda (decenas) y a la derecha 
(unidades), por ejemplo: 5 decenas y 2 unidades (2|5). 

6. Con un ábaco o modelos similares, puede trabajar las posiciones de los 
números. 

 
Actividades: 
. Si al número 79 (399, 1999,…) se le añade una unidad, decena,… ¿Qué número 
queda? 
. Colocar a varios niños (según el número de cifras que se quiere trabajar), de forma que 
cada niño con sus dedos presenta una cifra y según su posición serán unidades, 
decenas, etc. El resto de los compañeros deben decir los números que resulten. 
. Un recurso muy interesante puede ser la tabla, como soporte de dimensión 10x10 que 
permite visualizar y memorizar: familias numéricas de 10 elementos, periodos, estructura 
de filas y columnas, regularidades, etc. 
 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

 
. ¿Cuántas unidades hay en 10 decenas (100), mil centenas (100000)? 
. Ayúdate de la siguiente tabla para conocer cuantas decenas hay en una centena de 
millar: 
 

CM DM UM C D U 
1 0 0 0 0 0 
    1 0 

 
2.3.2 Composición y descomposición. Es otra faceta relacionada con el 

principio de valor relativo, se refiere a la facilidad para organizar o desorganizar un 
número; se trata de cuidar los aspectos convergentes y divergentes para que posea el 
niño un mayor conocimiento del número. 
 

Se ha demostrado que ante cuestiones bastante sencillas, por ejemplo, la 
pregunta planteada a niños de 11 años (Dickson L. y otros, 1991): ¿Cuanto hacen en 
total 7 centenas, 5 decenas y 12 unidades?, cerca del 60% acertó, pero casi el 20% 
contestó 7512; por otra parte en una cuestión parecida para chicos de 15 años, sólo el 
80% tuvo éxito. 

 
Actividades: 
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. Descomposiciones: a) el número 16: 16 = 10 + 6 = 14 + 2 = 12 + 3 + 1 = 20 - 4 = 8 x 2 = 
4 x 4 = 32 / 2 = 3 x 5 + 1 = 10 + 8 – 2 = 4 x 4, b) Descomponer el número 87934 en sus 
distintos órdenes de unidades (8UM, 7M, 9C, 3D, 4U), c) Descomponer en potencias de 
10: 8 x 10000 + 7 x 1000 + 9 x 100 + 3 x 10 + 4, d) 5672 =__M + __C +__D +__U, 
. Composiciones: a) Escribe el nº: 6000 + 200 + 5, b) ¿Cuánto hacen en total 4 decenas y 
15 unidades, 56 centenas y 25 unidades? 
 

2.3.3 Ordenación. Se puede trabajar el concepto del valor relativo desde 
seriaciones crecientes y decrecientes, así como desde actividades de comparación entre 
distintos números, ya sea desde el aspecto ordinal como desde el cardinal; esto último 
conlleva la idea de adición y sustracción para la obtención de números mayores o 
menores. 
 
Actividades: 
. Recomendadas por Easterday (Dickson L. y otros, 1991): A cada niño se le 
proporcionan tres fichas en blanco en donde debe escribir un dígito distinto, supongamos 
que ha escrito en la primera un 3, en la segunda un 4 y en la tercera un 5, las actividades 
que puede hacer, son: 1. Ordenar las fichas de distintas maneras, con el fin de nombrar 
los posibles números que existan en un intervalo; por ejemplo entre 100 y 1000. 2. 
Formar con las fichas el número más bajo o el más alto. 3. Enumerar todos los números 
que se puedan formar mediante estas fichas, menores que 500 y mayores que 345. 
. Presentar una serie de números, dependiendo el nivel del curso, y: 1. Escoger el mayor 
o menor de ellos. 2. Ordenarlos. 3. Situarlos sobre la recta numérica. 
. Darles series numéricas crecientes o decrecientes incompletas (tiras egipcias) y que la 
completen. Completar los huecos de la siguiente serie: 2, 4, _ 8, _, _, _, 16, _, _, 
. Continuar las siguientes series: 8000, 8250, 8500, .... hasta 10000 (pueden ser 
decrecientes). 
. Completar con el signo <, >, =, en: a) 1234 __ 1242; b) 42500 + 8 __42500 - 8 
. Ordenar de menor a mayor los siguientes números: 345, 654, 234, etc. 
. ¿Cuál es el mayor y menor número que se puede formar con los siguientes grupos de 
cifras, utilizando todas?: 5, 6, 0, 7, 3, 4 y 9, 3, 3, 3, 0, 0. 
 

2.3.4 Representación. Ginburg identifica tres fases en el desarrollo de la 
comprensión del valor relativo en lo relacionado con la simbolización: 

1ª El niño sabe escribir los números pero no sabe por qué. 
2ª El niño entiende que es incorrecto escribir 21 para denotar 12. 
3ª El niño puede explicar que escribe 12 (diez más dos). 

 
Actividades: 
Para poder enseñar y usar los diferentes contextos del número es necesario utilizar, 
sobre todo en los primeros cursos, distintas representaciones del mismo, como: 
a) Mediante objetos concretos (157 una placa, cinco barras y 7 taquitos en bloques 
multibase, ábacos, dinero, etc.). b) Representación gráfica de estos objetos (dibujo de la 
placa, las cinco barras y los 7 taquitos). c) El lenguaje oral o escrito: cuando decimos 
"ciento cincuenta y siete", se sepa escribir en texto o en símbolos. 
. Siguiendo el principio de variabilidad matemática, serían interesantes representaciones 
como: el 25 puede representarse, como: a) como un múltiplo de 5, b) dos docenas y una 
unidad, c) la mitad de 50, d) el 25% de los habitantes, etc. Otra actividad relacionada con 
la representación sería, completar: 
Nombre Nº CM DM UM C D U 
Ciento veintidós mil treinta y nueve 482 207 
. En el dibujo que se te presenta, ¿cómo se leen los precios de los productos que 
observas? 
. Un ábaco representando a un número de n cifras. Se puede presentar las siguientes 
cuestiones: Escribe con cifras y letras el número representado en el ábaco. ¿Cuál es la 
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cifra de las decenas?, ¿Cuántas unidades vale? Describe el número anterior y  posterior. 
. .  
. Descompón las cifras del número que se representa ahora. En este ábaco, ¿qué pasa si 
añadimos tres bolitas a las decenas?, ¿en qué número se convierte? Representa en el 
ábaco: 76508, 21002, etc. 
. Otra actividad interesante sería completar el siguiente cuadro: 
 

Nombre Nº CM DM UM C D U 
Ciento veintidós mil 
treinta y nueve 

       

 123056       
 
. Señala con una flecha las unidades de millar y tacha las decenas en los siguientes 
números: 3456, 1234, etc. 
. ¿Cuál es el valor de posición de la cifra 5 en los siguientes números: 5467, 3457, 
89005? 
 

Es interesante observar que la lectura de números se realiza, como en la palabra, 
de izquierda a derecha, por ejemplo: 142 es ciento cuarenta y dos. Sin embargo, para 
leer correctamente y dar significado en el caso de números grandes (53891) se leen de 
una ojeada agrupando tríos (cincuenta y tres mil ochocientos noventa y uno), en el fondo 
se está haciendo uso no sólo de la base diez sino de la base mil y de aquí algunos 
problemas de lectura numérica. 

 
2.3.5 Cálculo mental. Sirve para completar el aprendizaje, tanto del número como 

de las operaciones. Por ejemplo, en el contexto de contar, es importante que se haga de 
uno en uno, dos en dos, de tres en tres,.. de diez en diez, de 100 en 100,.. puesto que 
esta práctica pone de manifiesto una buena comprensión del valor de posición. En 
concreto el uso del 10 como unidad iterativa también permite generar estrategias muy 
interesantes para la resolución de operaciones (75 + 28, 75, 85, 95 + 8 = 103, 75 - 48, 48, 
58, 68 a 75 queda 27). No olvidemos que los alumnos desarrollan también la 
comprensión del valor posicional a través de las estrategias que se inventen para realizar 
cualquier cálculo. 
 
Actividades: 
. Contar mentalmente hasta el 100 (1000), sumando de 1 en 1, de 2 en dos, de 10 en 
10,.. (cada niño que conteste un número) 
. Contar mentalmente desde el 100 (1000) hasta el 1, restando de 1 en 1, de 2 en dos, de 
10 en 10,..(cada niño debe contestar un número) 
 

Se comprueba que el porcentaje de éxitos disminuye a medida que los números 
son mayores. En esta línea, muchos niños que a primera vista parece que comprenden el 
valor relativo, a la hora de resolver ejercicios como los siguientes fallaban. Por ejemplo: 
se trata de sumar una unidad a un contador de personas de un campo de fútbol que 
señalaba: 06399, el 32% de los niños de 12 años lo resolvió incorrectamente; esta 
actividad se puede aplicar para distintas edades y en forma de sumas o restas. Sería 
interesante utilizar un ábaco (regletas, calculadora, etc.) para ayudarles a entender lo que 
implica el añadir una unidad. 

 
2.3.6 Estimación y aproximación. La capacidad de verificar que una solución es 

razonable, también dependen de la comprensión de los principios fundamentales del 
valor relativo. 
Estos conceptos varían dependiendo del nivel y curso en que se encuentre el alumno. Se 
entiende por estimación un ejercicio basado en la experiencia previa del número y la 
medida. Por ejemplo: estimar (entra componentes personales) el número de personas 
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que hay en un recinto, una operación, la superficie de una pared, el tiempo que falta para 
acabar la clase, etc. La aproximación sigue unas reglas (redondeo,...) 
 
Actividades: 
. ¿Cuál de los dos números de estas parejas se acerca más al 6?: 4 ó 9, 3 ó 7,...  .Dibujar 
la recta numérica en la pizarra marcando los números: 0, 5, 10, 15, 20 y 25 y preguntar 
de cuál de estos números está más cerca: el 2, 11, 14, 24,…  
. Reconocer la decena o centena más cercana a un número natural (36 => 40, 179 => 
200).  
. Aproximar los resultados de las siguientes operaciones: 3 + 12 + 478 + 3245 + 17456, 
97 x 22, 489 + 920, etc. 
. Completa esta tabla de aproximaciones (truncando o redondeando): Número …a la 
decena … a la centena … al millar 8762 8760 8800 9000 6701 
. Aproximar el precio de cada coche: BMW 28905€, FIAT 1020€, etc. 
. Aproximar las siguientes cantidades a lo que se indica: 359100 a las centenas de mil, 
1290156 a los millones, etc. 
. Estimar la cantidad de niños que hay en el patio, coches en una cochera, caramelos en 
una bolsa,... 
. Da el resultado aproximado de la siguiente operación: 99123:97 

 
2.3.7 Multiplicación y división por potencias de di ez. Al agrupar de diez en 

diez nuestro sistema, conforme se avanza hacia la izquierda cada columna es diez veces 
mayor que la anterior y la décima parte de la que le antecede. 
 
Actividades: 
La comprensión del valor relativo también se encuentra en el hecho de que si se 
multiplica una cantidad por una potencia de 10 (10,100, 1000,...) las cifras de dicha 
cantidad serán las mismas, aunque utilizando diferente posición y añadiendo ceros. Esta 
actividad se puede trabajar con material como el ábaco y regletas, con los que pueden 
hacer físicamente las multiplicaciones/divisiones por potencias de 10. 

Con la calculadora, los alumnos pueden reflexionar sobre el valor relativo al 
observar lo que ocurre al multiplicar/dividir una cantidad por potencias de 10 etc. También 
pueden observar lo que ocurre en la pantalla de la calculadora cada vez que se introduce 
una cifra, ya que el resto de cifras se desplazan un lugar a la izquierda, o sea se 
multiplican por 10 (5, 50, 500, 5000,…). 
 

2.3.8 Resolución de problemas. Puesto que a través de la resolución de 
problemas, el alumno puede investigar y pensar acerca de los números y su valor 
relativo. 
 
Actividades: 
. ¿Cuántas unidades vale la cifra 5 en cada uno de estos números: 56 (50), 567, 5897, 
85890, 57890,…? 
. La bici de Pedro vale 48 euros, la de Carlos 89 euros, la de Irene 61 euros, ¿cuál se 
aproxima más a la de Carlos? 
. (ESO): Si escribimos los números naturales del 1 al 100 uno a continuación de otro 
12345678901112131415…obtendremos un nº muy grande. ¿Cuántas cifras tendrá? 
. Queremos eliminar de este nº 100 cifras de forma que el nº resultante sea el mayor 
posible ¿Qué cifras deberemos eliminar? ¿Cómo deberemos eliminar las 100 cifras si 
queremos que el nº resultante sea el menor posible? (Guías Praxis, 2000) 
. (ESO): Reconocer y representar números grandes en notaciones científica y billones 
3200000000000 (3,2x1012, 3,2 billones), sabiendo reconocer en la calculadora sus 
anotaciones, dependiendo de la complejidad de la misma (3.2 E 11, 3.2 11). 
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Debemos tener también presente que el trabajo con números naturales se debe 
realizar simultáneamente junto con las operaciones, ampliando la dificultad de éstas a 
medida que se incrementa la magnitud de los números. 
 
 
3. LOS NÚMEROS ENTEROS 
 

Los contenidos relacionados con el número entero son escasos en la E. Primaria, 
teniendo su aprendizaje dificultades puesto que el elemento clave de estos números son 
los números negativos, y éstos son difíciles de entender por parte del niño de estas 
edades. Recordemos que numerosos conceptos matemáticos han surgido de un proceso 
de abstracción de la realidad, como pueden ser los números naturales y racionales, sin 
embargo, la génesis del número entero es diferente, puesto que surge para responder a 
cuestiones más abstractas y difíciles de concretar matemáticamente. De hecho, el 
proceso histórico nos justifica esta dificultad, esencialmente ante el hecho de observar el 
tiempo que transcurre hasta que surge el número entero y es comprendido, asumido y 
manejado correctamente por los matemáticos. 
 

La introducción de este campo numérico en la Enseñanza Primaria, se justifica por 
su presencia en numerosos campos de la vida cotidiana, por ejemplo: las temperaturas, 
los ascensores, deudas, clasificaciones de fútbol, cronologías, planos y mapas etc. En la 
ESO se amplía este conocimiento, contemplándolos como formas útiles de expresar 
cambios o valores; esto en concreto pueden observarlo cuando deben resolver 
ecuaciones cuya solución es un número negativo (3x + 5 = 2). 

Respecto a la enseñanza del número entero (Vargas-Machuca I. y otros, 1990) 
proponen una serie de fases a lo largo de la educación obligatoria, siguiendo el siguiente 
principio: “la enseñanza del número entero precisa de una continua simplificación de la 
realidad, hasta llegar a la modelización matemática”. De acuerdo con esta idea, en las 
primeras fases se trabajará con una serie de campos y situaciones contextuales, para 
progresivamente ir descontextualizando hacia campos más abstractos en las últimas 
etapas; por supuesto, dependiendo del nivel de la clase. 
 
Veamos este proceso: 

Fase 1. El número relativo como relación en contextos concretos. Corresponde a 
Preescolar y primer ciclo de Primaria; el modelo de situaciones que se proponen parten 
de la potenciación de la estructura conceptual comparativa. Por ejemplo: X es más que Y 
(referencia Y), o y es menos que X (la referencia es X). 

Fase 2. De la relación-útil a la relación-objeto. Corresponde a Primero y segundo 
ciclo de Primaria; el objetivo más importante es lograr, mediante adecuadas situaciones 
didácticas descritas en el libro al que nos referimos, la transición del contexto absoluto de 
cuantificación al contexto relativo, de forma que aunque las situaciones siguen siendo 
concretas deben adquirir significado en si mismo para poder describir las situaciones sin 
necesidad de hacer referencia a las cantidades o posiciones comparadas. 

Fase 3. El número relativo como objeto contextualizado. Tercer ciclo de Primaria; 
se pretende: 1) completar el trabajo anterior con situaciones más complejas, 2) analizar 
nuevas situaciones con el número relativo (cronología, alturas sobre el nivel del mar, etc.) 
y 3) operar con estos nuevos números. 

Fase 4. Del número relativo al número entero. Corresponde al 1º ciclo de la ESO; 
se pretende: 1) generalizar resultados particulares, mediante la obtención de 
regularidades en forma de leyes, reglas o propiedades, 2) Establecer conexiones que 
favorezcan el paso de un nivel de abstracción (fase 3) a otro superior (fase 5). 
Las fases siguientes: 5 (El número entero como útil matemático) y 6 (El número entero 
como objeto matemático), corresponden a niveles superiores. 
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A lo largo de las distintas fases, se proponen una serie de principios 
metodológicos como son: a) Seguir, siempre que se pueda, con la secuencia: 
manipulativa - expresión oral y simbólica, trabajando esta última mediante distintos 
estadios; b) Dar sentido a las situaciones (motivadoras, significativas, etc.) para que el 
alumno se implique personalmente; c) Favorecer la comunicación y discusión en el aula 
durante todo el desarrollo didáctico. 

 
3.1 Errores más frecuentes. Dentro de las dificultades de este aprendizaje y 
seguramente la base de todas ellas es como dice Klein (1927): "El alumno está 
acostumbrado a ver en los números, primero, y más tarde en las letras con que opera, 
representaciones de cosas reales y concretas, y en las operaciones con números o letras 
las correspondientes operaciones con las cosas". El conocimiento del número entero 
exige la ruptura con algunas ideas que tiene el niño, procedentes del campo de los 
naturales, cumpliéndose el principio epistemológico “siempre se conoce en contra de un 
conocimiento anterior”; veamos los más habituales: 

. El signo se olvida con frecuencia, sobre todo a la hora de responder cuestiones 
relacionadas con la diferencia de temperaturas, por ejemplo: si Madrid tiene 4º y Moscú -
13º, contestan, en vez de 17º que la diferencia son 9º. 

. El orden en los negativos lo asemejan al de los naturales. Les resulta extraño 
para los números negativos, puesto que cuanto más se alejan del cero son más 
pequeños, - 4 > - 15. 

. El número como expresión de una cantidad; de aquí que cuando se les pregunta 
a los niños que plasmen en una situación real el siguiente producto: (-4) x (-5), pueden 
responder de la forma: las dimensiones de un cuaderno son de - 4 cm. y - 5 cm. 

. El signo menos, para lo cual el profesor, debe evitar la ambigüedad de sus 
diversos significados, como puede ser: número negativo, resta y simétrico de otro 
número; para que no se presenten estas confusiones, se suele usar distintos símbolos 
según los distintos significados. 
 
Actividades 
Veamos las actividades correspondientes a cada una de las fases. 

Fase 1. Primeramente actividades de carácter cualitativo como: situaciones de 
comparación de difícil cuantificación (belleza, temor, etc.), entre magnitudes continuas y 
familiares (longitud, peso, etc.), de carácter cronológico (seriaciones, etc.), entre 
colecciones (dinero, juegos, etc.), de orden (juegos, etc.). 
. Una vez trabajadas estas situaciones relativas a nivel cualitativo, se trata de avanzar 
cuantificando estas comparaciones, primeramente las de carácter estático y 
seguidamente las de carácter dinámico, estas últimas respondiendo primeramente a 
situaciones que parten conocidos los estados, determinar la transformación y 
seguidamente conocido un estado y la transformación del mismo, determinar el otro 
estado. Por ejemplo: 
. Carácter estático: Mª tiene 5 euros y Pedro 12 ¿Quién tiene más, menos, Mº tiene ... 
euros menos que Pedro, Pedro tiene … euros que María. 
. Carácter dinámico: Pedro tiene 5 euros, su madre le da 2 y él da 3 a su hermana, 
¿cuántos euros tiene ahora? 
. Juegos, como: el Monopoly (compra, venta, etc.), El juego del golf, para lo cual se crea 
en el aula un campo de un solo hoyo; después de efectuar un recorrido se obtienen una 
serie de datos correspondientes al número de golpes de cada alumno. Juegos con dados, 
etc. 

Fase 2. En el libro mencionado se proponen numerosas situaciones, 
recomendándose como material didáctico la “regla relativa”, puesto que es un 
instrumento para medir situaciones relativas y puede favorecer el paso de número “útil” al 
número “objeto”; el profesor con este instrumento puede presentar el origen relativo y el 
doble sentido característico de las mediciones relativas. Por ejemplo: El hecho de usar 
una escalera, con dos tramos separada por un rellano, que se toma como referencia, da 
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muy buenos resultados; por encima del rellano se dice que se encuentran en los 
escalones +1, +2, +3,... y por debajo en los escalones -1, -2, -3,... de forma que para 
saber si es mayor -2 ó -4, simplemente es observar que el mayor se encontrará más 
arriba que el menor. 
. Después de determinar una referencia, por ejemplo, el número normal de golpes del 
colectivo (juego del golf), comparar. Por ejemplo: Pedro ha dado 1 golpe por debajo de lo 
normal. 
. Transformaciones como: ganar-perder, añadir-quitar, subir-bajar (listas de discos más 
vendidos, clasificaciones en deportes,..) nacimientos-defunciones, etc. 

Fase 3. Se trabaja con situaciones relativas a: temperaturas, cronologías (12 p.m. 
y a.m.), observaciones de la naturaleza, planos y mapas, bolsa, saldos bancarios, etc. 
Algunas muy adecuadas para un tratamiento didáctico interdisciplinar (Ciencias Sociales, 
Ciencias Experimentales, etc.) 
. A partir de los datos de la tabla (Vargas-Machuca I. y otros, 1990): Ciudades A B C D 
Temp. máx. 20º 15º 7º 5º Temp. Mín. 7º 2º -2º -7º 
a) Indicar la diferencia de temperaturas máximas y mínimas de las ciudades A y B, b) 
Ordenar de menor a mayor, las temperaturas máximas, las mínimas, las diferencias en 
cada ciudad, 
c) ¿En cuántos grados se quedará la mínima de la ciudad C si baja 4 grados? 
. Utilización de tarjetas en las que se describe situación de los resultados obtenidos en 
cada uno de los hoyos del recorrido, una vez establecido el par correspondiente (Vargas-
Machuca I. y otros, 1990) 

Fase 4. Se trabaja ya sobre todo en el campo de las operaciones. Por ejemplo, 
rellenar un cuadrado, que tiene casillas con números y otras en blanco. Se trata de poner 
números enteros en las vacías para que los totales sumen siempre cero u otro número 
entero.  
Existen, también, otras publicaciones relativas a este tema, procedentes de experiencias 
de profesores encaminadas a facilitar esta labor; Gutiérrez A. (1987), cita los trabajos de 
Arcavi, Bell, Freudenthal, Hart, etc., que aportan sugerencias interesantes y en donde se 
exponen diferentes modelos de introducción. A continuación, presentamos algunos que 
pueden servir para la etapa de educación Primaria: 
. Los basados en modelos concretos, que proporcionan una buena base para la 
representación gráfica. 
. Los inductivos, que justifican las nuevas reglas como extrapolación de las operaciones 
con naturales. Por ejemplo, realizar una tabla con los resultados de las restas 5 - b, 
siendo b = 5, 4, 3, 2, 1 y 0, se puede prolongar a los casos de b = -1, -2, -3, etc. 
. Los deductivos, en donde se aplican reglas aritméticas en donde interviene el cero para 
convertir los números negativos en diferencias. P. Ej. 3 x (-5) = 3 x (0 - 5) = 3 x 0 – 3 x 5 = 
-15. 
 
4. LAS FRACCIONES 
 

La necesidad de medir surge desde las primeras civilizaciones, puesto que al ser 
sus actividades eminentemente agrícolas necesitaban medir longitudes, áreas de 
terrenos, etc. Al principio, sus unidades de medida eran antropomórficas (pie, la braza, el 
paso, el dedo, etc.), dándose cuenta pronto que raramente una medición coincidía un 
número exacto de veces con la unidad de medida escogida, podría aproximarse a la 
mitad, la cuarta parte, etc. Era necesario ampliar este campo y contar con números 
capaces de efectuar estas comparaciones: las fracciones. 

En el campo de la enseñanza, en concreto en la E. Primaria, su justificación se 
puede hacer fácilmente puesto que está presente en nuestro entorno; ya sea en la tienda, 
en la calle, en los medios de comunicación, etc. 

Respecto a la manera de presentar este tema, lo haremos siguiendo una 
secuencia parecida al de los números naturales; empezando por la presentación de los 
distintos significados de fracción, equivalencias de las mismas, las operaciones en este 
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campo y las dificultades y errores más habituales que surgen en todo este proceso de 
aprendizaje. Debemos tener presente que debido a las distintas perspectivas con las que 
se puede percibir el concepto de fracción, algunos autores lo consideren como un 
megaconcepto, puesto que su conocimiento se alcanza con el dominio de todas las 
interpretaciones; este dominio no se realiza a la vez sino que está relacionado con el 
desarrollo mental del niño, lo que implica las secuencias de enseñanza. Como existen 
relaciones entre las distintas interpretaciones, al tratar un determinado aspecto del 
número racional, implícitamente están presentes otros. 

Todo lo cual implica que el aprendizaje del concepto de fracción con todas sus 
relaciones comprende un periodo largo y complicado, que abarca desde las primeras 
experiencias con mitades y tercios hasta el trabajo con razones y proporcionalidad. Al 
principio se debe trabajar las fracciones entre 0 y 1, en la etapa media ordenar y 
comparar fracciones en general, según la National Assessment of Educational Progress 
(NAEP) de 1988, dice que menos de la tercera parte de los estudiantes deaños supo 
contestar correctamente cuál es mayor entre las fracciones ¾, 9/16, 5/8 y 2/3; 
contestaciones similares se hicieron en 1997. 
 
4.1 Introducción de las fracciones. Hasta ahora hemos contado objetos discretos, o 
repeticiones de una unidad de medida, en donde hemos utilizado exclusivamente los 
números naturales; sin embargo el nuevo número de estudio, llamado número 
fraccionario o fracción, está formado por un par de números naturales escritos en la 
forma a/b. Si el numerador es menor que el denominador o la cantidad que representa es 
menor que la unidad (3/5), la fracción se la llama propia, en caso contrario impropia (7/4). 
Cualquier fracción impropia puede escribirse como la composición de un entero y una 
fracción, es lo que se entiende como número mixto; por ejemplo, el número mixto 1 3/5 
equivale a la fracción 8/5. 

Algo que nos va a ayudar a comprender los significados precedentes son las 
representaciones y modelos. A continuación, vamos a presentar algunas de las formas 
más recomendadas para introducir el significado de fracción (Dickson y otros (1984), 
Castro E. y otros (2001)), como las que describimos a continuación: 
 

4.1.1 Como relación entre partes de un todo (subáre a). Las presentaciones 
mediante la relación parte - todo, se basan en considerar un “todo” (continuo o discreto) 
que se divide en partes iguales (ya sea igual superficie o igual cantidad), de forma que la 
fracción indica la relación entre un número de partes y el número total de partes (que 
puede estar formado por varios todos). 

 
Los primeros encuentros del niño con las fracciones son de naturaleza espacial, y 

lo verán seguramente mejor en forma tridimensional que bidimensional; de aquí que el 
concepto de medio lleno (un vaso de leche) y media manzana, les sirva para empezar a 
construir el significado de la fracción. 

Las representaciones se pueden ver en Llinares S. y Sánchez M.V. (1998), en 
donde existen numerosas actividades relacionadas con este tipo de representaciones; 
como por ejemplo la observación de los siguientes modelos (discretos y continuos) para 
la fracción 3/5: 

 
Discreto     Contínuo  

 
 

 
En el primer dibujo, el modelo es discreto, las partes están ya hechas y se entiende que 
la fracción 3/5 es el producto de una comparación entre un subconjunto de elementos (3) 
y un conjunto (5); en el segundo la unidad de partida es una sola pieza, es un modelo 
continuo. 
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Para representar fracciones impropias es necesario presentar tantas unidades 
como indique el entero del número mixto, además de la fracción propia que queda. Por 
ejemplo, 7/5 = 5/5 + 2/5, estaría formado por dos dibujos, uno correspondiente al todo (1 
unidad), y el otro correspondiente a la fracción (2/5): cuando la fracción es igual a la 
unidad el recuadro sin pintar coincide con lo pintado: 5/5 

 
 
 
 
 
Piaget y otros (Dickson L., 1991) presentan siete criterios necesarios para la 

comprensión de la faceta espacial de relación de parte al todo: 
- Una región entera se puede dividir. 
- El todo puede dividirse en cualquier nº de partes que se pida, cualquiera que sea 

ésta. 
- Las partes deben formar el todo, no debe sobrar nada. 
- El número de partes y el de cortes no tiene porqué coincidir (una tarta se la dan 

dos cortes y se divide en cuatro partes). 
- Las partes deben tener igual tamaño. 
- Las partes pueden considerarse como todos y pueden dividirse. Por ejemplo, se 

puede obtener una sexta parte del todo, dividiendo en tercios cada unidad. 
- El total se conserva aunque se encuentre dividido en piezas (conservación de la 

cantidad). 
El modelo de área es el más intuitivo y más comprensible que el resto de 

significados; así mismo, conduce más fácilmente este concepto de fracción como parte 
de una unidad patrón, utilizada en la medida (por ejemplo, 3/4 de litro). 

 
4.1.2 Como un punto situado sobre una recta numéric a entre dos números 

enteros. Y en la que cada segmento unidad se divide en “b” partes iguales, de las que 
toma “a”. Por ejemplo 3/5 y 6/5 en un modelo lineal: 
 
 
 

 
A través de investigaciones se observa que este modelo suscita numerosas 

dificultades, puesto que, a diferencia de otras representaciones, la recta numérica no 
permite imaginar una parte  de un objeto concreto o parte de un conjunto de objetos, 
puesto que reduce la fracción a un número abstracto; también ofrece dificultades cuando 
son los niños los que deben decidir la longitud que quieren dar a la unidad o cuando la 
escala numérica se extiende más allá de uno. No todo son inconvenientes, ofreciendo 
algunas ventajas como: el hacer aparecer de forma más natural las fracciones impropias 
(mayores que la unidad) y el observar que las fracciones constituyen una ampliación de 
los enteros, así como las conexiones con la medida. 
 

La interpretación de las fracciones como medida mediante la recta numérica, 
conduce más fácilmente al concepto de fracción como parte de una unidad patrón, en 
donde se identifica una unidad de medida (segmento) que admite subdivisiones 
congruentes, de forma que el número de unidades (subunidades) que se utilizan para 
cubrir el objeto a medir indica su medida. 

 
4.1.3 Como el resultado de una división o cociente de enteros. En donde se 

las asocia a la división entre dos números enteros, o sea, 3: 5, o lo que es lo mismo: 
"repartir" 3 unidades entre 5 personas de forma equitativa. Vemos en el dibujo que se han 
repartido las tres unidades en cinco partes y cada trozo vale 3/5: 
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4.1.4 Como método de comparación de situaciones, de  tamaños de dos 

conjuntos o medidas (razón). 
cantidades de una misma
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Ejemplo: Si tenemos dos cuerdas A y B de longitudes respectivas 3 y 5 metros de largo, 
se puede decir que la razón de la medida de A respecto a la medida de B es 3/5 
expresándose por la fracción 
modelo continuo y discreto,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 unidad
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No se ha trabajado mucho sobre este tipo de presentación, aunque en el único 
ha hecho, proyecto CMSM, se han percatado de que solamente un tercio 

e los niños de 12 a 13 años han entendido este significado, lo que nos señala su 
dificultad. Algunos autores lo achacan a que venían influenciados por la relación parte
todo y no llegan a entenderla como un proceso (el de repartir) a parte de que con esta 
presentación se contribuye a entrar demasiado pronto en un tratamiento demasiado 

Centeno J. (1988) presenta distintas maneras de introducción utilizando las ideas 
ciertos materiales. Por ejemplo, los bloques multibase de Di

valor de la unidad el cubo mayor, la figura plana la décima, la 
"regleta" la centésima y el cubo pequeño la milésima; con estos bloques se puede 
representar números y hacer operaciones de suma y resta. El ábaco es un 
puede servir, destinando un alambre para las décimas, otro para las 
para las milésimas, sabiendo que cada 10 milésimas es una centésima, cada 10
centésimas una décima y cada 10 décimas una unidad. El papel cuadriculado es 

realizar actividades parte todo, ya sea disponiendo de figuras divididas 
en décimas o en centésimas. La calculadora permite representar simbólicamente los 
decimales y operar con ellos. El ordenador es otro recurso, existiendo programas que 
ratan todos estos conceptos. 

Es importante presentar la lectura de estos números de forma que reconozcan las 
que constan, la de la izquierda de la coma es un número natural que 

expresa una cantidad entera y por tanto leerlo diciendo la palabra entera, y la parte de la 
derecha de la coma que al no ser entera debe decirse: décimas, centésimas y milésimas. 
También insistir en que si el decimal tiene una dos o tres cifras, las asocien 
respectivamente con las décimas, centésimas y milésimas y viceversa (0,2: 2

4.1.4 Como método de comparación de situaciones, de  tamaños de dos 
medidas (razón). Significa que representan una comparación entre dos 

cantidades de una misma magnitud; es una forma de comparar los tamaños de dos 
tos de objetos o dos medidas. 

Ejemplo: Si tenemos dos cuerdas A y B de longitudes respectivas 3 y 5 metros de largo, 
puede decir que la razón de la medida de A respecto a la medida de B es 3/5 

fracción 3/5, o que la medida de A es 3/5 la medida de B. Vemos 
modelo continuo y discreto, respectivamente: 1 unidad 1 unidad 1 unidad

1 unidad 1 unidad 1 unidad 
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valor de la unidad el cubo mayor, la figura plana la décima, la 
pequeño la milésima; con estos bloques se puede 
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para las milésimas, sabiendo que cada 10 milésimas es una centésima, cada 10 
centésimas una décima y cada 10 décimas una unidad. El papel cuadriculado es 

realizar actividades parte todo, ya sea disponiendo de figuras divididas 
calculadora permite representar simbólicamente los 

recurso, existiendo programas que 
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Esta presentación es fundamental para las aplicaciones de las fracciones, porque 
conlleva comparaciones de medidas y tamaños de objetos que son situaciones muy 
habituales en la sociedad, un ejemplo de comparación son las escalas. En los dos tipos 
de ejemplos, discretos y continuos, se puede invertir la comparación 5/3 de los puntos de 
A o 5/3 de la longitud del tren A, lo que implica la no existencia de un todo como en los 
casos anteriores. 

Este aspecto se desarrolla posteriormente a los anteriores, puesto que se ha 
comprobado que la mayoría de los niños no entienden que un número pueda expresarse 
como fracción de otro. 
 

4.1.5 Como operador, las fracciones, en este caso, tienen un significado de 
operador que actúa sobre “algo” transformándolo . De forma que una situación inicial 
la modifica; esta modificación se hace mediante las operaciones de división y 
multiplicación. Puede darse el caso de que sea estrictamente aritmético (sobre números) 
o sobre objetos. 
En el primer caso, la actuación del operador 3/5 sobre un número (20) que lo convierte en 
12:  
 
 
 
 
En el segundo caso la situación inicial son 8 círculos que el operador 3/4 transforma en 
una situación final de 6 círculos 
 

      Estado inicial              Operador            Estado final 
 
 
 
 
 
4.2 Equivalencia de fracciones . El concepto de equivalencia, o sea, de que cada 
número racional puede representarse por cualquiera de una familia de fracciones 
equivalentes, es importante puesto que se encuentra en numerosas aplicaciones. Por 
ejemplo, para comparar los tamaños de fracciones (ordenando fracciones e insertando 
varias entre dos fracciones), para realizar operaciones, para convertirlas en decimales o 
porcentajes, simplificaciones, proporcionalidad, etc.) La comprensión de esta 
equivalencia, parece fácil cuando se trata de casos concretos que el niño puede ver, la 
mitad de una naranja es lo mismo que 2 cuartas partes de la misma, el problema empieza 
cuando los casos son abstractos. 
La introducción de la equivalencia se suele presentar de distintas formas, por ejemplo: 

 
4.2.1 Subárea. De esta manera el alumno puede ver fácilmente que las partes 

sombreadas de los rectángulos son idénticas, aunque las divisiones son distintas 
 

  
 
 
 
   2/3          =          4/6         =          8/12 

4.2.2 Mediante recta numérica . Observando las divisiones coincidentes, ven las 
fracciones equivalentes: 

De esta forma se pueden apreciar físicamente las equivalencias, por ejemplo: 
3/2 = 6/4 = 9/6 

 
 

20 3/5 12 

 3/4  
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     0 1 2 
   1 
1/2 
1/3 
1/4 
1/8 
 

0 1 2 
0 1/2 2/2 3/2 4/2 
0 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 
0 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 
0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 

 
4.2.3 Mediante plegado. Usando una cuartilla, se puede observar, por ejemplo, 

que si la dividimos en 3 partes y cogemos 2 y pintamos esa parte; al doblar la cuartilla 
horizontalmente lo pintado se transforma en 4/6. Si la doblamos verticalmente en tres 
partes iguales lo pintado son 8/12; por tanto, puede observar que el espacio coloreado no 
cambia, pero si el número de partes: 2/3 = 4/6 = 8/12. 

Ver el dibujo de 4.2.1 y ponerlo para el caso de una hoja de papel. 
 

4.2.4 Mediante multiplicaciones y divisiones. Por ejemplo: 5/7 = 5/7 x 1 = 5/7 x 
2/2 = 10/14 y divisiones: 12/16 = 6/8 = ¾. Simplemente se trata de multiplicar el 
numerador y el denominador por un mismo número (propiedad fundamental de las 
fracciones: a/b = a x n/b x n) o dividir numerador denominador por un mismo número 
(simplificación de fracciones). Les resulta más difícil el cálculo de fracciones equivalentes 
menores a una dada que el caso contrario. 

La introducción de la equivalencia se debe presentar, primeramente en contextos 
concretos (primero continuos y después discretos) potenciando la capacidad del niño de 
realizar traslaciones entre las representaciones concretas y posteriormente entre las 
representaciones oral, escrita y simbólica; con esto se pretende evitar el gran problema 
que presenta la equivalencia, que radica en el hecho de tener que vincular las 
manipulaciones que se realizan en contextos concretos con la obtención de fracciones 
equivalentes mediante símbolos. En resumen el proceso pasaría por secuenciar 
debidamente las actividades, primero en un contexto continuo (modelo rectángulo) y 
posteriormente en contextos discretos (siempre con la manipulación del material para los 
dos contextos), en donde estableceríamos nuevas divisiones en el todo. Al final, debemos 
intentar que el niño se vaya independizando del material y de su manipulación, para que 
se convierta en elaboración mental. 

En cuanto a la comparación de dos fracciones, depende de los números a 
comparar, el comparar fracciones con igual denominador se puede hacer directamente 
comparando los numeradores, por ejemplo, el comparar 3/7 y 9/7 es mucho más sencillo 
que comparar 4/5 y 3/7; podríamos ayudarnos de la siguiente representación. En este 
caso, los dibujos les pueden ayudar, puesto que forman parte de la misma unidad y 
pueden observar lo que les falta, 1/5 y 4/7, para completarla: 

 
     

 
       
 

3/7 < 4/5 
 
Otro método es buscando fracciones equivalentes que tengan igual denominador, 

por ejemplo, para comparar 2/3 y 3/4, sería de la forma: 
4/5 = 8/10 = 12/15 = 16/20 = 20/25 = 24/30 = 28/35 
3 / 7 = 6 / 14 = 9/21 = 12/28 = 15/35 como 15/35 < 28 /35 entonces 3 / 7 < 4 /5 
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Otra forma de comparar e intercalar, puede ser a través de la recta numérica, 
aunque se ha demostrado que incluso en niños de 15 años hay muy pocos que se la 
imaginen con un número infinito de números racionales entre cada par de números 
enteros. Para intercalar fracciones entre otras dos es necesario hallar las fracciones 
equivalentes a las dadas y hacer observar (si el alumno está preparado) que entre dos 
fracciones cualesquiera siempre es posible encontrar otra fracción (densidad de Q).     
Los resultados de las investigaciones, ponen de manifiesto que tan sólo una minoría de 
las escuelas de secundaria comprende realmente la equivalencia de fracciones, de 
decimales y de porcentajes; parece que el problema reside en relacionar los ejemplos 
concretos (plegado, etc.) como se explica y el saber como proceder ante un problema en 
el que sólo intervienen números, y que no están fácilmente relacionados entre ellos. Se 
les puede poner varias fracciones y subrayar aquellas que son equivalentes a una dada. 

Por último, recordar que existen una serie de dificultades que son necesarias 
tener presente a la hora de presentar el concepto de fracción: 1) Que vean claro que el 
denominador indica las partes en que está dividida la unidad y el numerador las partes 
que se toman, 2) comprender que las partes sean de igual tamaño, 3) identificación de 
una situación concreta con una fracción, 4) el paso de la expresión verbal (tres cuartos) al 
símbolo (3/4), 5) saber identificar y representar las fracciones impropias. 
 
4.3 Errores en las fracciones. Una gran parte de los errores tienen su origen en la 
similitud de lenguaje (para una fracción se utiliza "un cuarto" que parece un ordinal) y 
simbología con los números naturales (el niño tiende a ver las fracciones como un 
conjunto de dos números naturales separados por una rayita), por otra parte lo aprendido 
en los algoritmos de los naturales no coincide con lo que ocurre en las fracciones. 
También puede ocurrir: 
. Si se representan 3/5, lo entienden como 3/2 (la mitad de 3). 
. La fracción se considera como un par de números naturales que no están relacionados 
entre sí, por ejemplo: 2/5 = 8/11 = 14/17 
. Problemas respecto de la transitividad del signo igual, por ejemplo: 2/3 = ? /12 = 16 / ? 
En donde comparan la primera con la segunda y la segunda con la tercera, no utilizando 
la primera con la tercera. 
. El niño elabora reglas para simplificar fracciones asociando a cada número natural otro 
más sencillo, por ejemplo: 4/9 = 2/3 ó 3/6 = 1/3. Hay que tener cuidado puesto que a 
veces les sale bien, como por ejemplo: 2/6 = 1/3 ó 3/9 = 1/3 
 
4.4 Actividades 
. Escribe una fracción que tenga por numerador 5 y por denominador 7. 
. Representa esa fracción en: un círculo, en un cuadrado, en una recta. 
. Pinta en rojo las tres cuartas partes del círculo. 
. Escribe las tres cuartas partes de 100. 
. Escribe una fracción cuyo denominador sea mayor (menor) que el numerador. 
. Completa: ¼ = 2/? 
. Escribe y representa gráficamente tres fracciones que sean respectivamente 0 1, < que 
1 y > que 1. 
. Escribe con cifras estas fracciones: ocho novenos, seis venticincoavos, etc. 
. ¿Cuántos quintos tiene una unidad? y ¿octavos? 
. Que expresen en forma de fracción cantidades como: tres días de una semana, dos 
horas de un día, etc. 
. Pon el signo que corresponde y representa cada comparación: 2/5 --- 4/5; 6/7 --- 8/9 
. Ordena de mayor a menor las siguientes fracciones: 1/2, 3/4, 7/3... 
. Observa y escribe la fracción que representa la parte coloreada del dibujo... 
. Presentarles la unidad y que representen en esta unidad cualquier fracción 
. Representa 2/3 y cuatro fracciones equivalentes a esta fracción. 



20 

 

. Se les presenta un dibujo (circunferencia, rectángulo, etc.) y se les pregunta ¿si el dibujo 
es 2/3 de la unidad ¿cuál es la unidad? El dibujo consta de 4 circunferencias, si 
representan a 2/3 ¿cómo será la unidad? (serían 2 más) 
. Se les puede pedir, como actividades, que escriban la fracción, viendo el dibujo, o que 
se les presente la unidad y dibujen la fracción. Los alumnos tienen más dificultad con el 
segundo caso que con el primero. 
. Encuentra fracciones equivalentes a 6/18 con estas condiciones: una fracción que tenga 
por numerador 3 y otra fracción que tenga por denominador un 6. 
. Comprueba mediante representaciones que 5/7 es equivalente a 10/14. 
. ¿Es verdadero o falso?: 3/4 < 7/5 
. Escribe en forma de fracción los siguientes números: 5, 24, 150, etc. 
. ¿Puedes simplificar la fracción 1/3? ¿Por qué? y ¿amplificarlas? 
. ¿Qué número fracción representa este número mixto y preséntalo en la recta: 5 3/4 
. Calcular: 2/3 de 12, ¿en 2/6 de 30 hay _?: 
. La capacidad de un depósito de agua es de 3000 litros, si se han consumido dos tercios, 
¿cuántos quedan? 
. Si el dibujo representa los ¾ dibuja las tiras correspondientes a ½, 2/3, 4/3 y 3/2. 
Justifica tus respuestas. 
. Utilizando los puntos dados en la recta numérica, sitúa ½, 2 ½ y ¼. Justifica tus 
respuestas. 
 
5. LOS NÚMEROS DECIMALES 
 
Es el sistema de notación utilizado en calculadoras, y cada vez ocupa más protagonismo 
en la sociedad puesto que usamos la moneda europea, el euro, lo contrario de lo que 
ocurre con las fracciones cuyo uso va decayendo. Los números decimales también están 
muy presentes en otros aspectos de la vida del niño, como: en los medios de 
comunicación, en los deportes, en la informática, facturas, composición de los 
medicamentos, resguardos de la compra, etc.  

Si clasificamos estas situaciones según el tipo de necesidad surgen en los 
siguientes contextos: a) medida (el peso de un trozo de carne), b) aproximación 
(expresando cantidades grandes mediante notaciones decimales como un presupuesto 
de 5,7 billones de euros), c) porcentajes (que puede expresarse en decimales, como el 
25% que es equivalente al decimal 0,25), d) en calculadoras y ordenadores (que 
representan las fracciones y números irracionales en forma decimal), e) en notación 
científica (en disciplinas científicas, por ejemplo la distancia del Sol a la Tierra equivale a 
1,5 x 108 Kilómetros, f) en ampliación de campos numéricos, puesto que los decimales 
sirven de puente entre los racionales (más concretos) y los reales (más abstractos). 

Frente a las fracciones el uso de los decimales tiene más ventajas, puesto que 
resulta más fácil comparar decimales que fracciones, encontrar una fracción que se 
encuentre entre otras dos, etc., pero sobre todo para la resolución de operaciones, 
puesto que con decimales es como operar con números naturales. Sin embargo no 
perdamos de vista, desde el objetivo educativo, que en los estadios iniciales, a los niños 
les resulta más fácil entender el concepto de fracción 3/5 que 0.6 (Dickson, 1991) 

El aprendizaje de los decimales presenta también numerosos problemas y es un 
proceso largo, lo que se observa mediante los resultados de numerosas encuestas 
(Dickson L. y otros 1991) y de estudios realizados en los últimos años por Brousseau, 
Carpenter, Bell, etc. En las escuelas se introducen antes las fracciones que los 
decimales, de forma que dado por hecho la adquisición de este primer concepto, se 
tiende a introducir los decimales de forma bastante abstracta. Este hecho induce 
numerosas confusiones, que la APU describe en sus informes, demostrando que 
aproximadamente la mitad de los niños de 12 años y la tercera parte de los de 15 no 
comprenden la notación decimal. Una manera de evitarlo sería tratándolos de forma más 
concreta, relacionándolos con significados concretos análogos a los señalados para las 
fracciones. Los estándares para la educación matemática (2002) insisten también en la 
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utilización de material didáctico, si se quiere alcanzar una comprensión profunda de los 
números racionales. 
 
5.1 Introducción de los decimales. Veamos diversos modos de introducir los decimales, 
que a su vez están relacionados con la presentación de las fracciones: 
 

5.1.1 Como relación parte-todo o subárea de una reg ión que se toma como 
unidad. 
Similar a lo que vimos en fracciones, aunque en este caso la unidad está dividida en diez 
partes iguales. Veamos el modelo continuo para 0,4: 
 
 
 
 
Modelo discreto 
 
 
 
 
Si el todo (o la unidad) estuviera dividido en cien partes iguales, constituyendo un 
cuadrado de 10 x 10 (como es el caso del material didáctico de bloques multibase), se 
puede representar cantidades como 0,48 y así sucesivamente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Como puntos de una recta numérica. Equivalente a la presentación de las 
fracciones, veámoslo para las décimas: 0,4: 

 
 

 0 0,4 1 2 3 
 

Para representar las centésimas, por ejemplo 0,44, dividimos cada décima en 10 partes 
 
 
 
 0,4 0,44 0,5 0,6 
 
Para representar las milésimas, por ejemplo: 0,444: como se encuentra entre 0,44 y 0,45, 
debemos dividir cada centésima en 10 partes y así sucesivamente. De esta manera, 
también les es más fácil entender que entre dos decimales siempre hay otros decimales. 
 

5.1.3 Como cociente de una operación de división. Como en los casos 
anteriores, similar al cociente de fracciones; por ejemplo para 0,4: 
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Mediante divisiones los alumnos pueden llegar a obtener tres tipos de decimales: 
exactos, periódicos puros y mixtos y no exactos ni periódicos. 
Los decimales interpretados como área o línea numérica ofrecen una dificultad similar 
Brown (Castro E. y otros, 2001) y que el último es bastante difícil de comprender. Las 
mayores dificultades provienen cuando intervienen centésimas, milésimas, etc.; lo que 
induce a pensar que hasta que no sobrepasen los 10 años no es conveniente pasar de 
las décimas. 

Es importante presentar la lectura de estos números de forma que reconozcan las 
dos partes de que constan, la de la izquierda de la coma es un número natural que 
expresa una cantidad entera y por tanto leerlo diciendo la palabra entera, y la parte de la 
derecha de la coma que al no ser entera debe decirse: décimas, centésimas y milésimas. 
También insistir en que si el decimal tiene una dos o tres cifras, las asocien 
respectivamente con las décimas, centésimas y milésimas y viceversa (0,2: 2 décimas). 
Centeno J. (1988) presenta distintas maneras de introducción utilizando las ideas 
asociadas a ciertos materiales. Por ejemplo, los bloques multibase de Dienes , en donde 
se puede tomar como el valor de la unidad el cubo mayor, la figura plana la décima, la 
"regleta" la centésima y el cubo pequeño la milésima; con estos bloques se puede 
representar números y hacer operaciones de suma y resta. El ábaco es un material que 
puede servir, destinando un alambre para las décimas, otro para las centésimas, y otro 
para las milésimas, sabiendo que cada 10 milésimas es una centésima, cada 10 
centésimas una décima y cada 10 décimas una unidad. El papel cuadriculado es 
interesante para ver mejor estos decimales. La calculadora permite representar 
simbólicamente los decimales y operar con ellos. El ordenador es otro recurso, existiendo 
programas que tratan todos estos conceptos. 
 
5.2 Equivalencia de decimales. Descansa en la noción de equivalencia de fracciones, 
puesto que los decimales son la expresión de fracciones decimales. Por Ej.: 3 décimas = 
0,3 = 3/10 = 30/100 = 30 centésimas = 300/1000 = 300 milésimas. Las equivalencias 
sirven para ordenar e intercalar números decimales. 
Para ordenar, o seleccionar el menor o el mayor de un conjunto de números decimales, 
basta comparar sus fracciones decimales, o sea: 

0,25 y 0,36 ===> 25 / 100 < 36 / 100 
se ve así claramente cuál es el mayor, puesto que tienen igual denominador. Si los 
números son de la forma 0,3 y 0,34, se ponen los dos en las mismas unidades, o sea 30 
centésimas y 34 centésimas. 
Según Brown (1981), tan sólo el 35% de niños de 15 años supo seleccionar el más 
pequeño de los siguientes números: 0,625 0,25 0,375 0,125 0,5 lo que nos indica la 
dificultad de este concepto. 

El hecho de intercalar  un número decimal entre otros dos decimales (densidad de 
Q), puede constituir una dificultad para los niños; una manera de resolver esta situación 
sería a través de implicar decimales equivalentes, como en la situación anterior. Por 
ejemplo, para intercalar un número entre 0,45 y 0,46 es necesario identificarlos con 0,450 
y 0,460 respectivamente. 

Con la calculadora se puede también observar equivalencias entre fracciones y 
decimales; al mismo tiempo que pueden observar el tipo de decimal a que da lugar una 
fracción. 
 
5.3 Errores más frecuentes. Los números decimales con sus operaciones son los 
contenidos numéricos más complicados de la E. Primaria, puesto que necesitan un nivel 
de maduración superior al de los otros conjuntos numéricos. Veamos los errores más 
habituales: 

a) Interpretan las centésimas como naturales y piensan que para que sean 
milésimas debe haber tres ceros. ¿Cuál de 0,037, 0,37, 37, 37000, son 37 milésimas?, el 
88% de niños de 9 años y el 40% de 13 años respondieron la última. 



23 

 

b) Confunden décimas con centésimas, etc. Por ejemplo: 0,12 (dicen 12 décimas). 
Los dos casos son errores de base del sistema de numeración decimal. 

c) Ignoran el cero. Por ejemplo: interpretan 0,036 como 36, lo ven como un entero; 
o también 1,34 lo consideran distinto de 1,340 

d) No entienden el orden. Ante la cuestión: ordenar los números 4,5 4,15 4,05, 
suelen poner que 4,05 < 4,5 < 4,15. Lo justifican diciendo que el más pequeño es el que 
tiene un cero y 5 es menor que 15. 

e) A veces el hecho de conocer los naturales constituye un obstáculo para el 
aprendizaje de los decimales, por ejemplo 3,5 lo pueden considerar como una pareja de 
números naturales. 

f) Tienen problemas con la densidad de decimales; por ejemplo intercalar un 
decimal entre 1,23 y 1,24, responden que no existe ningún número entre ellos. 
 
5.4 Actividades: 
. Ayudándose de la calculadora, pueden observar lo que ocurre en la pantalla al sumar 
una décima a 0,9 y a 1, observando que diez décimas es una unidad, además de ver 
también la relación entre los decimales 0,9 y 1,1. 
. Representa 0,5 en: un círculo, en un cuadrado, en una recta. 
. Pinta en rojo 0,75 del círculo. 
. Escribe las tres cuartas partes de 100. 
. Escribe los siguientes decimales en forma de fracciones: 2 centésimas, 125 milésimas, 
. Pon el signo que corresponde y representa cada comparación: 0,54 --- 0,5;0,23 --- 0,523 
. Completa 0,24 = --/100, 0,002 = 2/--- 
. Rodea con un círculo las fracciones decimales: 8/32, 7/13, 8/100, 4/5 
. Ordena de mayor a menor los siguientes decimales: 0,23, 0,432, 0,532, 0,233... 
. Ordena las siguientes fracciones hallando previamente la expresión decimal de cada 
una: 6/5, 3/4 y 6/7. 
. Representa 0,3 y cuatro fracciones equivalentes a este decimal. 
. ¿Cuántas décimas tiene una unidad? y ¿centésimas? 
. ¿Es verdadero o falso?: 0,24 < 0,240 
. Intercala tres números entre 1,27 y 1,28 
. Dar fracciones decimales que vengan representadas como parte de un todo y que 
escriban el decimal. 
 
5. LOS PORCENTAJES 
 
Dentro de los racionales hemos visto las fracciones (35/100), los decimales (0,35) y ahora 
vamos a ver otra forma de simbolización que son los porcentajes y su significado (35%). 
Los porcentajes (fracciones con denominador 100) están muy presentes en la vida diaria, 
se habla del aumento de 7% del coste de la vida, del descuento del 10% en unas rebajas, 
el aumento del IVA en una factura, el porcentaje de alumnos aprobados, etc. 
 
6.1 Introducción de los porcentajes. 

a) Los porcentajes podemos presentarlos través de modelos continuos como el 
modelo lineal puntos de una recta ; para lo cual, en una línea se fija la longitud 
correspondiente a 100, y se la divide en cien partes iguales, lo que nos permite visualizar 
y representar porcentajes mayores y menores que 100. Esta manera de verlo disminuye 
dificultades a la hora de entender porcentajes menores que 1 y mayores que 100  

 
 

 
 
 

b) Otro modelo continuo, parte de un todo o subárea , sería un cuadrado dividido 
en 10 x 10 cuadrados, de forma que el total sería el 100% y dos barras de diez cuadrados 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 
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más 5 cuadrados sueltos representarían el 25% de la tablilla. Con otras tablillas divididas 
en los 10x10 cuadrados, podríamos representar porcentajes mayores de 100. En este 
caso estamos representando el 75% (zona sombreada) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
c) Para trabajar el verdadero significado, debemos tener presente el hecho de que 

usar porcentajes implica referirse a las fracciones como operadores, puesto que el 
porcentaje, la mayoría de las veces, actúa sobre una cantidad, de forma que el hecho de 
calcular el 25% de esa cantidad equivale a multiplicarla por 0,25 ó por 25/100. Por 
ejemplo el 25% de 2000 es: 25 x 2000/100 = 500. 

Es importante, a la hora de trabajar los porcentajes, que se sepan emplear cada 
uno de estos números en distintos contextos, como: saber emplear la forma 25% para 
indicar un descuento, ¼ para expresar la probabilidad de que ocurra un suceso, 0,25 
veinticinco décimas mide el diámetro de un tornillo, etc. 
 
6.2 Equivalencias. Para la equivalencia de porcentajes se debe haber entendido el 
principio de equivalencia de fracciones, puesto que, por ejemplo, el 25% de una cantidad 
equivale a multiplicar por 25/100 o por 1/4 o por 0,25. Sería interesante que los alumnos 
memorizaran una serie de equivalencias que les facilitarían en gran medida los cálculos, 
por ejemplo: 

1/4 = 25/100 = 0,25 = 25% 
2/5 = 40/100 = 0,40 = 40% 

 
De las investigaciones realizadas con personas adultas (Dickson y otros, 1984), 

se pone de manifiesto una amplia incapacidad para comprender los porcentajes, 
prevaleciendo los métodos informales. Observándose también que las cuestiones 
relacionadas con los usos inmediatos de los porcentajes, para niños de 13, 14 y 15 años, 
que dependían de la noción de equivalencia, denotan que sólo una minoría de los chicos 
de secundaria comprende el principio de equivalencia de fracciones. De aquí la 
insistencia en una enseñanza secuencial que parta de situaciones concretas, realizadas 
manipulativamente, hasta llegar a la resolución de problemas en donde intervengan 
porcentajes y haciendo uso de los conceptos de equivalencia. 

En esta línea, ayuda el experimentar con modelos, como: tiras de papel, rejillas, 
rectas numéricas, modelos de área y otros objetos. Esto proporciona representaciones 
concretas de ideas abstractas, apoyando los significados y el paso de unas a otras; de 
forma que sepan reconocer que las siguientes cantidades representan el mismo nº, p. Ej.: 
25/100 = 5/20 = ¼ = 0,25 = 25 por 100. 
 
6.3 Actividades. Se debe profundizar en la comprensión de las fracciones, decimales, 
porcentajes y enteros, capacitándoles para saber usarlos en problemas. Para ello es 
recomendable, proponerles problemas que requieran pensar con flexibilidad, por ejemplo 
(Estándares, 2000): 
- Utiliza estos gráficos para justificar de tantas formas como puedas, que el 75% del 
cuadrado es lo mismo que los ¾ del mismo. Si quieres, puedes reagrupar los cuadraditos 
sombreados. 



25 

 

- María ha reunido las 5/8 partes de una colección de cromos. a) ¿Qué tanto por ciento 
representa?, b) ¿Cuántos cromos le faltan si la colección se compone de 96 cromos? 
(Equipo PMS, 2003) 
- Puesto que los alumnos tienen problemas a la hora de calcular un porcentaje 
conociendo la cantidad resultante, por ejemplo, ¿12, qué porcentaje es de 24?; sería 
conveniente presentar ejercicios similares. 
- Rellenar los alumnos estos tipos de tablas: 
 

Fracción  Frac. decimal  Significado  Nº decimal  Porcentaje  
 

5/20 25/100 25 partes de 
100 

0,25 25% 

   0,75  
    50% 

 
 
6. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
En este tipo de contenidos, se puede fabricar material didáctico como el papel, que puede 
ofrecer numerosas ventajas, sobre todo en las primeras etapas del aprendizaje por ser 
algo fácilmente disponible y de manejo sencillo. Se puede cortar una tira de papel (entre 
dos y tres centímetros de ancha); doblándola por la mitad y uniendo sus extremos 
tenemos una de las dos partes (que se puede colorear) es 1/2, si esa parte la seguimos 
doblando, siempre por la mitad, conseguimos visualizar una serie de fracciones 1/4, 1/8, 
etc. Si dividimos la tira en tres partes iguales y realizando la misma operación, 
visualizaremos 1/3, 2/3, 3/3; si seguimos haciendo divisiones tendremos 1/6, 
1/12,...También se puede comparar fracciones, obtener fracciones equivalentes y operar, 
siempre teniendo presente que las tiras de papel deben ser iguales. Si la división de la 
tira la hacemos en 10 partes visualizamos los decimales, en esta misma línea también se 
pueden trabajar la comparación de decimales, operaciones, etc. 
Si el papel está cuadriculado, se pueden hacer todavía más fácilmente, se cogen una 
serie divisiones y se puede construir numerosas fracciones, decimales o porcentajes. Con 
este tipo de material se pueden presentar también equivalencias (1/2 = 0´5 = 50%) y 
operaciones.  
- Existe numeroso material didáctico preparado, como: el dominó de fracciones, bingos 
de fracciones, dados especiales, los bloques multibase de Dienes, el ábaco, fichas 
autoevaluables etc. Con los que se pueden trabajar conceptos como: representaciones, 
equivalencia de fracciones, decimales y porcentajes. Reglas graduadas, escalas, etc. 
- La calculadora con tareas bien estructuradas puede ser una gran ayuda, ya sea para 
comprobar los resultados de operaciones, comprobar equivalencias, relacionar entre si 
las fracciones, decimales y porcentajes, etc. La calculadora también puede ayudar en 
este estudio, ya sea para comprobar si la ordenación que se ha pedido de unas 
determinadas fracciones es la correcta, para saber si se ha expresado correctamente una 
fracción impropia mediante un determinado número mixto, para comprobar si la elección 
ha sido acertada cuando se pide entre unas cuantas fracciones que se ponen como 
ejemplo si alguna es diferente de las demás, etc. 
- El ordenador, puesto que existen programas actualmente muy completos, por ejemplo el 
CLIP, en donde el niño puede trabajar todos estos conceptos. 
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