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Resumen: La enseñanza de las matemáticas cuenta cada vez con una mayor convicción 

por parte del profesorado de que se debe realizar a través de la utilización de distintos 

materiales y recursos dejando de lado la lección magistral y el libro como único 

material. La gran variedad de materiales y recursos que pueden ser utilizados en el aula 

de matemáticas hace necesario una valoración sobre la pertinencia y validez de esos 

materiales y recursos. 

En esta investigación, se pretende comprobar la utilidad del cuento en la enseñanza de 

los números decimales. Se han analizado los cuentos elaborados por los alumnos en la 

clase de 5º de primaria del colegio Virgen de Gracia. Para ello se ha elaborado una ficha 

de análisis que nos permite comprobar si lo trabajado en el aula de matemáticas con 

respecto a los números decimales ha sido aplicado a la hora de crear estos cuentos. 
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1. Introducción 

Durante mi última experiencia de prácticas me encargué de impartir la 

asignatura de Matemáticas en el curso de quinto de Educación Primaria. Dejando a un 

lado el desarrollo de estos temas a través de la lección magistral y la utilización del libro 

de texto como único material con el que se debe trabajar en el aula de matemáticas me 

he encontrado con una gran variedad de recursos con los que trabajar. Pentágonos 

decimales, la “patata caliente”, los matechistes… Tantos recursos para trabajar los 

números decimales deben hacernos pensar sobre la validez y pertinencia de los mismos.  

Como medio para trabajar las competencias matemática y lingüística he decidido 

utilizar el cuento como recurso para el desarrollo de los números decimales, además de 

que al utilizar el cuento he podido ocupar también para el desarrollo de esta iniciativa 

algunas de las horas que el centro destina para el desarrollo del propio plan lector. Con 

el cuento se podía trabajar de diversas formas: leer cuentos sobre números decimales, 

analizar los números decimales de los cuentos, crear problemas con números decimales 

en situaciones de un determinado cuento o crear un cuento en el que se trabajen los 

números decimales. Esta última forma de trabajar es la que he decidido utilizar para esta 

investigación. Por grupos los alumnos crearán un cuento en donde se deban trabajar 

contenidos, destrezas y valores relacionados los números decimales. 

Como objetivo principal de esta investigación se busca analizar y valorar si el 

cuento, en este caso, sobre números decimales tiene validez como recurso en el aula de 

matemáticas. En caso de que tenga validez, cuáles han sido los procedimientos que se 

han seguido y que puntos se deben mejorar; en caso de que no tenga validez, buscar y 

encontrar las causas y proponer adaptaciones con las cuáles si hubiera podido tener 

validez este recurso.  

Como objetivos específicos se busca: 

- Proporcionar un recurso motivador al alumnado y nuevas fuentes de lectura. 

- Profundizar en la enseñanza de los números decimales desde una nueva 

perspectiva. 

- Analizar y evaluar la comprensión de conceptos y procedimientos matemáticos. 



Mario Megías Delgado Página 2 
 

2. Marco teórico 

Como punto de partida debemos señalar el Proyecto Kovalevskaya (Marín, M.; 

Lirio, J.; Calvo, M. J. 2006). Este proyecto ha sido el precedente para realizar esta 

investigación y lo podemos describir de la siguiente manera. 

El Proyecto Kovalevskaya busca la utilización de recursos literarios en el aula de 

matemáticas permitiendo una enseñanza interdisciplinar y globalizada. Sus objetivos se 

resumen en el siguiente: analizar las repercusiones en el aprendizaje matemático del 

alumnado y proporcionar un cambio de actitud y motivación a través de la utilización de 

recursos literarios en el aula de matemáticas. En dicho trabajo los autores desarrollaron 

tareas matemático-literarias para el alumnado de 5º y 6º de Primaria de los centros 

Alcalde José Maestro y Cruz Prado de Ciudad Real. Los contenidos matemáticos fueron 

seleccionados de los diversos temas existentes en los libros de texto y los contenidos 

literarios propuestos a través de cuentos en los que se trabajaban números y 

operaciones. Siendo el caso de libros como La selva de los números  de Ricardo Gómez. 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo y tras la realización de las 

distintas tareas matemático-literarias los alumnos realizaron un cuestionario donde  

plasmaron sus impresiones sobre estas tareas. A través de estos cuestionarios se 

obtuvieron conclusiones sobre que les aportó este proceso que duró 8 meses. Las tareas 

consistieron en la lectura de un texto o de viñetas de diversos temas donde aparecían 

cuestiones matemáticas. Tras la lectura del texto se pasaba a realizar el cuestionario 

donde se trataba el tema del texto, las palabras relacionadas con matemáticas, los 

contenidos matemáticos que resultan familiares, diversos problemas que derivan de los 

presentados anteriormente y otras preguntas de carácter subjetivo por parte del 

alumnado. 

Como conclusiones de esta investigación matemático-literaria podemos destacar: 

La potenciación de la lectura y el aumento de la comprensión de los conceptos 

matemáticos contemplados en los textos a través de las preguntas matemáticas. La 

ampliación del horario de matemáticas en el horario debido a que se puede combinar 

con los planes lectores de los centros. Interés de muchos maestros, de estos dos centros, 

que solicitaron a través de este proyecto cursos de actualización o perfeccionamiento en 

didáctica de las matemáticas para poder enseñar de una forma diferente. 
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2. 1.  Contenido matemático (Ver Anexo 1) 

 

Este análisis de contenido matemático ha sido realizado a través de la síntesis del 

libro Matemáticas para maestros de Educación Primaria (Segovia, I. y Rico, L. 2011). 

 

2.1.1. Conceptos 

Historia 

En 1585 el matemático belga Simon Stevin, propuso fraccionar la unidad en 

décimas, centésimas y milésimas para medir cantidades de magnitudes menores que la 

unidad. Así, el resultado de una medida vendría siempre expresado mediante un número 

entero y fracciones decimales.  

También sugirió que en lugar de usar los denominadores para expresar las partes 

de la unidad en la parte fraccionaria del número, se podría adoptar un criterio de 

posición. Este criterio desembocó rápidamente en el actual, que consiste en poner una 

coma (o un punto) a la derecha de las unidades y escribir a continuación los 

numeradores de las fracciones decimales siguiendo el orden de décimas, centésimas, 

milésimas… poniendo ceros cuando falta alguna de esas fracciones. 

Números decimales 

El decimal es un contenido escolar con entidad propia, pero matemáticamente es 

solo una representación del número racional. La particularidad del decimal es que tiene 

su estructura aditiva y multiplicativa  como los números naturales. 

La escritura del decimal está basada en el Sistema de numeración de base 10. 

Por tanto, están basados en la posicionalidad. En la escritura de un número hay dos 

partes separadas por una coma: la parte situada a la izquierda de la coma es la parte 

entera e indica el número de unidades enteras. La parte situada a la derecha de la coma 

es la parte decimal que indica el número de unidades decimales. Puede ser representada 

como una suma de fracciones cuyos numeradores son los dígitos dados y cuyos 

denominadores son potencias sucesivas de diez empezando por 10
1
.  
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2.1.2. Procedimientos  

La ventaja de que el decimal esté basado en el sistema de numeración decimal es 

que facilita el aprendizaje de las operaciones con decimales, que se aprenden de igual 

manera que las operaciones con naturales. Aunque la justificación de los algoritmos 

requiere representar el decimal como fracción (esto no es necesariamente así aunque de 

esta forma se facilita su representación) y utilizar los algoritmos de las fracciones. 

Algoritmo de la adición y sustracción 

Los algoritmos de la adición y la sustracción de decimales se presentan como 

una generalización de esos mismos algoritmos para naturales. La principal precaución a 

tener es situar la coma decimal adecuadamente. En el contexto escolar nos encontramos 

los siguientes significados de la adición y de la sustracción: 

 Concepción unitaria de la adición: Cantidad inicial que experimenta un cambio al 

añadirle una segunda cantidad. 

 Concepción binaria de la adición: Se realiza una unión o combinación de dos 

cantidades que permite llegar al resultado. 

Situaciones y problemas aditivos 

Podemos distinguir en la resolución de problemas entre problemas de una etapa 

y problemas de varias etapas. Los de una etapa- o problemas simples –  se resuelven con 

una operación aritmética empleada una sola vez.  

En los problemas aditivos de una etapa hay tres cantidades involucradas 

mediante una relación aditiva. A las cantidades conocidas se les llama datos, y a la 

cantidad desconocida,  resultado o incógnita. 

Si consideramos una clasificación semántica de los problemas se pueden 

distinguir cuatro tipos: a) problemas de cambio, b) problemas de combinación, c) 

problemas de comparación y d) problemas de igualación. 

Algoritmo del producto. 

En el contexto escolar nos encontramos los siguientes significados de la multiplicación: 
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 Concepción unitaria de la multiplicación: Factor inicial que experimenta un 

cambio al ser multiplicado por un segundo factor. El resultado es el producto de 

ambos factores. 

 Concepción binaria de la multiplicación: Los dos factores desempeñan el mismo 

papel y refleja la igualdad de papeles que desempeñan. 

La dificultad del algoritmo, como generalización del algoritmo del producto de números 

naturales, consiste en determinar la posición de la coma. 

 Problemas de estructura multiplicativa 

A los problemas que se resuelven con una sola multiplicación o división se les 

denomina problemas de estructura multiplicativa simple o de una etapa. Los enunciados 

de estos problemas contienen una relación ternaria entre tres cantidades, dos de ellas 

aparecen explícitamente en el enunciado y se pide hallar una tercera cantidad. 

Según el significado de la relación ternaria descrita en el problema, se han 

identificado tres grandes clases de problemas simples de estructura multiplicativa: 

proporcionalidad simple, comparación multiplicativa y producto cartesiano. 

En los problemas de más de una etapa cada una de estas etapas está planteada 

como un problema donde se presenta una de las cantidades que se utiliza en dos etapas.  

Algoritmo de la división 

Los tipos de problemas que se plantean para la división son los mismos que para 

la multiplicación. A pesar de ello, el algoritmo es significativamente diferente. Aunque 

se vuelve a generalizar el algoritmo de la división para naturales, aparecen varios casos 

diferentes. En lugar de tratarlos uno a uno, se presentan algunos casos que se pueden 

considerar generales.  Como en el resto de las operaciones,  la cercanía del enunciado 

con las rutinas del escolar se considera muy importante. 

En el contexto escolar nos encontramos los siguientes significados de la multiplicación: 

 Concepción partitiva de la división: La división tiene por objeto hallar una 

cantidad llamada cociente a partir de otra cantidad del mismo tipo llamada 

dividendo que se reparte entre una cantidad de distinto tipo que hace el papel de 

divisor. 
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 Concepción cuotitiva de la división: Sustracción de forma repetida del cociente 

del dividendo, siendo el divisor el número de veces que podemos realizar esta 

sustracción. 

Estos son los tipos de divisiones que este alumnado se puede encontrar: 

1. Si el divisor es un número natural. La operación se realiza de forma análoga a la 

división de naturales hasta que hay que “bajar” la primera cifra decimal, 

momento en el que se le pondrá coma al cociente para continuar la división 

como si de naturales se tratara. La división terminará en el momento en que el 

resto sea cero, o cuando los restos comiencen a repetirse. 

2. El divisor no es natural. La división se transforma en una operación equivalente 

a otra en la que el divisor es natural mediante productos de potencias de 10, 

empleando la propiedad conmutativa de la multiplicación. 

Ordenación/comparación 

El orden de los números decimales  se determina por el valor del dígito de mayor 

orden, situado en la posición más a la izquierda; en caso de igualdad, se compararán los 

siguientes dígitos hacia la derecha.  

Otra forma de comparar decimales consiste en expresarlos como fracciones o realizar su 

representación sobre la recta real.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cambios de representación 

Es importante saber que todas las fracciones se pueden expresar como decimales y 

viceversa. En el caso de cambio de fracciones a decimales estas representaciones 

pueden ser de varios tipos: 

1. Decimal finito. Se presentan cuando los factores primos en el divisor son, 

exclusivamente, 2 y 5. Se caracterizan por obtener resto 0. Ejemplo: 17:8=2,125. 

2. Decimal periódico. Se presentan cuando los factores primos del divisor son 

distintos de 2 y 5. Se caracterizan por la repetición de los restos y los cocientes. 

Ejemplo: 27:11=2,45‾. 
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3. Decimal periódico mixto. Cuando el denominador de la fracción incluye los 

factores primos 2 o 5 y otros números primos distintos. En estos casos, 

aparecerán cifras que no se repitan y otras que sí lo hagan, lo que hará que sea 

realmente importante señalar bien cuáles son las cifras repetidas. 

Representación de la recta numérica 

Una de las representaciones más comunes de los números es la recta numérica. 

Para los números decimales se divide cada segmento unidad en diez partes iguales. Esta 

primera división de la unidad va a determinar la posición donde se ubicarán las décimas. 

Para representar el segundo orden decimal, las centésimas, se subdivide cada uno de los 

segmentos anteriores, a su vez en otras diez partes. 

Se debe tener en cuenta el concepto de  densidad de los números decimales que 

expresa que entre dos números decimales hay siempre otro decimal intermedio. Por lo 

tanto un número decimal no tiene anterior ni siguiente. 

 

2.1.3. Sistemas de representación 

Por representación entendemos cualquier modo de hacer presente un objeto, 

concepto o idea. Conceptos y procedimientos matemáticos se hacen presentes mediante 

distintos tipos de símbolos, gráficos o signos y cada uno de ellos constituye una 

representación (Castro, Rico y Romero, 1997). Lo peculiar de ideas y de conceptos 

matemáticos es que cada uno de ellos admite diversas representaciones.  

Con cada sistema de representación se destaca alguna particularidad del 

concepto que expresa y también permite entender algunas de sus propiedades. 

Podemos encontrar estas modalidades de representaciones. 

- Representación simbólica de números racionales: 

o Decimal: El valor de una cifra depende del lugar que esta ocupe en un 

número. Se emplea una cantidad finita de cifras diferentes para representar 

todos los números y esa cantidad determina la base o principio de 

agrupamiento de ese sistema de numeración.  
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o Porcentual: Las razones se utilizan para hacer comparaciones relativas. Para 

facilitar las comparaciones entre razones se utiliza un mismo denominador y 

éste suele ser 100. Las razones cuyo denominador es 100 se llaman 

porcentajes. Se escriben con el símbolo % que se lee “por ciento” en lugar 

de 100 en el denominador. Por ejemplo, 25/100 = 25%. 

o Fracción: Se suele representar con dos números separados por una barra 

horizontal u oblicua. 

- Sistema de Representación Verbal. 

Está vinculado al sistema de representación simbólico, en este las reglas del 

lenguaje organizan y condicionan la representación de los números decimales.  

- Otras representaciones. Gráficas. En esta modalidad destaca la recta numérica. 

 

2.1.4. Modelos 

Los problemas con los que hemos trabajado los números decimales se encuadran 

a nivel general en estos dos grupos: problemas que utilizan el sistema monetario o 

problemas que utilizan el sistema métrico decimal. 

 

Sistema monetario 

La utilización del dinero y la moneda es un modelo útil para introducir los 

decimales como extensión del sistema de numeración decimal. En este caso la  unidad 

de la moneda está dividida en cien partes iguales denominadas céntimos. 

Los múltiplos y submúltiplos de la unidad elegida se representan en forma 

decimal, insistiendo en las multiplicaciones o divisiones por 10 que relacionan unos con 

otros. La “expresión decimal” aparece como un medio cómodo de representar medidas 

complejas.  
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(Imagen tomada del libro Matemáticas para maestros de Educación Primaria 

    Segovia y Rico, 2011) 

El Sistema Métrico Decimal 

A través de la medida se muestra la importancia de la correcta elección de la 

unidad y cómo esta elección afecta sobre la posición en la que se va a colocar la coma. 

Como instrumentos de medida se pueden utilizar la regla graduada o la de cinta métrica 

ya que sirven para determinar la medida mostrándonos en  sus resultados unidades de 

diferente orden. 

El contexto en el que se engloba es uno de los aspectos más importantes  a la 

hora de resolver un problema.  Los contextos son pequeños mundos individuales donde 

se desarrollan los problemas. Se deben de tener en cuenta a la hora de elegir la 

estrategia y las representaciones para su resolución. Según PISA se debe buscar la 

variedad de contextos utilizados en los problemas matemáticos. 

Estos son las cuatro categorías de contextos propuestas por PISA para clasificar el 

desarrollo de sus ítems: 

- Personal: Abarca desde actividades diarias de los alumnos, familiares o de grupo 

cercano. En los tipos de contextos que pueden ser considerados personales se 

incluyen los que engloban la preparación de la comida, compras, salud 

individual, asuntos privados, viajes, planificación y finanzas personales. 

- Laboral: Los problemas están centrados en el mundo escolar y trabajo como 

pueden ser: mediciones, costes, planificación y decisiones relacionadas con el 

trabajo. 

- Social: El contexto social engloba los problemas centrados en comunidades 

locales, nacionales o globales. Se pueden presentar desde votaciones, transporte 

público, gobierno, demografía, medios de comunicación hasta estadísticas 

económicas y sociales.  



Mario Megías Delgado Página 10 
 

- Científico: Situaciones relacionadas con la aplicación matemática del mundo 

natural y cuestiones relacionadas con ciencias y tecnología. 

2.2. Contenido no matemático 

El cuento literario se concibe y se transmite a través de la escritura a diferencia 

del cuento tradicional. El autor es mayoritariamente conocido y el cuento al estar escrito 

no puede sufrir las variaciones características del cuento popular.  

La estructura de la narración 

Partiendo de los progresos y trabajos de Jean Michel Adam (1992, 1999) se 

distinguen seis componentes básicos en la narración. Estos serían: 

a) Sucesión de acontecimientos: tiempo que avanza. 

b) Unidad temática: Existencia de un sujeto actor. 

c) Transformación: Los estados cambian durante la sucesión de los 

acontecimientos. 

d) Unidad de acción: la sucesión parte de una situación inicial y llega a una 

situación final. 

e) Causalidad: la intriga es elaborada por medio de las relaciones causales entre los 

acontecimientos. 

Tipología del cuento 

Hemos realizado una selección de los distintos tipos de cuentos que creíamos que 

nos íbamos a encontrar. Esta selección la vamos a poder clasificar en los siguientes 

tipos de cuentos: Ciencia-ficción, fantasía, tradicional o costumbrista, autobiográfico y 

otros. 

Esta clasificación es personal e informativa debido a que en esta investigación no 

existe interés en realizar un análisis exhaustivo de la tipología de los cuentos 

presentados sino que se ha buscado clasificar de manera muy general los 13 relatos. 
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Tipología del narrador 

Según la tipología que establece Garrido (1993) cuando se habla de narrador nos 

estamos refiriendo al modo de presentar el universo narrativo. Según la cantidad de 

información que posee y el punto de vista que utiliza para contarla se clasificar en: 

 Relato no focalizado (omnisciente): En estas narraciones el narrador posee todo 

el saber, disfruta del dominio absoluto del tiempo. 

 Relato focalizado externamente (testigo): El narrador tiene restricciones con 

respecto al saber y solo puede informar de lo que captan sus sentidos. Suele ser 

llamando el narrador objetivo ya que usualmente es invisible y presenta los 

hechos con la objetividad y la frialdad de un registro mecánico. 

 Relato focalizado internamente (autobiográfico): el punto de observación es el 

interior del personaje para para percibir la historia a través de sus ojos.  

El personaje 

Por personaje se entiende al actor provisto de una serie de rasgos que lo 

individualizan. Estos rasgos son los que justifican su comportamiento y las relaciones 

que posee con el resto de personajes.  

Los roles funcionales que cumplen los personajes y que se pueden clasificar en estos 

dos grupos: 

1. El protagonista, personaje en torno al cual gira la acción. 

2. El antagonista, personaje enfrentado al anterior. 

3. Los personajes secundarios, aparecen y desaparecen dentro la trama del cuento y 

realizan diversas acciones a lo largo de sus apariciones. 

El espacio 

Es una realidad textual que pretende simular una realidad próxima al lector. Esta 

realidad solo tiene un punto de vista y es aquel que ofrece la narración. Este espacio se 

sitúa también dentro de un tiempo, esto es conocido como cronotopo, refiriéndose a las 

relaciones existentes entre el espacio y el tiempo, se establecen las coordenadas donde 

ocurren acciones o aparecen los personajes.  
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 Momentos de la narración 

De acuerdo con la clasificación establecida por Cerrillo y García (1995) el cuento se 

estructura en secuencias distinguiéndose: Situación inicial (introducción), pruebas o 

ayudas (nudo) y el desenlace. 

- En la introducción, se presenta el escenario, los personajes y la historia. La 

introducción sirve para inducir al lector hacia el conflicto. 

- El conflicto comienza cuando aparece un elemento que rompe el equilibrio 

presentado en la introducción. Esta ruptura genera consecuencias  y estas son las 

que van generando la trama del cuento. 

- El desenlace se conoce como el punto donde se rompe esta tensión y se 

reordenan todos los elementos hacia la normalidad inicial. 

3. Metodología 

Se trata de un estudio cuasi cualitativo, con recuentos,  en el que se observar la 

incidencia de los contenidos y las destrezas relacionas con los números decimales. 

3.1. Población 

La población objeto de estudio está constituida por los alumnos de 5º B de 

Educación Primaria del colegio Virgen de Gracia (Granada) durante el curso 2013/2014. 

En este aula aprenden 27 alumnos. Entre estos alumnos se encuentra un repetidor y no 

hay ningún alumno evaluado con necesidades educativas especiales. Estos alumnos han 

estudiado los conocimientos y destrezas relacionados con los números decimales 

siguiendo la estructuración de las dos unidades didácticas propuestas por el libro de 

texto: Matemáticas 5 de la editorial Guadiel (Poquet Martínez y López Andrés, 2009). 

Este centro está situado en el centro de la ciudad de Granada, pertenece al 

patronato de San Juan de Ávila y por lo tanto es un centro concertado con la Consejería 

de Educación y es de carácter religioso. Los niños que en él estudian pertenecen a 

familias de nivel adquisitivo medio-alto. 

La población se ha tomado de manera intencional aprovechando la realización 

de la fase de prácticas del investigador en dicho centro. 
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3.2. Instrumento   

Para comprobar la validez del cuento como recurso para la enseñanza de los 

números decimales se ha diseñado una ficha de recogida de información de los cuentos 

donde se recogen las principales variables que se quieren estudiar en los cuentos 

recogidos (Ver Anexo 2).  Esta ficha ha sido elaborada tras el análisis del contenido 

matemático de decimales, ya que se ha considerado que este análisis era el principal 

instrumento para poder plasmar si se ha asimilado el contenido matemático relacionado 

con los números decimales tratado en la sesiones. Por análisis de contenido entendemos 

“una técnica cuya finalidad es descubrir la estructura interna de la comunicación, 

estudiando para ello su contenido semántico” (Rico y Fernández-Cano, 2013, p.9). 

Esta ficha de recogida de información se divide en partes claramente 

diferenciadas. En un primer bloque aparecen las variables relacionadas con el contenido 

matemático. En el primer apartado aparecen las casillas relacionadas con conocimientos 

de los números decimales y sus diversas representaciones. En el segundo apartado 

aparecen las casillas relacionadas con la estructura aditiva destacándose las 

concepciones de suma, resta y problemas aditivos. En el tercer apartado se encuentran 

casillas pertenecientes a la estructura multiplicativa donde cobran especial importancia 

las casillas de las concepciones de la multiplicación, división y los tipos de problemas 

multiplicativos. En el cuarto apartado aparecen los procedimientos que deberían ser 

utilizados con números decimales aunque no se excluye que sean utilizados con 

números naturales. Finalmente en el último bloque están los modelos  en los cuales los 

alumnos han utilizado los números decimales distinguiéndose entre usos y el contexto. 

Pasando al bloque de contenido no matemático en la ficha aparecen los 

apartados de: tipo de cuento, personajes, el tema elegido, el tipo de narrador y si se 

cumplen los momentos de la narración. Debo destacar que este segundo bloque contiene 

partes comunes con la ficha de análisis de cuentos presentada por Beatriz Blanco Ojano 

y Lorenzo J. Blanco Nieto (2009).  

Para cada cuento se ha rellenado una ficha individualiza. Una vez analizadas 

esas  informaciones se mostrarán en una tabla con los porcentajes y las frecuencias de la 

incidencia de esas variables en los cuentos presentados (Ver Anexos 3 y 4). 

Las variables que se han establecido para poder realizar esta investigación han sido las 

siguientes: 
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- Conceptos de los números decimales. Conocimiento y correcta utilización de 

la parte entera, la parte decimal y la coma. 

- Las distintas representaciones del número decimal. 

- Las distintas concepciones de la adición y la sustracción. Además de los 

distintos tipos de problemas aditivos. 

- La multiplicación y sus diversas concepciones. La división y sus 

concepciones. Tipos de Problemas multiplicativos. 

- Los procedimientos que deben usar los alumnos. Estos procedimientos son la 

ordenación, la comparación, la estimación y la aproximación. 

- Los modelos utilizados en los problemas presentados, sus usos y los 

contextos en los que se pueden clasificar. 

- En cuanto a la parte no matemática las variables a tener en cuenta van a ser 

la tipología de cuento escrito. 

- A nivel de personajes solo se permiten ver la cantidad y el papel de los 

personajes que se van a utilizar en los cuentos. 

- El tipo de narrador que se ha utilizado en cada cuento. 

- El espacio destinado al tema no se va a tener en cuenta como variable ya que 

no se ha tenido la intención de clasificar los cuentos ni valorarlos según la 

temática elegida.  

- Y finalmente los momentos de la narración. 

 

3.3. Procedimiento 

 En primer lugar se han explicado los contenidos y destrezas de los números 

decimales a través de la programación del libro de Matemáticas 5 de la editorial 

Guadiel. Se han realizado tareas y se han evaluado los dos temas. En estos dos temas se 

han desarrollado y evaluado los siguientes contenidos: Partes y lectura de un número 

decimal, representación en la recta numérica, ordenación de números decimales, suma, 

resta, operaciones combinadas con números decimales, el euro, multiplicación por un 

número natural, multiplicar por dos números decimales, aproximar un cociente a las 

décimas y a las centésimas, prueba de la división. Dividir un número decimal entre un 

número natural, dividir un número decimal entre 10, 100 y 1000. 

A continuación se ha explicado a través de dos sesiones de la materia de Lengua 

y Literatura que es un cuento, los distintos tipos de narradores, los personajes y los 

momentos de la acción. 
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Tras estas acciones la tarea a realizar por el alumnado es  la siguiente: 

Por grupos de dos personas escribir un cuento en el que se utilicen los números 

decimales. Utilización obligatoria de las distintas operaciones pero siempre 

utilizando los números decimales.  

Fuera del aspecto matemático los cuentos tienen que seguir los momentos de la 

acción de: planteamiento, nudo y desenlace. Deben aparecer personajes 

principales y secundarios que realicen distintos tipos de acciones en el cuento. Y 

finalmente el narrador debe ser de uno de los tres tipos explicados en la sesión 

de Lengua y Literatura: Omnisciente, testigo o autobiográfico. 

Tras estar normas el alumnado redactará sus cuentos y para ello contarán con 

dos semanas y se les dejará total libertad otros aspectos como: el tema, la 

presentación y la realización de dibujos o viñetas para ilustrar dicho cuento. 

3.4. Tipo de análisis 

Este análisis se encuadra dentro de una metodología cuasi-experimental ya que 

el objetivo es conocer las causas de los fenómenos, para poder establecer las relaciones 

de causa-efecto entre las variables establecidas previamente. Con esta metodología se 

han seleccionado muestras en base a las características intrínsecas de los sujetos que no 

son directamente manipulables como: sexo, edad, nivel educativo... En este caso 

corresponde a unos/as niños/as de entre 10 y 11 años que estudian 5º de Educación 

Primaria. Esto es conocido como manipulación por selección. La cuasi-experimentación 

suele ser utilizada en ámbitos naturales como la escuela o el lugar de trabajo entre otros. 

Además cuenta con la ventaja y seguridad de que se utilizan las mismas técnicas 

estadísticas que en la metodología experimental. 

 4. Resultados  

Se debe de mencionar que como primer resultado en sí mismo es la ficha de 

análisis de los cuentos ya que es el resultado del análisis de contenido previamente 

realizado (Ver anexo 2).  

Vamos a separar los resultados de este análisis en dos bloques. En un primer 

bloque aparecen los resultados de los contenidos no matemáticos presentes en el análisis 



Mario Megías Delgado Página 16 
 

efectuado y en el segundo bloque se muestran los resultados de los contenidos 

matemáticos de dicho análisis.  

4.1. Contenido no matemático 

En cuanto al tipo de tipo de cuento escrito se destacan los cuentos de fantasía ya 

que el 46,2% (6 de 13) de los cuentos han seguido esta línea, los de ciencia-ficción 

suponen el 23,1%  (3 de 13) y los autobiográficos  cuentan con el 7,7% (1 de 13) de los 

cuentos escritos. Sorprendentemente, los cuentos de tipo costumbrista han sido 

desechados por parte de este alumnado. Se ha dejado un apartado en el que se 

encuadraban los cuentos que no se podían clasificar dentro de los otros tipos. De este 

tipo hay un 23,1% (6 de 13) de los cuentos escritos y que siguen otras líneas como 

deportes sin ser autobiográficos y  pequeños relatos basados en diálogos.  

Como norma general en todos los relatos escritos aparecen una media de 7 

personajes por cuento, mostrando un abanico que va desde los que solo tienen 4 

personajes hasta los que tienen 11. En todos se ha ajustado la función que van a realizar 

esos personajes y se pueden distinguir entre personajes principales y personajes 

secundarios. Los personajes principales cuentan con una media de 3  personajes por 

cada relato mientras que los secundarios cuentan con una media de 4. 

En cuanto al narrador se ha propuesto desde el primer momento entre tres tipos 

de narradores, que era obligatorio elegir: Omnisciente, autobiográfico y testigo. De los 

tres el que ha destacado ha sido el omnisciente ya que aparece en el 76, 9% (10 de 13) 

de los relatos, el narrador autobiográfico ha tenido una incidencia del 23,1% (3 de 13) 

de los relatos mientras que el narrador testigo no se ha utilizado como narrador en 

ninguno de los relatos presentados. Resulta curioso el hecho de que el narrador testigo 

no haya sido utilizado como narrador, ya que suele encontrarse así en la mayoría de las 

situaciones en la vida diaria. Sin embargo, los alumnos se han decantado por el narrador 

omnisciente, que permite la justificación de las actuaciones de los personajes en tiempo 

real. 

En cuanto a los momentos de la narración se destaca que casi todos los cuentos 

siguen la estructura explicada en la preparación de la muestra de: introducción, nudo y 

desenlace. La parte introductoria ha sido desarrollada en el 100%  (13 de 13) de los 

cuentos mientras que el nudo y el desenlace han sido utilizados en el 92,3% de los 
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relatos. Significa que de los 13 cuentos presentados solo uno no sigue este esquema, 

además como norma general bastantes cuentos desarrollan de forma muy breve el 

desenlace limitándose a acabar la historia con estas palabras “y fueron felices”. 

4.2. Contenido matemático 

Pasando al segundo bloque y centrándonos ya en la parte matemática si nos 

acercamos al concepto de decimal se observa que en el 92,3% (12 de 13) de los cuentos 

presentados se diferencian y colocan correctamente los elementos de los que consta el 

número decimal: Parte entera, coma y parte decimal.  

En cuanto a la representación del número decimal  se ha comprobado que el 

92,3% (12 de 13) de los cuentos utiliza una representación simbólica y  decimal.  Solo 

aparece la representación de números decimales como fracción en un solo cuento por lo 

que la incidencia total de este tipo de representación es de solo el 7,7%. Sin embargo 

también ha tenido presencia la representación de tipo verbal ya que cuenta con un 

38,5% (5 de 13) de aparición en los relatos presentados. Los otros tipos de 

representaciones que se habían previsto que tuvieran presencia no han sido utilizados 

por los escritores de los cuentos, estos tipo de representaciones son las de tipo 

porcentual y las representaciones gráficas. 

El uso que se hace del decimal no es el esperado: no aparece ni en SMD ni en 

Sistema monetario. Esto sugiere que el uso que se realiza en los relatos es, en su 

mayoría, como etiqueta.  Los usos de los números decimales propuestos tras el análisis 

de contenido tampoco han sido utilizados en la mayoría de los cuentos, de esta forma el  

uso de los números decimales en el sistema métrico decimal no ha sido utilizado y uso 

de la moneda para los números decimales solo ha sido utilizado en el 7,7% (1 de 13) de 

los cuentos escritos. Quiero resaltar que como norma general los escritores han utilizado 

en sus cuentos los números decimales como nombres y como forma de identificar a los 

distintos personajes. 

Los distintos tipos de operaciones aritméticas (adición, sustracción, 

multiplicación y división) son nombrados y mencionados en bastantes cuentos pero no 

se utilizan para operar. Así nos encontramos el caso de que el 7,7% (1 de 13) de los 

cuentos utiliza la suma como concepción unitaria. Un 7,7% utiliza la suma como 

concepción binaria y también un 7,7% utiliza la resta como concepción binaria. En el 
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caso de suma como concepción binaria debemos destacar que es presentada en un 

problema de una sola etapa del tipo cambio dejando de lado y sin formular otros 

problemas del género de combinación y de comparación, en el resto de cuentos no se 

presentan problemas de tipo aditivo. Estamos destacando que de 13 cuentos solo dos 

han presentado problemas de estructura aditiva, uno ya se ha mencionado antes y el otro 

es a través de la suma como concepción binaria en un problema de varias etapas 

totalmente descontextualizado como casi todos los problemas presentados por los 

escritores en estos relatos. Los contextos dentro de los que se encuadran los pocos 

problemas que aparecen en los cuentos se clasifican  de la siguiente manera en los 

apartados establecidos: Contexto personal 7,7 % (1 de 13), contexto laboral 7,7 % (1 de 

13), contexto social 7,7 % (1 de 13) y contexto científico 0%. De este análisis podemos 

recoger que solo han sido presentados en los trece cuentos tres problemas con contexto, 

el resto de los pocos problemas que se presentan están totalmente descontextualizados. 

Si continuamos con la estructura multiplicativa solo es utilizada la multiplicación como 

una suma repetida en dos cuentos, es decir un 15,4% (2 de 13) del total. En un cuento es 

presentada como un problema de una sola etapa del tipo de proporcionalidad  y en el 

otro como un problema de varias etapas mezclado con adición y sustracción. También 

es utilizada la división como cociente en un solo relato a través de un problema del tipo 

de proporcionalidad. Los problemas vuelven a ser descontextualizados, lo que significa 

que consisten solo en resolver la operación que se menciona. Quedan desiertas otra vez 

las previsiones hechas tras el análisis de contenido de que podrían ser utilizadas la 

multiplicación como combinación, los problemas de una etapa de comparación y 

también los de producto de medidas. 

En los procedimientos estimados que los alumnos podrían utilizar no se ha 

utilizado ninguno. En ellos se encuadraban los siguientes: ordenación, comparación, la 

estimación y la aproximación con sus dos vertientes: redondeo y truncamiento.  
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5. Conclusiones 

En este estudio se pretendía comprobar la validez del cuento como recurso a la 

hora de enseñar contenidos decimales. De acuerdo con los resultados obtenidos se 

aprecia que en esta situación planteada y analizada no se han obtenido los resultados 

deseados. No se ha podido conseguir que se relacionen los contenidos matemáticos, en 

este caso los números decimales, con situaciones reales o cercanas al alumno. Tampoco 

se ha conseguido que el/la alumno/a con este recurso pueda realizar un repaso de los 

contenidos tratados en el aula y por lo tanto no se puede detectar si los alumnos han 

asimilado estos conceptos y destrezas. Por lo tanto este recurso, el cuento, no es válido 

para la enseñanza y desarrollado de los contenidos decimales con la investigación 

planteada.  

Para poder poner en marcha este recurso de manera satisfactoria se necesita un 

trabajo previo en el aula, donde los alumnos lean cuantos matemáticos y los trabajen. 

También es necesario el continuo entrenamiento en la redacción de pequeñas historias o 

relatos tanto en el aula como fuera de ella. Estos aspectos no se han podido llevar a cabo 

debido a que este trabajo de investigación comenzó en febrero en un aula de 5º de 

Primaria con la explicación del tema de números decimales y la programación ya estaba 

impuesta por el equipo docente del mismo centro.  

Tras analizar los datos obtenidos en los análisis de cada cuento se puede afirmar 

que la población de la muestra solo ha utilizado los números decimales en estos 

pequeños relatos para etiquetar a los distintos personajes que aparecían en los mismos. 

Este hecho demuestra que para este alumnado los números decimales en sí, carecen de 

valor ya que en muy pocos cuentos los números decimales han tenido un valor 

numérico. Este aspecto preocupa ya que el alumnado no le asocie un valor a cada 

número implica que no saben cómo utilizar esa cantidad en la vida real. La utilización 

de las operaciones aritméticas se puso como requisito que debía aparecer en los cuentos, 

sin embargo también han sido utilizadas como etiquetas en casos como los del siguiente 

tipo: pueblo “suma”, ciudad “multiplicación” o aldea “división”. De esta manera no se 

puede valorar como utilizan los alumnos los distintos tipos de operaciones aritméticas.  

Lo que sí se observa es la correcta utilización por parte del alumnado de un 

vocabulario específico del tema por lo que nos puede llegar a hacer pensar que durante 



Mario Megías Delgado Página 20 
 

el desarrollo de las sesiones de números decimales los alumnos han realizado más bien 

un aprendizaje del tipo memorístico. 

El hecho de en algunos cuentos hayan aparecido operaciones totalmente 

descontextualizadas es un fiel reflejo de las consecuencias que tiene el que los 

problemas que se plantean en el aula no presenten contenidos ni retos cercanos o útiles 

al alumnado. Se demuestra así que los problemas no son una fuente de atracción y de 

motivación para este alumnado ya que el  contexto en el que se presenta no es cercano a 

su vida real ni es de su interés. 

En cuanto a los usos y a los contextos en los que aparecen los números 

decimales se valora que en esta muestra no se haya relacionado el uso de los números 

decimales con su día a día. Queda reflejado ya que en muy pocos relatos se ha utilizado 

el número decimal como moneda o método para describir distancias por lo que la 

desconexión entre el número decimal y su valor como número presentado anteriormente 

es total por parte de este grupo de alumnos. 

Lo que sí ha sido positivo es que se ha trabajado de manera simultánea las 

competencias matemática y lingüística trabajando en coordinación con los 

departamentos de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Sorprende el hecho de 

que estos alumnos se desmarquen de la estructura que ha tenido siempre el cuento, 

dejando a un lado la creación de un cuento de costumbrista. En este aspecto se puede 

recalcar que este hecho puede ser debido a la variedad de cuentos que estos alumnos 

leen debido al plan lector presente en su centro educativo. 

Se pueden valorar estos datos y conclusiones obtenidas de manera positiva ya 

que se ha puesto de manifiesto que para que el cuento sea válido como recurso para la 

enseñanza de los números decimales se necesitan otros trabajos previos e indicaciones 

además de los presentados en este trabajo por lo que no se debe de descartar tan 

ligeramente el cuento como recurso para la enseñanza de números decimales. Otros 

trabajos como es el caso del Proyecto Kovalevskaya (Martín, Lirio y Calvo, 2006)  

muestran y defienden que este recurso es válido para la enseñanza de otros contenidos 

matemáticos siempre que se utilicen trabajos previos de preparación como los 

mencionados anteriormente. 

 



Mario Megías Delgado Página 21 
 

6. Bibliografía 

 

Adam, J. M. (1992) Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation, 

explication et dialogue. París: Armand Colin. 

Castro, E., Rico, L. y Romero, I. (1997). Sistemas de representación y aprendizaje de 

estructuras numéricas. Documento sin publicar. Descargado de 

http://funes.uniandes.edu.co/470/1/RicoL00-39.PDF el día 17 de marzo de 2014. 

Centeno, J. (1997). Números decimales. ¿Por qué? ¿Para qué? Madrid: Síntesis. 

Cerrillo, P. y García, J. (1993). Literatura infantil y de tradición popular. Cuenca. 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Garrido, A. (1991). El texto narrativo. Madrid: Síntesis. 

Godino, Juan D. (2004). Matemáticas para maestros. Granada: Universidad de Granada 

Guzmán, M. d. (1984). Cuentos con cuentas. Barcelona: Labor. 

Guzmán, M. d. (2008). Importancia de los cuentos tradicionales en la Educación. 

Enfoques educativos, 25, 33-40. 

Lluch, G. (2003). Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca. Universidad de 

Castilla- La Mancha. 

Marín, M. (1999). El valor del cuento en la construcción de conceptos matemáticos. 

Números, 39, 27-38. 

Marín, M.; Lirio, J.; Calvo, M. J. (2006). Proyecto Kovalevskaya. Investigación 

matemático-literaria en el aula de Primaria. Madrid: Ministerio de Educación y 

Ciencia, Centro de Investigación y Documentación Educativa. 

Moreno, A., Flores, P. Conocimiento profesional del profesor de matemáticas. Un   

acercamiento desde los números racionales. Documento sin publicar. Descargado 

dehttp://www.ugr.es/~pflores/textos/aRTICULOS/Investigacion/Moreno_Flores.p

df  el día 22 de marzo de 2014. 



Mario Megías Delgado Página 22 
 

Otano, B. y Nieto, L. (2009). Cuentos de matemáticas como recurso en la enseñanza 

secundaria obligatoria. España. Universidad Santiago de Compostela. 

Poquet M., López, P. (2009). Matemáticas 5. Sevilla: Edebé. 

Propp, V. (1998). Morfología del cuento. Madrid: Akal. 

Rico, L. y Fernández-Cano, A. (2013). Análisis Didáctico y Metodología de 

Investigación. En L. Rico, J.L. Lupiáñez y M. Molina, Análisis Didáctico en 

Educación Matemática. Granada: Comares. 

Serra, E. (1978). Tipología del cuento literario: textos hispanoamericanos. Madrid: 

Cupsa. 

Segovia, I. y Rico, L. (2011). Matemáticas para maestros de Educación Primaria. 

Madrid: Pirámide. 

 

 

 

  

 

 

 

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 



Mario Megías Delgado Página 23 
 

7. Anexos 

 
Anexo 1. Esquema contenido matemático 
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     Anexo 2. Ficha de análisis. 
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Anexo 3. Resultados Porcentajes  
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Anexo 4. Resultados frecuencias 
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Anexo 5. Análisis cuentos 
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Anexo 6. Los cuentos 
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