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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 entorilo; ya 
sea en la tienda, en la calle, en los medios de comunicación, etc. El M.E.C. recomienda su 
estudio a partir del segundo ciclo, en donde deben aprender los primeros significados de 
fracción y su representación gráfica. En el tercer ciclo se profundiza, leyendo, escribiendo, 
comparando y ordenando fracciones, relacionando las fracciones con los números 
decimales y los porcentajes, así como el aprendizaje de las operaciones habituales en este 
nuevo campo, teniendo presente, siempre que se pueda, la parte de aplicación de todos 
estos contenidos matemáticos a través de la resolución de problemas. 

Respecto a la manera de presentar este tema, lo haremos siguiendo una secuencia 
parecida al de la Didáctica de los números naturales; empezando por la presentación de los 
distintos significados de fracción, equivalencias de las mismas, las operaciones en este 
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 
(como conocemos por los resultados de numerosas encuestas, sobre todo en Dickson L. y 
otros 1991), que abarca desde las primeras experiencias con mitades y tercios hasta el 
trabajo con razones y proporcionalidad. Se recomienda al principio trabajar las fracciones 
entre O y 1 y seguidamente la ordenación y comparación de fracciones en general. 

 

1.1 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, como las que describimos a 
continuación: 

 

1.1.1 Como relación entre partes de un todo (subárea). 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 los libros de Llinares S. y Sánchez M.V. (1998) 
y Dickson y otros (1984), 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:                                                           Continuo: 

 

 

 

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. 

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 n° 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 medios cada unidad. 

- El total se conserva aunque se encuentre dividido en piezas (conservación de la 
cantidad). 

Es necesario proporcionar numerosas experiencias con este planteamiento. El 
modelo de área conduce más fácilmente al concepto de fracción como parte de una unidad 
patrón, utilizada en la medida (por ejemplo, 3/4 de litro). Existen numerosas pruebas en 
donde se observa que el significado partes de un todo es el más fácil de comprender de 
todos los significados, puesto que es el más intuitivo y más cercano al nivel escolar en el 
que se introduce el concepto. También se comprueba de forma manifiesta en numerosas 
experiencias que a los niños les resulta más fácil sombrear correctamente, por ejemplo, 3/5 
del contorno de una figura que se presenta ya dividida, que hacer la operación inversa y 
expresar a través de una fracción la parte de la figura que se presentaba sombreada. 

 

1.1.2 También se asocia la fracción a/b con un punto situado sobre una recta 
numérica 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; en donde se identifica una unidad de 

0 3/5 6/5 1 



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. 

 

1.1.3 Como el resultado de una división o cociente de enteros, este enfoque 
asocia la fracción 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. Veamos dos ejemplos 
de casos continuos y discreto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No se ha trabajado mucho sobre este tipo de presentación, aunque en el único 
estudio que se ha hecho, proyecto CMSM, se han percatado de que solamente un tercio de 
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 formal del concepto. 

 

1.1.4 Como método de comparación de situaciones, de tamaños de dos 
conjuntos o medidas (razón) significa que representan una comparación entre dos 
cantidades de una misma magnitud; es una forma de comparar los tamaños de dos 
conjuntos de objetos o dos medidas. 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 3/5, o que la medida de A es 3/5 la 
medida de B. Vemos modelo continuo y discreto respectivamente: 

           A                                                         B 

 
 
 
 
 
 
 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 

3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 



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. 

 

1.1.5 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: (20x3)/5 

 

 

(20x3)/5 

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 
 
 

1.2 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, 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: 

 

20 3/5 12 

 3/4  



1.2.1 Subárea 

 

 

 2/3 4/6 8/12 

Se puede ver que la parte sombreada del rectángulo es idéntica. 

 

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

     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 

 
 
 

1.2.3 Mediante plegado. Usando una cuartilla, se puede observar, por ejemplo, 
como 2/3 tomando la cuartilla como la unidad ocupa lo pintado, si doblamos la cuartilla 
horizontalmente, lo coloreado es ahora 4/6 y si la doblamos verticalmente en tres partes 
iguales lo coloreado son 8/12; por tanto, pueden observar que el espacio coloreado no 
cambia, pero si el número de partes: 

 

 

2/3 = 4/6 = 8/12 

1.2.4 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 = 3/4. Simplemente se trata de multiplicar el 
numerador y el denominador por un mismo número (propiedad fundamental de las 
fracciones: a/b = a.n/b.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. 



En cuanto a la comparación de dos fracciones, depende de los números, 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. En este caso podríamos ayudarnos de la siguiente representación: 

Si queremos que vean que 4/5 es mayor que 3/7, los dibujos le pueden ayudar, 
puesto que forman parte de la misma unidad y pueden observar lo que les falta, 1/5 y 4/7, 
para completarla: 

 
 
 
 
 
 
 

Otro método es buscando fracciones equivalentes que tengan igual denominador, 
por ejemplo, para comparar 4/5 y 3/7, 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 

 

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 cómo 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. 

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. Numerosas actividades se encuentran en Dickson L. y otros (1991) 

 

1.3 Operaciones con fracciones. Como en el caso de los campos numéricos 
anteriores, existen dos importantes aspectos a tener en cuenta en las operaciones, por una 
parte comprender el significado de las mismas, lo que implica la aplicación de la operación 
en la resolución de problemas y por otra parte poseer la habilidad en la ejecución de los 
pasos necesarios para resolver el algoritmo. 

Streefland, al que citan Llinares S. y Sánchez M.V. (1998), defiende la idea de que es 
el niño el que tiene que "construir" y no los profesores, recomendando que el significado 
de fracción y las operaciones se trabajen a la vez; al mismo tiempo que propone una serie 
de principios de enseñanza: 

- Lo importante es la construcción de las operaciones con las fracciones por los 
propios niños. 

- Desarrollar situaciones de comparar y ordenar en donde los niños construyan 
procedimientos de solución mediante procesos de dividir, medir, etc. 

- Utilizar modelos de apoyo y situaciones problemáticas que sirvan de conexión entre 
las situaciones problemáticas en diferentes contextos y el trabajo numérico 

 

1.3.1 Adición y sustracción de fracciones. 

 

Como indicamos anteriormente, estas dos operaciones se deben plantear, al principio, 
como resolución de situaciones, con el objetivo de captar su significado. Los modelos de área y 
lineales (recta numérica) son los más recomendados para este tipo de operaciones. Vamos a 
distinguir en estas operaciones dos casos: cuando tienen igual denominador y cuando lo tienen 
distinto. 

Por ejemplo: Juan y Ana se han comido respectivamente 3/7 y 2/7 de una tableta de 
chocolate. ¿Cuánta parte de la tableta se han comido entre los dos?. 

1.3.1.1 En este caso, se puede resolver mediante el modelo subárea en donde sólo 
se maneja un diagrama, el proceso de solución consiste en sumar/restar las subáreas que indican 
los numeradores de las fracciones. 



Sin embargo, existe el problema cuando se realiza la operación en distintos diagramas, 
puesto que pueden plantearse dificultades, como es: si se quiere sumar 3/7 + 2/7 puede 
interpretarlo el niño corno 5/14, lo que puede justificar el error frecuente de sumar 
numeradores y denominadores por separado. Problemas parecidos surgen cuando el total 
excede de una unidad entera, por ejemplo: 3/7 + 5/7 que puede interpretarlo como 8/14. 

 

1.3.1.2 El modelo recta numérica aunque al principio resulte más difícil, problemas 
como los que acabamos de describir no se verifican. 

Por ejemplo: 3/7 + 5/7 = 8/7: 

 

 

Así mismo, posee  la ventaja de que guarda una clara relación con los instrumentos de 
medida, siendo la propia escala ayuda para la medición y la sustracción de fracciones. 

Para el caso de que los denominadores sean distintos, por ejemplo: Juan y Ana se han 
comido respectivamente 1/3 y 1/5 de una tableta de chocolate. ¿Cuánta parte de la tableta se 
han comido entre los dos?. Se recomienda buscar fracciones equivalentes con igual 
denominador, apoyándose esta idea en el trabajo con fracciones equivalentes hasta llegar al 
mismo denominador (1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15) (1/5, 2/10, 3/15); por supuesto esto implica 
el alejarse de las situaciones concretas, pero conduce al caso anterior. Todo esto conlleva 
entender el concepto de equivalencia y saberlo utilizar; este concepto es difícil de conseguir, y la 
prueba es que fallan en numerosos casos puesto que se les enseña de forma enteramente 
mecánica. 

Por último, una vez entendido lo anterior están en condiciones de memorizar el 
algoritmo, a través de la definición de suma de dos fracciones: a/b y c/d 

a/b + c/d = (a.d +b.c) / bd 

Para el caso de denominadores iguales: 

a/b + c/b = (a. + c)/ b 

Por un proceso análogo se presenta la diferencia de fracciones: 

a/b - c/d = (a.d - b.c) / bd 

 

1.3.2 Multiplicación y división de fracciones. 

Como indicamos en la multiplicación de enteros, es la más difícil de las cuatro 
operaciones para asociar significado concreto; en el caso de las fracciones el problema es 
todavía mayor. El significado de la multiplicación reposa en la multiplicación de enteros, 
podemos distinguir dos casos. Por ejemplo: Pilar tarda 1/2 hora en leer el periódico los siete 
días de la semana. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico a lo largo de la semana?. En 
este caso la solución podría todavía plantearse como una adición reiterada, o sea, 
1/2+1/2+1/2+1/2+1/2+1/2+1/2 = 7/2. 

0 3/7 1 8/7 2 



1.3.2.1 Una forma de introducir el producto de dos fracciones (3/5 x 4/7) en la 
enseñanza, es a través del modelo área de un rectángulo; veámoslo mediante el siguiente 
ejemplo: Irene tiene 3/5 de una tortilla de patata y Mercedes se come 4/7 de ese trozo. ¿Qué 
parte de la tortilla se ha comido Mercedes?. Para este caso, primero se divide un rectángulo en 5 
filas, en la que cada una de ellas es 1/5 del rectángulo, subrayamos 3 filas (3/5), posteriormente 
lo dividimos en 7 columnas, de forma que cada una de ellas es 1/7 del rectángulo, subrayamos 
4 (4/7). La intersección de filas y columnas produce una partición del rectángulo en 35 partes 
iguales. Las partes comunes subrayadas a 3/5 y 4/7 son 12/35, siendo este su producto, en el 
que al mismo tiempo se puede ver su representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2 Dienes, idea una manera más concreta de introducir la multiplicación, puesto que 
como área son muy pocas las aplicaciones directas, por tanto, introduce la idea de operador 
desde el principio. Veamos dos casos: 

a) Si la fracción actúa sobre un número entero; por ejemplo: 15 x 3/5, con este con este 
planteamiento sería 15 de 3/5 y se resuelve dividiendo 15 en grupos de 5 y dando después "3 
por cada 3", con lo cual 3/5 se entiende como un operador sobre 15 del tipo "3 para cada 5": 

15 de 3/5 = (15 x 3)/ 5 

3/5 

15  ------------------ > (15/5) x 3 = 9 

b) Si es de la forma del producto anterior: 3/5 x 2/7, es como trabajar con dos 
operadores consecutivos, se presentaría de la forma: 

1 ------> 2/7------> (2/7 x 3)/5 = 6/35 

Los resultados de las investigaciones APU indican que los niños encuentran más fácil la 
idea de operador que la de área cuando la fracción actúa sobre un número entero. Sin embargo 
el significado de la multiplicación de fracciones resulta muy difícil, tanto de comprender como 
de aplicar para los problemas de la vida cotidiana. 

4/7 

3/5 



Por último, el niño tiene que memorizar el algoritmo; la definición del producto de dos 
fracciones (a/b, c/d) es otra fracción que tiene por numerador el producto de los numeradores 
y por denominador el producto de los denominadores. O sea: 

a/b x c/d = a. c / b . d 

1.3.2.3 En cuanto a la división, les resulta también difícil de imaginar como una simple 
repartición o agrupamiento, puesto que dista mucho de lo que se hace con números enteros. 
En Dickson (DICKSON L. y otros 1991) se comenta que los métodos que proponen algunos 
autores sobre la enseñanza del significado de la división de fracciones presentan considerables 
dudas. 

Esto se corresponde ya directamente con operaciones de tipo algebraico, puesto que la 
vinculación con las situaciones intuitivas es muy remota., siendo recomendable concebirla 
como la operación inversa de la multiplicación bajo los aspectos ofrecidos anteriormente. 

a/b : c/d = a/b x d/c 

Por último, es interesante destacar que así como el significado de la multiplicación y 
división resulta más difícil para el niño que el de la adición y sustracción, ocurre al contrario a la 
hora de resolver los respectivos algoritmos. 

 

1.4 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. Un error que puede darse en el 
significado de fracción cuando es a través de partes de un todo es comparar las partes entre si 
en vez de comparar la parte con el todo. Por ejemplo, si se representan 3/5, lo entienden como 
3/2 (la mitad de 3). 

1.4.1 Errores en la noción de equivalencia 

a) La fracción se considera como un par de números naturales que no están relacionados 
entre sí, por ejemplo: 2/5 = 8/11 = 14/17 

b) 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. 

c) 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 

d) Les resulta más difícil el cálculo de fracciones equivalentes menores a una dada que el 
caso contrario. 

1.4.2 Errores en la adición y sustracción  

a) El niño suma o resta independientemente los numeradores y los denominadores. 

1/2 + 3/5 = 4/7 2/3 + 1/3 = 3/6 



el origen puede ser o por la similitud de notaciones en los naturales, o porque lo confunde con 
la manera de multiplicar, si se le ha explicado antes. 

b) Considera por separado los números naturales y las fracciones. 

6 1/5 - 2/5 = 4 1/ 5 

Sería conveniente que explicara el niño el porqué de sus respuestas, para saber dónde 
incidir. 

c) Simplifican antes de sumar (restar), por ejemplo: 

7/4 + 2/7 = 1/4 + 2 

d) También ocurre como en el conjunto anterior, cuantos mayores son los números 
mayor cantidad de errores. 

1.4.3 Errores en la multiplicación y división  

a) Las reducen a común denominador y luego multiplican los numeradores. 

2/3 x 1/2 = 4/6 x 3/6 = 12/6 

proviene de una mezcla de algoritmos de la adición con la multiplicación, que puede ser por 
una introducción temprana. 

b) Al multiplicar un número natural por una fracción cualquiera. 

3/4 x 2 = 6/8, 2/3 x 3 = 6/9 

su origen es mejor preguntarlo, puesto que puede ser por varias razones. 

c) Dividen separadamente los numeradores de los denominadores, ignorando los 
posibles restos. 

3/5: 3/2 = 1/2 5/4: 3/2 = 1/2 

su origen puede ser por confusión con el algoritmo de la multiplicación, o por la influencia de 
los naturales. 

Como a veces lo hacen mal y sin embargo son correctas las soluciones, es conveniente 
hacerles llegar a resultados absurdos, como llegar a fracciones con denominador cero. 



 

 

2. 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). 

El M.E.C. recomienda su estudio a partir del segundo ciclo, en donde deben aprender 
a representar gráficamente los decimales y su valor posicional; en el tercer ciclo se profundiza, 
leyendo, escribiendo, comparando y ordenando decimales, relacionando los decimales con las 
fracciones y el aprendizaje de las operaciones habituales en este nuevo campo. 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, pag.305). 

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 eh 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 utilización de material didáctico, si se quiere alcanzar una comprensión 
profunda de los números racionales. 

 



2.1 Introducción de los decimales. Veamos diversos modos de introducir los 
decimales, que a su vez están relacionados con la presentación de las fracciones: 

2.1.1 Como relación parte-todo o subárea de una región 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: 

 

 

 

Si el modelo es discreto, 0,4 se representaría de la forma: 

 

 

Si queremos introducir centésimas, la unidad la dividimos en un cuadrado del 10x10 
(ver material didáctico multibase) vemos cómo representaríamos 0,75: 

 

 

 

 

 

2.1.2 Como puntos de una recta numérica. Equivalente a la presentación de las 
fracciones, veámoslo para 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 0,7 
 

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. 

 

 

0,44 0,445 0,45 0,46 0,47 



 

2.1.3 Como cociente de una operación de división. Como en los casos anteriores, 
similar al cociente de fracciones; por ejemplo para 0,4, sería la parte sombreada: 

 

 

 

 

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 dificil 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). 

 

2.2 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 cual 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. 

 

2.3 Operaciones con decimales. Respecto a las operaciones con decimales, vamos a 
ver su significado y cómputo; dos aspectos que se deben trabajar a la vez; distinguiendo entre 
la adición y sustracción de decimales de la multiplicación y división. Las operaciones 
mediante la representación de valor relativo en base 10 presentan ventajas considerables 
frente a las operaciones con fracciones, puesto que se asemeja a lo trabajado con números 
naturales. 

 

2.3.1 Adición y sustracción de decimales. 

Se puede proponer el siguiente problema: La capacidad de una botella es de 1,325 litros 
y la de una jarra es de 1,63 litros. ¿Cuántos litros de agua podemos tener entre los dos 
recipientes?. ¿Qué diferencia de agua hay entre los dos recipientes?. Para este tipo de 
problemas (suma-resta) podemos valernos del material multibase para la etapa manipulativa, 
dándole un carácter más concreto si los representamos mediante a) longitudes, b) área y c) 
volúmenes, algo que se puede transportar al caso de los decimales como se ve en la 
fotocopia adjunta. Para el caso de la sustracción son posibles las mismas presentaciones, 
aunque se aprecie una ligera mayor dificultad. 

En cuanto al algoritmo de la adición y de la sustracción, la APU (1980,a) (Dickson I. y 
otros, 1991) concluye de sus investigaciones que una vez que el niño comprende el 
significado de la notación decimal y el de estas operaciones, les resulta muy sencillo su 
cálculo; sugiriendo que pueden tratar las sumas-restas con decimales corno las de los 
números enteros, sin tener presente la coma. Todo esto se puede presentar en tres pasos: 1° 
Colocar los números uno debajo del otro cuyo punto de referencia sea la coma, 2° Sumar o 
restar los números como si fuesen naturales, 3° Poner en el resultado la coma decimal 
alineada. 

 

2.3.2 Multiplicación y división de decimales 

 

2.3.2.1 Respecto a la multiplicación, como ocurre para el caso de las fracciones el 
significado también resulta difícil para el alumno, por ejemplo, 3,5 lotes de 2,7 no se puede 
concebir como una adición reiterada. Veamos distintas presentaciones. 

a) Primeramente se puede plantear como la multiplicación de un número decimal por 
un número natural, por ejemplo: ¿Cuánto me costará si tengo que comprar 5 cuadernos a 
1,65 euros cada uno?. Para este caso, se puede resolver primeramente como una adición 
reiterada, una vez resuelta, enseñarles el algoritmo habitual, teniendo presente: 1° multiplicar 
como si los dos factores fueran números naturales, 2° en el resultado, separar tantas cifras 



decimales como tenga el número decimal. Por último que comparen los dos procedimientos 
y razonen cuál les resulta más sencillo. 

b) Como área. Por ejemplo: Hallar el área de un tablero de 2,8 m de largo por 1,5 
metros de ancho 

 

c) Como tasa/razón, por ejemplo, cuando se quiere calcular lo que vale 28,5 litros de 
gasolina a 102,5 pesetas el litro 

El algoritmo para estos casos sería: 1° multiplica los números decimales como si fueran 
enteros, 2° Separa en el resultado tantas cifras decimales como hay entre los dos factores. 
Sería interesante que lo resolvieran pasando los decimales a fracciones, multiplicarlas y 
escribir la fracción resultante en forma decimal. Por último que comparen los dos 
procedimientos y razonen cuál les resulta más sencillo. Como con las fracciones el primer 
modelo es más sencillo de comprender pero no el más práctico. 

2.3.2.2 En cuanto a la división, resulta difícil de imaginarla como un reparto o 
agrupamiento, las investigaciones realizadas respecto al significado y automatismo de estas 
operaciones, nos indican que les resulta muy difícil sobre todo a la hora de generalizar algunas 
cosas que ocurren con los números enteros ( la multiplicación agranda o no se puede dividir 
por un número más grande). 

- Se puede plantear al principio con problemas más sencillos, como división de un 
número decimal por un número natural: Un ciclista ha empleado 2 horas en recorrer la 
distancia de Valladolid a Palencia (44,123 Kilómetros). ¿Cuántos kilómetros ha recorrido en 
una hora?. Pautas para el algoritmo: 1° Divide como si fueran números naturales, 2° Al bajar 
la primera de las cifras decimales, escribe una coma en el cociente para que el resto de cifras 
sean decimales. 

Como división de un número natural por un número decimal, como: Una garrafa de 36 
litros de agua mineral se desea envasar en botellas de 0,75 litros. ¿Cuántas botellas se 
necesitan? Pautas para el algoritmo: 1° Escribe en el divisor el número decimal sin la coma, 
2° En el dividendo, añade tantos ceros como cifras decimales había en el divisor, 3° Haz la 
división como si fueran naturales. 

Como división de dos números decimales. Ejemplo: En mi calle, que mide 78,35 
metros, van a plantarse árboles en uno de los lados, la distancia de separación tiene que ser de 
5,2. ¿Cuántos árboles tendrán que plantar?. Algoritmo: 78,35: 5,2 Se escribe el divisor sin 
coma y en el dividendo se desplaza la coma hacia la derecha tantos lugares como cifras 
decimales había en el divisor. También existen casos como: cuando el divisor tenga el mismo 
número de cifras decimales que en el dividendo. Algoritmo: 4,25: 1,15 se realiza la división 
como si fuera entre dos números enteros. Por último, que el divisor tenga mayor número de 
cifras decimales que el dividendo. Algoritmo: 3,4:0,25 se escribe el divisor sin coma, el 
dividendo también y se completa la diferencia de cifras añadiendo ceros a la derecha. 

No obstante, los resultados de los estudios de Brown y Sewell (Dickson L. y otros, 
1991), son muy pesimistas respecto a los métodos para la determinación de la coma decimal, 
resultando ineficaces cuando alguno de los dos números son menores que uno; a la vista de 



esto se recomienda el uso de la calculadora como ayuda. Investigaciones de la APU constatan 
que el 64% de los chicos de 15 años sabían correctamente la solución de 2,54 x 12 y tan solo 
el 35% efectuaban bien 8 / 0,8. 

 

2.4 Errores en los decimales. 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, 
dependiendo del tipo de contenido. 

2.4.1 Errores relacionados con los decimales 

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. 

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 1,27 lo consideran distinto de 1,270 

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. Interpretan los decimales como pares de naturales y ordenados por 
criterios que a veces pueden dar la solución correcta En este caso se encuentra la 
intercalación, por ejemplo intercalar un decimal entre 1,23 y 1,24, responden que no existe 
ningún número entre ellos. 

e) Les resulta más fácil manejar las décimas solas que cuando están combinadas con las 
centésimas. Por ejemplo, a la hora de sumar: 2,35 + 5,2 

f) 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. 

2.4.2 Errores en las operaciones. La mayoría de los errores para las cuatro operaciones 
son debidos a la comprensión de los diversos órdenes de unidades. Otro error es la ausencia 
de coma cuando se presenta el resultado de una operación. Sin embargo, la mayoría de los 
errores se dan en las operaciones con decimales correspondientes a la multiplicación y la 
división (la suma de décimas con décimas siguen siendo décimas, pero el producto de 
décimas por décimas son centésimas, algo que resulta complicado para niños de 11 años). 

a) 0,70 + 0,40 + 0,20 = 0,130; 17,3 + 21,8 = 38,11 

b) Hacer el número 437,34 diez veces mayor, respuesta 437,340 

c) 3,15 x 10 = 31,5 

d) 4 x 2,3 = 8,12 



e) 2,12 : 2 = 1,6 

f) La ausencia de coma: 3,45 + 2,08 = 553 

g) A la pregunta de cuál de las operaciones siguientes da la respuesta mayor: 8,4 x 4; 
8:4; 8 x 0,4; 8:0,4; 0,8:0,4 un buen número de todas las edades recuerdan que multiplicar es 
hacer un número más grande y dividir es hacerlo más pequeño. 

De todo lo anterior, vemos que el mayor número de errores se producen como 
consecuencia de la colocación de la coma (colocación defectuosa, omisión, dificultades con 
los ceros), que aunque parece sólo una cuestión algo mecánica, revela problemas en el 
dominio conceptual del valor de posición de las cifras. 

Se puede evitar el error que se señala en el apartado g, en concreto, para el caso de la 
multiplicación por decimales, observando lo que ocurre mediante el modelo área de un 
rectángulo, cuando se van modificando las cantidades; por ejemplo, si la base vale 3,5 y las 
alturas varían desde 0 a 1, 1 y desde 1 en adelante; por ejemplo: 0,6, 1 y 1,5. 
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3. 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. 

 

3.1 Introducción de los porcentajes.  

 Los porcentajes podemos presentarlos través de modelos continuos como: 

a) 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) Un modelo continuo, subárea o parte de un todo, sería un cuadrado dividido 
en 10 x 10 cuadrados, de forma que el total sería el 100% y dos barras de diez cuadrados más 
5 cuadrados sueltos representarían el 25% de la tablilla. Con otras tablillas divididas en los 
10x10 cuadrados, podríamos representar porcentajes mayores de 100. 

 

 

 

 

 

 

c) Como operador. 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.  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%

75% 



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, 1/4 para expresar la probabilidad de que ocurra un suceso, 0,25 veinticinco 
décimas mide el diámetro de un tornillo, etc.  

 

3.2 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 n°, p. Ej.: 25/100 = 5/20 = 
1/4 = 0,25 = 25 por 100. 

 

4. RECURSOS 

 

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. 
El papel cuadriculado es interesante para realizar actividades parte todo, ya sea disponiendo 
de figuras divididas en décimas o en centésimas. 

- 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. Por 
ejemplo, con los bloques multibase de Dienes , 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 

- 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 completo e 
interactivos, por ejemplo el CLIP, en donde el niño puede trabajar todos estos conceptos y a 
su ritmo. 



 

 

5. ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 

5.1 Las fracciones 

 

. 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: 

 

LECTURA FRACCIÓN 

Doce dieciseisavos  

 3/24 

 

. 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. 

. Representa 2/3 y cuatro fracciones equivalentes a esta fracción. 

. Encuentra fracciones equivalentes a 6/18 con estas condiciones: 

 

NUMERADOR 3  4 1  

DENOMINADOR  6   5 

 

. Escribe y representa gráficamente tres fracciones que sean respectivamente 0 1, < 
que 1 y > que 1. 

. Comprueba mediante representaciones que 5/7 es equivalentes a 10/14. 

. Escribe con cifras estas fracciones: ocho novenos, seis veinticincoavos, etc. .  

. Cuántos quintos tiene una unidad? y ¿octavos?. 

. ¿Es verdadero o falso?: 3/4 < 7/5 t 5  -- 2 -u. 



. 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: 5 3/4 
 
 
Operaciones con fracciones 
 

. Completa las siguientes sumas de fracciones: 1/5 + 3/-- = 4/5 

. Realiza las siguientes operaciones y represéntalas en un círculo: 

7/8 + 3/8 , 7/8 + 5/6, 7/8 - 3/8 , 7/8 - 5/6 

. Realiza las siguientes operaciones: 

7/8 x 3/8 , 7/8 x 5/6, 7/8 : 3/8 , 7/8 : 5/6 

. Calcula 3/5 de 1570 ptas., los 5/4 de 3450 

 

5.2 Los decimales. 

. 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, 

 . Completa el siguiente cuadro: 

 

LECTURA DECIMAL 

Dos centésimas  

 0,002 

 

. Pon el signo que corresponde y representa cada comparación: 

0,54 --- 0,5 0,23 --- 0,523 

. Completa 0,24 =1/100, 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 



 
Operaciones con decimales.  
 

. Realiza las siguientes sumas de decimales que están representadas en distintos 
cuadrados. 

. Realiza las siguientes operaciones y represéntalas en un círculo: 

0,5 + 0,4, 0,5 - 0,4 

. Realiza las siguientes operaciones: 

0,231 x 0,345, 4,342 x 4,203, 0,231: 0,345, 4,341: 4,203, 
 

5.3 Los porcentajes. 

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 3/4 del mismo. Si quieres, puedes reagrupar los cuadraditos 
sombreados. 

 
 
 
 
 
 
 

- 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 
cada 100 

0,25 25% 

    85% 
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