
 
 
 

INTRODUCCION A LA ENSEÑANZA DE FRACCIONES 
 
 
Objetivos 
 
1. Profundizar la enseñanza de las fracciones para el primer Ciclo de 
Educación Básica 
2. Analizar tareas matemáticas asociadas a los aprendizajes del eje de 
números de las Bases Curriculares de Educación Básica.  
 
Los egipcios ya resolvían problemas con fracciones, sea en la construcción de 
pirámides, en medidas para estudiar la tierra y otras actividades. Esto se comprueba 
en el Papiro de Ahmes. Luego en el siglo VI D.C., lo hindúes establecían reglas o 
principios del uso de las fracciones, reglas que hoy se utilizan gracias a Bhaskara 
que las impuso en el siglo XII D.C. En este siglo XII D.C., fue Juan de Luna que 
tradujo al latín el libro de Aritmética de “Al Juarizmi” con la palabra de “Fractio” para 
indicar fracciones. La palabra Fractio deriva del árabe que se escribe “Kasr” cuyo 
significado es “quebrar” o “romper”. 
 
Las fracciones se denotan por a/b, donde b es distinto de cero. “a” es una parte de 
un todo o entero llamado “numerador” y “b” es el todo, llamado “denominador”. Un 
denominador es común cuando es denominador de muchas fracciones. La 
búsqueda de un denominador común es una etapa en los algoritmos para efectuar 
operaciones con fracciones. Es muy ventajoso proponer métodos concretos en su 
búsqueda, ya que favorecen la comprensión. Por ejemplo, el fraccionamiento de un 
rectángulo permite encontrar fácilmente un denominador común. Para encontrar el 
denominador de 1

2
  y  1

3
  , es suficiente ilustrar la mitad del todo horizontal y de ilustrar 

el tercio del todo verticalmente. 
 
 
 
 
 
Conceptos claves 
 

• Los términos de “numerador” y “denominador” se encuentran en la 
obra de Leonardo de Pisa - Liber abbaci - aparecido en 1202 

 
Las tres primeras fracciones tienen nombres específicos, medio, tercio y cuarto. 
Todas las demás toman el nombre generalmente asociado al número ordinal, 
quinto, sexto, séptimo. 
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¿Cuál es la diferencia entre el número ordinal “quinto” y la fracción “un 
quinto” 
 

• Fracción unitaria – fracción unidad 
 
Una fracción es “unitaria” cuando el numerador es 1…  Esto es,  1

2
 , 1

 3  
,   1

4
 … 

 
Ahora, en la “fracción unidad” el numerador es igual al denominador, esto es, el 
número de partes escogidas corresponde al número total de partes en la 
equipartición 
 
                         1

1
 = 1               2

2
 = 1            3

3
 =1 

 
• Fracción propia – Fracción impropia 

 
Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador e 
impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. 
 
     1

2
  ,     2

3
   ,     3

5
  fracción propia 

 
     5

4
   ,    7

3
    ,    3

2
  fracción impropia 

 
Las fracciones impropias se pueden expresar como números mixtos, a saber, 
  
                  7

3
  = 2 1

 3  
 

 
 
Para transformar un número mixto en fracción impropia, es necesario descomponer 
el entero y transformarlo en fracción, como en el ejemplo siguiente: 
 
   2 1

 3  
 = (1 + 1) + 1

 3  
 

 
 = ( 3

3
 + 3

3
 ) +  1

3
 

 
 =  (3+3+1)

3
 

 
 =    7

3
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Esto explica la razón por el cuál nosotros tenemos el hábito de multiplicar el entero 
con el denominador, para sumar enseguida el numerador al producto obtenido. 
 
¿Cómo podemos explicar la transformación de una fracción impropia en 
número mixto? 
 

• Adición y Sustracción de fracciones con igual denominador 
 
En general, la operación “adición” consiste en agrupar cantidades para conocer su 
suma. Indicamos que la “suma” es el resultado de la adición de números. Como 
anécdota, se dice que el matemático Carl Frederick Gauss (1777-1855) encontró 
tempranamente la suma de los 100 primeros números naturales a la edad de 9 años, 
deduciendo que la suma de los números más pequeños con los números más 
grandes era siempre 101  …  
 

1 + 100 = 101 
   2 +   99 = 101 
   3 +   98 = 101 … y así sucesivamente hasta 50 + 51 =101 
 
 La “sustracción” por su parte, es una operación que consiste en quitar elementos 
de una colección para conocer el número de elementos que queda.  
 
Para la adición o sustracción de fracciones con igual denominador, se suman o se 
restan los numeradores y se deja el mismo denominador.  
 
   
Ejemplos    1

2
  +  4

2
 =   1+4

2
 =  5

2
                         4

5
  -  2

5
 =   4−2

5
 =   2

5
 

 
 
 

• Comparación de fracciones 
 
En fracciones con igual denominador es mayor la que tiene mayor numerador 
 
Ejemplo   1

5
<  4

5
                                      6

8
 >  3

8
  

 
Las fracciones   1

2
  , 2

4
  ,  3

6
     son “fracciones equivalentes” ya que ellas experimentan 

la misma relación parte-todo. 
  

              
 1
2  =   

 2
4  =    

 3
6  … 
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Para verificar usamos el procedimiento de simplificación. Simplificar una fracción es 
el proceso que transforma una fracción en una fracción equivalente en el cual el 
numerador y el denominador son más pequeños. La simplificación puede ayudar a 
mejor escoger ciertas cantidades o a facilitar los cálculos, pero ella no es siempre 
necesaria. Habitualmente, la simplificación se efectúa dividiendo el numerador y el 
denominador por un factor común. A veces, a la simplificación de fracciones se le 
denomina “reducción de fracciones” 
 
Ejemplo 4

8
   =  1

2
     ya que   4

4
  = 1 y  8

4
  = 2 

 
 

• Tipos de problemas 

La importancia de la resolución de problemas es reconocida internacionalmente 
como un aspecto central del proceso de aprendizaje en matemáticas y sigue siendo 
la principal preocupación de educadores e investigadores en Educación 
Matemática.  

La resolución de problemas matemáticos involucra la idea de interacción de 
variados procesos cognitivos y socio-afectivos. Una de las definiciones más 
comúnmente usadas de la resolución de problemas, estipula que la tarea debe ser 
compleja si se va a referir a ella como un problema. Según esta mirada, una tarea 
es un problema para un alumno si ella requiere de una solución bajo ciertas 
condiciones específicas. Esto es, si éste comprende la tarea, pero no encuentra una 
estrategia inmediata para su solución, y, finalmente, si es motivado para buscar la 
solución.  

La resolución de problemas aproxima la matemática a las situaciones cotidianas 
vinculadas a diferentes contextos, y pone de manifiesto el tipo de control intelectual 
que el alumno puede realizar sobre cada situación.  

Según la naturaleza del problema, el desarrollar la habilidad para resolver 
problemas no rutinarios es importante en todos los niveles del proceso de educación 
formal, y una característica de ellos es que el alumno no ha intentado solucionar 
previamente el problema o uno similar a este.  

Es así como naturaleza y contexto se asocian a una tipología de problemas que 
pueden ser según su naturaleza en rutinarios y no rutinario y según su contexto en:  

Problema de contexto real: si se produce efectivamente en la realidad y compromete 
el accionar del al alumno.  
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Ejemplo: Supongamos que 𝟒𝟒
𝟓𝟓
  de los compañeros de tu curso han aprobado la 

prueba de matemáticas. Si sabes que el total del curso es 20, ¿cuántos han 
aprobado? 

Problema de contexto realista: si es susceptible de producirse realmente. Se trata 
de una simulación de la realidad o de una parte de la realidad. Elabore un 
problema. 

Problema de contexto fantasista: si es fruto de la imaginación y está sin 
fundamento en la realidad. Elabore un problema 

Problema de contexto puramente matemático: si hace referencia exclusivamente a 
objetos matemáticos (números, relaciones y operacio- nes aritméticas, figuras 
geométricas, etc.).  Elabore un problema 
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