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Cuando escribo estas líneas ya se ha iniciado el decimoséptimo curso escolar, conta-
do desde que comenzó la andadura del método ABN. Fue en el ya lejano 2008-2009 
cuando en un colegio muy modesto de Cádiz una maestra recién llegada a Primaria, 
tras veinticuatro años en Educación Infantil, se negó a seguir el patrón general de 
enseñanza de la matemática, y puso en marcha otra forma de trabajar las matemá-
ticas, sin otro material a mano que unas sencillas cajas de palillos de dientes. De 
entonces a acá han pasado tantas cosas…

Los dos primeros cursos en los que se aplicó el método (ABN, el nombre del mismo, 
surgió en el tercer trimestre del segundo curso) tuvieron un carácter experimental 
en un ambiente muy protegido. Tuve la suerte de que me dieran una licencia por 
estudios por un año, que dediqué a guiar y seguir el desarrollo del método en cuatro 
colegios. Prácticamente todas las semanas visitaba las aulas donde el método se 
experimentaba, e iba creciendo poco a poco. El «salto a la fama» vino de la mano de 
un periodista, que hizo un reportaje de algo tan raro como lo que estábamos prac-
ticando1. Publicado en toda la cadena de periódicos, en un domingo, y con un buen 
despliegue tipográfico, la noticia supuso un fuerte impacto social, del que se hicieron 
eco los demás periódicos, las emisoras de radio y los medios de comunicación. Algo 
después, a primeros de marzo de 2010, echó a andar, con muchos defectos, el blog 
algoritmosabn.bloggspot.com, en el que se empezaron a publicar informaciones, fotos 
y vídeos de lo que hacían esos niños y niñas. Se unió al proyecto uno de los blogs con 

1 https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Mueran-cuentas-vivan-matematicas_0_339866358.
html
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material escolar más visitados de España: Actiludis. Su autor, José Miguel de la Rosa, 
se convirtió en otro de los pilares de esta nueva forma de trabajar la matemática. A 
partir de ahí vino todo lo demás. Los cuatro colegios se convirtieron en más de veinte 
el curso siguiente, se superó el límite provincial, llegando el ABN a Córdoba, Jaén y 
Cantabria, y, sobre todo, surgió un primer grupo de docentes que se autoformaron y 
que pasaron a su vez a formar a otras compañeras y compañeros. Desde ahí se llegó 
a toda España y fuera de ella2. 

Visto desde la perspectiva que te dan los años transcurridos, el fenómeno ABN causa 
una gran extrañeza. ¿Cómo ha sido posible que algo que surgió tan incidentalmente, 
sin tener detrás ninguna institución o empresa, se haya desarrollado de la manera 
que lo hizo? Actualmente, en 2024, hay más de mil colegios, alrededor de diez mil 
docentes, y más de doscientos mil niños que siguen nuestra metodología. No solo 
se trabaja en España, sino que se ha extendido a otros países, fundamentalmente en 
Hispanoamérica. Se ha creado un gran acopio de todo tipo de material. Las redes 
cuentan con miles y miles de fotos, con más de más de seis mil vídeos, libros de texto, 
cuadernos de trabajo… Y la parte técnica y científica no se ha quedado atrás. Se han 
publicado doce libros técnicos, además del presente, una cincuentena de artículos 
científicos, se han aprobado cinco tesis doctorales (y las que están en marcha). Hay 
una presencia notable en las redes sociales, se han creado blogs, páginas web, cana-
les de vídeo, etc. Y lo que se pretendía no era nada sencillo: cambiar unas prácticas 
escolares de siglos, impartidas con naturalidad y por las que habían ido pasando 
generaciones y generaciones de personas. Repito, todo esto, ¿cómo ha sido posible?

Unos primeros agentes explican, más que ningún otro factor, todo lo anterior. Hace 
años, y con ocasión de mi asistencia a alguna mesa redonda, una persona bien cono-
cida en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas, y no demasiado entusiasta 
con el método, me hizo una pregunta: «¿Cómo te las has arreglado para realizar tan 
buen “casting”?, ¿qué has hecho para sumar a tu método a tan buenos docentes?» 
Es decir, cómo se había hecho para seleccionar a tan buenos profesionales que, no 
solo cumplían muy bien su trabajo, sino que además atraían a muchos compañeros y 
suscitaban en los mismos el deseo de formarse en la nueva metodología. Le contesté 
que no había hecho nada de eso, sino que todos esos docentes habían surgido espon-
táneamente, atraídos por la novedad del método y los resultados que se obtenían. 
No se creyó mi afirmación. Y es que es difícil de creer: tantos y tantos maestras y 
maestros, atraídos por el valor de unas ideas, y que se convierten en unos fervorosos 
propagandistas de una línea de trabajo tan innovadora.

2 En el Mapa de Centros ABN se incluyen los colegios que nos han comunicado su trabajo con ABN y 
también los que nos consta que lo llevan a la práctica. Se puede consultar en: https://www.google.com/
maps/d/viewer?mid=17vnmq1wSyUqeKWTYucabCcsrAoHg8Is&femb=1&ll=39.937731008266866%
2C-4.84806876401163&z=5
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Pues así fue y así sigue siendo. Con la perspectiva que me dan los años, no me he 
resistido a estudiar las características de todos estos «abeneros» o «abeneras» (como 
se llaman ellas mismas), y todos ellos presentan unos rasgos comunes fáciles de 
establecer. En primer lugar, se trata de personas muy bien dotadas intelectualmente, 
con una gran capacidad de análisis y comprensión. No solo han sido capaces de 
entender y trasladar con fidelidad el método, sino que en muchas ocasiones lo han 
mejorado y han hecho aportaciones en las que nadie había reparado con anterioridad. 
En segundo lugar, son magníficas maestras y maestros, dominan su oficio, y, gracias a 
ello tienen un gran predicamento e influyen positivamente en sus alumnos y familias. 
Permítaseme traer aquí una anécdota que me sucedió en los primeros tiempos del 
ABN. Asistí a una reunión con las familias de los alumnos del grupo de 1º que había 
empezado a trabajar el ABN en un colegio de Puerto Real (el CEIP «Reggio»), en Cádiz. 
La maestra (Conchi Cantero) era una de las mejores maestras que he conocido en 
mis cincuenta y cinco años de profesión. Les explicaba los beneficios que obtendrían 
los niños y ponía énfasis en que confiaran en lo que se iba a hacer. Una madre me 
interrumpió y me dijo, con palabras casi textuales: «Mire, no se preocupe. Si la señorita 
Conchi ha dicho que esto es lo mejor para nuestros hijos, es que es así». Claro, un 
cambio de tanta envergadura y de forma tan súbita solo lo podía llevar a cabo una 
persona en la que las familias tuvieran una total confianza. En tercer lugar, estas 
docentes tenían un gran compromiso social, un compromiso que, en la escuela, se 
traducía en conseguir el mayor desarrollo educativo de sus alumnos. Porque la tarea 
en la que se embarcaban no era nada fácil. En cualquier caso, les exigiría muchos 
más esfuerzos y dedicación que si hubieran seguido con lo que venían haciendo. 
Muchas de estas personas no pasearon, precisamente, por un camino de rosas. En 
cuarto lugar, se trata de personas extraordinariamente generosas, con su tiempo e, 
incluso, con su economía. Cuando se examina la enorme cantidad de material de 
todo tipo que se ha puesto a la disposición de los compañeros y familias, ofrecido de 
forma totalmente gratuita, regalando horas y horas de su tiempo personal, solo cabe 
la admiración y el agradecimiento. Por último, en quinto lugar (porque en algún sitio 
hay que cortar), son docentes de una gran personalidad, con las ideas muy claras y 
con un propósito definido y una voluntad firme de llevarlo a cabo. Han pasado por 
situaciones difíciles y tragos amargos. Ha habido personas que trabajar el ABN le 
ha supuesto no solo aguantar reproches y disgustos, sino incluso tener que cambiar 
de colegio y, en varios casos, también de destino. No siempre es fácil mantener una 
posición distinta a la reinante en el grupo humano en el que uno está inserto. Si algu-
na vez se escribiera la historia del ABN, no faltarían los episodios de menosprecio, 
humillación, calumnias e infamias.

¿Qué nos ha llevado a la coautora (Concha) y a mí a meternos en la aventura de 
dar a luz este libro? Pues casi una obligación. El método ABN ha hecho un gran 
recorrido. Si se repasa su diseño inicial, incluido en el libro «Competencias básicas en 
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Matemáticas. Una nueva práctica»3, se constata el desarrollo tan importante que se 
ha producido y que ni se atisbaba en el primer boceto. Sigue intacta la idea principal, 
pero cambia enormemente la forma de llevarla a cabo. Ha sido tal el enriquecimiento 
que se ha producido que ha dejado la propuesta inicial como algo demasiado ele-
mental. Pasa como casi siempre que llevas a la realidad lo que se ha pensado. Han 
sido muchos niños, docentes y hasta familias las que han enriquecido el método y 
han hecho aportaciones muy interesantes. Por ello nos hemos sentido obligados a 
trasladar a nuestros lectores todo lo nuevo que ha surgido y que se ha aprendido 
a lo largo de estos dieciséis cursos. Con el actual nivel de desarrollo la idea global 
y el modelo formal del método tiene más sentido y profundidad que la que ha ido 
apareciendo en las publicaciones anteriores.

****

La principal novedad del libro (aparte de sus contenidos) es la inclusión en el mismo 
de numerosos vídeos protagonizados por los alumnos, que explican e ilustran las 
ideas que se quieren trasladar por escrito. No ha sido una decisión sencilla, pero es 
que si no se hubiera hecho así el trabajo habría perdido valor. Me explico.

Los vídeos están insertados en las propias páginas y en los apartados en los que ellos 
ilustran lo que se dice, lo bajan a tierra y lo introducen en la lógica del desarrollo diario 
de las clases. En el caso del libro digital será muy sencillo acceder a los mismos. Y 
en el caso del libro en papel tampoco será complicado, pues cada capítulo lleva un 
código QR que les proporcionará los enlaces directos a esos vídeos, de acuerdo con 
la numeración de las notas al pie con la que los mismos se identifican.

No es ninguna tontería insistir en el valor de los vídeos. Creo que en ABN también 
podemos presumir de la enorme cosecha de documentos visuales con los que con-
tamos y que no tienen precedente en otros métodos matemáticos. En efecto, cuando 
se analizan vídeos de otros métodos (Aloha, Singapur, Emat, Innovamat, Numicon, 
Math Jump, etc.) lo que uno se encuentra es a un adulto o adulta explicando lo bue-
no que es tal método y las maravillas que son capaces de hacer los niños cuando lo 
trabajan. Pero esos niños no aparecen por ninguna parte haciendo lo que los adul-
tos de los vídeos dicen que hacen muy bien. En nuestro caso no hay tal. Son niños 
reales, que forman parte de un grupo de alumnos de un colegio y de un curso con-
creto, que se cita, de un colegio concreto, que también se cita, y con una maestra o 
maestro que también se identifica. También se expresa el curso escolar en que tal 
vídeo se grabó. No hay trampas ni cartón. Los vídeos cuentan, para su publicación, 
con la autorización del colegio y de las familias. Son vídeos reales. En más de una 
ocasión me han insinuado que de los vídeos no hay que fiarse, pues perfectamente 

3 Martínez Montero, J. (2008). Competencias básicas en Matemáticas. Una nueva práctica. 
Madrid: Wolters Kluwer. 



25

Prólogo

podrían estar amañados o preparados para que saliera lo que se pretendía. Siempre 
se ha respondido con rotundidad a estas insinuaciones: no hay tal. No es corriente 
que el que cometa un robo deje la señas de qué ha robado, dónde y cómo lo robó. 
Por otra parte, tampoco es tan fácil manipular a los niños. Habría que contar con los 
compañeros de la clase y con la complicidad del docente, del colegio y de la familia. 
Finalmente, tampoco es fácil manipular a los niños de 3, 4 o 5 años. 

Una última cuestión sobre los vídeos que se incluyen en el libro. En algunos capítulos 
se repiten vídeos que se han mostrado ya en otros anteriores. No es un despiste o un 
descuido. La razón de tal hecho estriba en que esos vídeos repetidos se consideran 
desde dos puntos de vista distintos. Por ejemplo, nos puede servir como muestra 
del elevado nivel que alcanzan los niños en cálculo mental, y como explicación de 
alguna de las técnicas con las que se mejora ese cálculo mental.

****

Anteriormente he señalado la muy abundante existencia de vídeos, fotos y diversos 
materiales producidos por los alumnos. Todos ellos, elaborados a lo largo de los años, 
son una muestra del buen funcionamiento del método. Hago la anterior afirmación 
por lo que sigue. No han sido pocos los investigadores y estudiosos que han puesto en 
duda la eficacia del método, puesto que no se presentan, por nuestra parte, estudios 
científicos que avalen esa mejoría de la que siempre hablamos. Con independencia de 
que sí tenemos esos estudios, de los que se da cuenta en la bibliografía, quiero poner 
en valor otras pruebas y justificantes que también validan el buen funcionamiento 
del método y los resultados que con el mismo se alcanzan, sin parangón respecto al 
método tradicional. Los vídeos, fotos, materiales, etc., a que hacía alusión al principio 
del párrafo, son algo que nunca se aporta por parte de otros métodos: las evidencias, 
las experiencias y el desarrollo integral de los cursos. Me explico. 

Cuando hablo de evidencias hablo de pruebas fehacientes de que el alumnado es 
capaz de desarrollar aquello que predicamos que se puede hacer. No decimos en 
vano que los chicos realizan unas descomposiciones muy complejas, sino que mos-
tramos cómo las hacen los niños. No es que solo afirmemos que nuestros alumnos 
son capaces de trabajar conceptos elevados de álgebra, sino que aparecen los niños 
trabajándolos. No es solo que digamos que los chicos y chicas pueden entender y 
realizar raíces y potencias complejas, por citar un contenido casi «maldito», sino que 
mostramos quién, dónde y cuándo esto se ha hecho. Son evidencias porque aparece el 
proceso que se sigue, los materiales que se emplean y los resultados que se alcanzan.

Las experiencias también las traigo a colación, porque forman la segunda gran pata 
de nuestro proyecto. Las experiencias validan a las evidencias. Como decía Kant, 
«El tiempo es la demostración de la realidad de los fenómenos». Cuando me refiero 
a las experiencias, hago referencia a algo que también es evidente, si se me permite 
el juego de palabras: las evidencias se repiten, tanto en el tiempo como en el espacio. 
Las evidencias aparecen a lo largo de los cursos, se repiten en el tiempo. Pero también 
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se repiten en el espacio, pues se desarrollan en lugares muy diferentes y que no han 
tenido contacto o relación entre ellos. Basta con echarle un vistazo al lugar donde 
se grabaron los vídeos o se originaron los materiales para constatar lo que afirmo.

El desarrollo integral de los cursos es la tercera pata del ABN. Este dato es muy tenido 
en cuenta por la gran mayoría de los docentes, por no decir todos. No se trata, por 
tanto, de que se muestre o se enseñe alguna técnica o una determinada forma de 
abordar un contenido, sino de llenar el gran hueco que se le presenta al profesor o 
maestro: ¿cómo lleno yo todo el año? Porque esa técnica o procedimiento puede estar 
muy bien, pero el asunto radica en que el horizonte temporal es de casi doscientos 
días de curso, y entonces, ¿cómo llego yo a esa técnica y cómo la exploto a lo largo 
de los días? En ABN los maestros y maestras han querido enseñar todo lo que hacen, 
de manera tal que se pueden seguir cursos y promociones enteras trabajando a lo 
largo de los años. Quiero referirme, por ejemplo, al trabajo de una de las personas 
a las que le he querido dedicar el libro: Eva Trujillo. Prácticamente se puede seguir 
a toda una promoción, durante cuatro cursos escolares, asistiendo al desarrollo del 
método, y comprobando cómo los alumnos, a los que se ve crecer, van alcanzando 
cada vez niveles más altos, hasta que muchos de ellos alcanzan la excelencia. Esta 
exhibición a lo largo de los días y de los años no solo se da en Primaria, sino también 
en Infantil, donde se puede ver cómo evolucionan los niños desde sus primeros pasos 
en tres años hasta el dominio que adquieren cuando acaban la etapa Infantil4. 

****

He querido dedicar el libro a tres personas entrañables y que han hecho grande el 
ABN, si bien cada una de ellas de distinta manera.

La primera de ellas es Eva Trujillo García, Maestra y Directora del CEIP «Carlos III» 
de Cádiz, que nos dejó para siempre al final del curso 2023-2024. A lo largo de todo 
este tiempo hemos tenido bajas, pero por jubilación. Ella ha sido, de las estrechas 
colaboradoras, la primera que se nos ha ido. Era una persona que encarnaba en grado 
sumo las virtudes que anteriormente he señalado: gran inteligencia, magnífica maes-
tra, compromiso social a prueba de bombas, generosa como pocas, y con una gran 
personalidad. Quiero de ella señalar solo un rasgo sobre su calidad docente. Tuve la 
suerte de poder acudir durante cuatro años a sus clases de ABN. Fue un privilegio 
haber asistido al crecimiento de los niños en todos los sentidos, desde sus 8 años 
hasta los 12. Pues bien, en todo ese tiempo y en las decenas y decenas de horas de 
asistencia jamás se produjo ninguna situación de indisciplina o de que tuviera que 
intervenir Eva. Le bastaba un gesto, una palabra en tono sueve, una ironía cariño-

4 Véanse, por ejemplo, los canales de Conchi Bonilla y de Lucía García Martínez. https://
www.youtube.com/c/Concepci%C3%B3nBonillaArenas

 https://www.youtube.com/@malugarma/videos
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sa. Aunque nos ha dejado, Eva vivirá años y años en nuestra memoria, y decenas y 
decenas de años en la memoria de sus alumnos. Descanse en paz.

La segunda es para Pedro Ingelmo Cruz, periodista y autor de artículos y reportajes 
que, como digo en la dedicatoria, nos han abierto muchas puertas y nos han dado a 
conocer… cuando nadie nos conocía. Su reportaje, ya mítico para nosotros, «Mueran 
las cuentas. Vivan las matemáticas» tuvo una enorme difusión y dio cuenta, por pri-
mera vez, de cómo trabajaban los niños con el nuevo método en las aulas. Ni siquiera 
se había bautizado el método con su nombre. Tras el mismo hubo muchos más. Y 
aparecieron las emisoras de radio, y canales de televisión, y periódicos y revistas… 
Gracias a Pedro, todo fue más comprendido y más rápido. 

Con la dedicatoria a Sebastián Cano Fernández quiero resaltar una figura que ha 
influido muy positivamente en el desarrollo de la educación andaluza y, particular-
mente, del ABN. Fue muchos años Viceconsejero de Educación, y desde su puesto 
se comprometió con el método. Ha sido de las personas que más se ha involucrado 
en el desarrollo del mismo. Puedo asegurar, sin riesgo a equivocarme, que su ayuda, 
en los momentos clave, ha sido muy determinante en el éxito del método. ¿Y cuál 
fue? Pues que durante dos cursos me liberó de mis obligaciones como Inspector de 
Educación, y me pude dedicar, a tiempo pleno y con absoluta libertad, a la difusión 
y a la implantación en el resto de España del método. No fue esta una concesión 
sencilla. Le costó su trabajo y se encontró con una seria oposición, pero no cedió. 
Sebastián Cano, que, además, era una persona excelente en el amplio sentido de la 
palabra, no descubrió ni enseño ni aportó nada en el ABN, pero hizo posible crear 
el contexto más favorable y establecer las condiciones necesarias para facilitar el 
desarrollo y la expansión del método. A mí, particularmente, me regaló el tiempo. 
Nada más… y nada menos. 

Cádiz. Octubre de 2024.

Jaime Martínez Montero.
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Capítulo 6
La Educación Infantil (III).  

Estructura y sentido del número

1. Introducción

Para el desarrollo de un elevado sentido numérico se ha de conocer muy bien la 
estructura de los números. ¿Qué es eso del «sentido numérico»? Si se analiza lo que 
se quiere decir al hablar de sentido numérico, aparece un concepto complejo, dentro 
del cual habría que destacar los siguientes elementos62:

 La comprensión del tamaño de los números.

 La capacidad de pensar sobre ellos.

 Saber representarlos de diferentes maneras.

 Saber identificarlos, aunque se presenten de diferentes maneras.

 Utilizarlos como referentes.

 Desarrollar intuiciones acertadas sobre las transformaciones que se efectúan 
en los conjuntos que se corresponden con esos números.

62 Sowder, J. T. (1988). Mental Computation and Number Comparison: ther Roles in the deve-
lopment of number sense and computational estimation. En Hiebert y Behr (eds). Number 
concepts and operation in the Middle Grades. Reston: NCTM, pp. 182-197. 

Enlaces a los vídeos 
mencionados en las 
notas a pie de página
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 Utilizar el conocimiento que se tiene sobre los números para razonar de forma 
compleja y más allá de lo rutinario: aplicar a cantidades grandes lo que se sabe 
hacer con cantidades más pequeñas, generalizar los razonamientos a situacio-
nes similares, manipular los números para hacer más sencillos los cálculos, etc. 

Los siete elementos que se acaban de señalar están directamente implicados en las 
actividades que se desarrollan en el método ABN para la comprensión de la estructura 
de los números. Lo es porque se trata de conocer a fondo los números, trocearlos para 
ver su interior, ordenarlos, compararlos, igualarlos, establecer características generales, 
etc. De aquí salen casi todas las piezas necesarias para construir el sentido del número. 

En ABN la estructura del número se aborda desde diversas perspectivas: repartos 
simples, repartos complejos, ordenación de cardinales, comparaciones, igualacio-
nes, reequilibrio de repartos, bisección de números. Se hablará de cada uno de los 
apartados y de los materiales más adecuados a utilizar. Dadas las características de 
este contenido, se va a obviar el esquema general que se sigue en cada capítulo, para 
centrarse más en el porqué de este tipo de ejercicios y la finalidad de los mismos. 

2.  Repartos simples
Se trata de repartos directos, que se hacen manipulativamente y, por tanto, se obtie-
nen los resultados de los mismos de manera inmediata. Este tipo de repartos per-
mite ver cómo es el número por dentro, qué otros números están comprendidos en 
él, de cuantas formas distintas podemos repartirlos, cuál es la seña de identidad 
de los números pares y los impares, etc. Los repartos son la primera base para las 
descomposiciones complejas que abordarán los niños posteriormente. También lo 
son para establecer los «amigos de un número», esto es, la pareja de números que al 
juntarlos obtenemos el número del que son amigos. Los que más se trabajan en ABN 
son los amigos del 10, que luego se convierten en los amigos del 100, y que suponen 
un elemento importante para el desarrollo del cálculo mental.

El material debe ser muy manipulable: palillos, caramelos, canicas, monedas, boto-
nes, tapones, etc. No se aconsejan los cubos encajables, salvo que sean pequeños.

2.1.  Repartos uniformes

O en partes iguales. En ABN se trata de repartir los elementos de un conjunto en 
dos partes iguales63, especialmente, y en tres partes. El detalle de estos repartos se 
puede seguir en una obra anterior de los autores64.

63 CEIP «Isidoro Vilaplana», de Andújar (Jaén). Infantil de 5 años. Curso 2016-2017. La maestra 
es Teresa Fernández Espejo. 

64 Martínez Montero, J., y Sánchez Cortés, C. (2023). Desarrollo y mejora de la inteligencia 
matemática en la Educación Infantil. 3ª edición. Madrid: Wolters Kluwer. Colección Cua-
dernos de Pedagogía, pp. 152-160.
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Lo ideal es hacer esos repartos en platos o montones, puesto que interesa que las 
partes que se han formado queden a la vista. Reparten un número creciente de obje-
tos, cuidando de que en cada uno de los receptores haya la misma cantidad. En el 
caso de los números 1 al 12 ofrece un resultado como el que sigue65:

En esta tabla se han representado todos los repartos que se han realizado manual-
mente, con el fin de que se puedan obtener del análisis de los mismos las finalidades 
buscadas. Este ejercicio es clave para dos cuestiones básicas: los dobles y mitades, 
por un lado, y los números pares e impares.

MITADES Y DOBLES. Conviene comenzar por las mitades, que es lo primero que 
se puede observar. En cada recipiente o montón se ha obtenido la mitad exacta de 
los números 2, 4, 6, 8, 10 y 12. En los restantes números se ha obtenido una mitad 

65 Ibidem, p. 154.
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aproximada, puesto que ha sobrado uno de los elementos. A la vista de la tabla es 
fácil contestar a la pregunta de cuál es la mitad de esos números.

¿Y los dobles? La respuesta es algo más elaborada. Para saber el doble de 2, han de 
buscar en la tabla las dos mitades en las que cada una de ellas sea 2 (○○). ¿En qué 
número están? En el 4. Pues ese número es el doble del dos. De la misma forma se 
pregunta por más mitades y más dobles, estableciendo así la primera relación que 
se establece entre los números.

PARES E IMPARES. También se intuye fácilmente la diferencia entre pares e impares. 
En el reparto de 2, 4, 6, 8, 10 y 12 no sobra ningún elemento, mientras en el reparto 
de 1, 3, 5, 7, 9 y 11 siempre queda un elemento sin repartir. Es fácil también estable-
cer la relación entre los números pares e impares y las mitades y los dobles. Así, los 
números pares tienen mitades exactas y dobles, mientras que los números impares 
tienen dobles, pero no mitades exactas.

No presenta difi cultad la conversión de un número par en impar, y de un impar en 
par. Basta añadir en elemento o quitarlo. El 4 se convierte en impar añadiendo uno 
(5) o quitándolo (3), y el 7 se convierte en par añadiendo 1 (8) o quitándolo (6). En 
la recta numérica formada por los doce números se pueden colorear los pares, o los 
impares, y a partir del signo que los representa saber si tienen o no mitades exactas 
o cuál es el doble de un determinado número:

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

Para hallar el doble de un número no hay más que contar hacia adelante ese mismo 
número. Si nos situamos en el 4 y contamos cuatro hacia adelante llegamos al 8, 
y si lo hacemos con el 5 llegamos hasta el 10. La mitad se halla del mismo modo, 
haciendo el camino inverso del realizado para hallar el doble. Se insiste: primero se 
halla el doble, y luego se halla la mitad de ese doble. 

REPARTO EN TRES PARTES. Se sigue la misma pauta que cuando la actividad era 
repartir en dos partes iguales. En este caso, el resumen gráfi co66 de los repartos 
realizados por los alumnos es:

66 Ibidem, p. 157. 
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La tabla siguiente compara los dos tipos de repartos. Se han sombreado los números 
en cuyo reparto no quedan restos. Los restos en el reparto en dos son 1-0. En tres 
los restos siguen la progresión 1-2-0. ¿Cuántos elementos tiene cada montón? Basta 
con contar desde el principio las casillas sombreadas. En la primera fila, con seis 
objetos obtenemos 3 por montón (2-4-6), y en la segunda fila, es con 9 cuando se 
obtienen tres por montón (3-6-9). 

REPARTO EN DOS MONTONES.

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

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

REPARTO EN TRES MONTONES.

2.2. Repartos irregulares

Son aquellos en los que el 
reparto se hace de manera 
desigual, dando cantidades 
diferentes a cada una de las 
partes. En ABN se suelen utili-
zar tres tipos de repartos irre-
gulares: en dos partes, en tres 
partes y reparto libre también 
en el número de partes.
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2.2.1. Reparto en dos partes

Tiene una gran importancia en ABN67. Con él, es decir, con un reparto en el que a 
cada parte se le da un número distinto de elementos, se descubren los «amigos» de 
un número, es decir, los dos números distintos que, al unirlos, forman ese número. Si, 
por ejemplo, repartimos de la forma indicada 7 elementos en dos partes, obtenemos 
la secuencia: 6-1, 5-2, 4-3. Son las parejas de amigos del siete. Los «amigos» más 
importantes son los del número 10, que lo serían las siguientes parejas: 9-1, 8-2, 7-3, 
y 6-4. Evidentemente se puede cambiar el orden en el que aparecen los números en 
cada pareja. También se pueden considerar «amigos» la pareja formada por el número 
de elementos a repartir y el número cero (10-0 o 0-10).

Se ha de hacer especial hincapié en el caso de los amigos del diez. Son muy impor-
tantes y van a jugar un papel muy relevante en el desarrollo del cálculo mental. Hay 
además otra cuestión fundamental y previa: los niños tienen diez dedos, que pueden 
mantener levantados o doblados. Ello quiere decir que se generan los amigos del 
diez de manera automática tan pronto como levante uno o varios dedos, y ello con 
independencia de que los dedos levantados estén en una sola mano o repartidos 
en las dos. Si levanta 4, quedan doblados 6; si 8, los doblados son 2, etc. Se puede 
aprovechar también para trabajar los «amigos del 5». Es el mismo procedimiento, 
pero desarrollado con una sola mano.

El aprendizaje de los amigos del diez debe llegar a ser automatizado. Ayudándose 
con los dedos los niños lo consiguen ya en Infantil de 3 años. Una vez que se sepa 
bien, ya en cinco años, pasan ese conocimiento a las decenas, a los paquetes de diez. 
Tienen así los «amigos del cien». Cuentan para ello con los palillos, la tabla del cien 
y también los dedos de las manos. En este último caso basta con que cada dedo se 
identifique con una decena. En el caso de la tabla del cien el procedimiento no puede 
ser más sencillo: se cuenta desde el 100 hacia abajo el «primer amigo», y la casilla 
siguiente «canta» o dice el otro amigo. Pongamos un ejemplo68: un amigo del 100 es 
el 30. ¿Y el otro amigo?

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Se cuentan tres decenas (30) hacia atrás:

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

67 CEIP «Sagrado Corazón» de Getafe (Madrid). Infantil de 5 años. Curso 2019-2020. La 
maestra es Conchi Bonilla. 

68 Por razones de espacio se colocan los números de las decenas en horizontal, aunque en 
la tabla del cien aparecen en vertical. 
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Capítulo 18
Fracciones y números decimales  

en las estructuras multiplicativas

1. Introducción

El contenido del presente capítulo se aparta mucho del tratamiento que el cálculo 
tradicional da a las fracciones y a los decimales. ¿En qué y por qué?

En lo que se refiere a las fracciones, reparamos en el cálculo mental de las mismas, 
así como la relación de estas con los diversos órdenes de magnitud. Otra diferencia 
fundamental estriba en el tratamiento integral de la relación de las fracciones con 
las cantidades a las que hacen referencia. En el cálculo tradicional un problema 
frecuente es el establecimiento de la fracción de una cantidad. Y de ahí no se pasa. 
En ABN se trabaja la fracción de una cantidad, la cantidad de una fracción, y la 
búsqueda de cada uno de los términos de la fracción conociendo la cantidad de 
referencia, la cantidad de la fracción y el otro término. Donde también las diferen-
cias son pronunciadas es en el tratamiento que se da, en uno y otro método, al valor 
numérico de una fracción. En ABN se estudia ese valor para conocer y diferenciar 
entre distintos tipos de fracciones (exactas e inexactas, y dentro de estas últimas, 
las periódicas puras y las periódicas mixtas), para hallar el término perdido de una 
fracción, conociendo el otro término, o estableciendo el papel que juega el valor 
numérico de una fracción en los problemas de proporcionalidad. Finalmente, nos 
ocupamos de forma muy exhaustiva del producto y división de fracciones. El acen-

Enlaces a los vídeos 
mencionados en las 
notas a pie de página
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to se pone no tanto en la resolución mecánica de estas operaciones, cuanto en la 
conceptualización de las mismas.

En cuanto a los números decimales, se da cuenta también de diferencias fundamen-
tales entre los tratamientos de los dos métodos, centradas, sobre todo, en el momento 
de la iniciación de los alumnos en la numeración decimal, la flexibilidad a la hora de 
considerar los diferentes órdenes de magnitud y, por tanto, el establecimiento del 
mismo para la determinación del período decimal. Finalmente, hay un tratamiento 
muy pormenorizado sobre el producto y división con números decimales, así como 
el descubrimiento de patrones y regularidades en los mismos.

Aclarado el contenido del «En qué», los diversos apartados que siguen explicarán el 
«por qué» de los mismos.

2. Las fracciones

2.1.  Introducción

En ABN se trabajan las fracciones con el objetivo de que los alumnos sean capaces 
de entenderlas y, por tanto, sepan resolver las operaciones y problemas en que las 
mismas se puedan ver envueltas. Si hacemos un contraste entre cómo se abordan 
determinados aspectos del tratamiento metodológico de estos contenidos en el cál-
culo tradicional y el método ABN, veremos unas diferencias que afectan directamente 
al aprendizaje conceptual de las mismas.

Ciñéndonos a aquellos aspectos que tienen que ver con productos y divisiones, nos 
vamos a centrar en tres cuestiones. En primer lugar, en la aplicación de las fracciones 
a cantidades concretas. En segundo lugar, a la explotación del valor numérico de las 
fracciones respecto a los numeradores y denominadores. En tercer y último lugar, 
a la determinación de tipos de problemas que afecten al producto y a la división, y 
sus diferencias con, sobre todo, la sustracción de fracciones.

La diferencia fundamental que se da entre el tratamiento de las fracciones de toda 
la vida (tradicional) y el ABN reside tanto en la explotación de los contenidos que se 
tratan, como de sus aspectos más conceptuales. Por poner un ejemplo, en cualquier 
manual escolar se trabaja el cálculo de la fracción de una cantidad. Y ya está. ¿Por 
qué se paran ahí? ¿Por qué no se trabaja la situación inversa, la de hallar la cantidad 
de una fracción? Otro ejemplo. Los alumnos aprenden a hallar el valor numérico de 
una fracción. Y ahí se quedan. Si saben el valor numérico de una fracción, esto les 
podría servir para reconstruir una fracción de la que se hubiera hecho desaparecer 
un término. Ahí ya no llega el cálculo tradicional. Y otro problema serio es que casi 
todos los alumnos saben multiplicar y dividir fracciones, pero no son capaces de 
idear una situación que pueda ser resuelta con estas operaciones. A veces, hasta sus 
propios maestros tampoco lo saben.
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2.2.  Dos cuestiones añadidas

¿Dónde queda el cálculo mental con 
las fracciones? ¿O tal vez aquí no tie-
ne lugar? La verdad es que no tene-
mos demasiadas experiencias en esto, 
pero alguna sí que hay. En el siguiente 
vídeo280 los alumnos (prácticamente 
toda la clase) realizan sumas y restas 
de fracciones mentalmente y de forma 
automática. Pero si nos fijamos bien 
no hay nada de eso. Ellos se pronun-

cian sobre una situación que conocen muy bien: el consumo de las pizzas. Es decir, 
qué partes de pizza van quedando conforme se añadan o se retiren o consuman trozos 
(fracciones) de pizza. Como es natural, los denominadores de las fracciones que se 
añaden y se quitan son los habituales en las partes en que suele dividir este alimento. 
Ello no obsta para que algunas de las situaciones que se plantean sean bastante difí-
ciles; pese a ello, son contestadas por los alumnos y alumnas con bastante inmediatez.

La experiencia anterior no se ha llevado a cabo con el producto y la división, entre 
otras cosas por la sencillez del cálculo de los mismos. En estos casos lo realmente 
complejo es la conceptualización de estos dos procesos. De ello nos ocuparemos en 
otro apartado.

Tampoco hay demasiados preceden-
tes en establecer relaciones entre las 
fracciones y los órdenes de magnitud 
en que se estructura la numeración 
decimal. Una fracción encarna diver-
sas realidades, pero en definitiva es 
una forma de expresar cantidades. 
Siendo esto así, en algún colegio 
quisieron poner en relación las frac-

ciones con el sistema de numeración. Los resultados están en el vídeo siguiente281. 
Dado un orden de magnitud determinado, el o la alumna ha de convertirlo en fracción 
de los órdenes de magnitud superiores. Por ejemplo, si tiene 9 décimas, tiene 9/10 
unidades, 9/100 decenas, 9/1000 centenas, etc. Los alumnos cubren todas las filas 
del ejercicio con acierto. Y no solo ponen la equivalencia en fracción de cualquier 
orden de magnitud respecto al superior, sino que también relacionan la numeración 
decimal, las fracciones y el sistema de numeración. 

280 CEIP «Andalucía» de Cádiz. 4º de Primaria. Curso 2013-2014. La maestra es Concha Sán-
chez. 

281 Colegio «Los Pinos» de Algeciras (Cádiz). 5º de Primaria. Curso 2021-2022. 
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2.3.  Fracción de una cantidad… y mucho más

Si partimos del problema «En mi clase somos 24 alumnos. Los 3/8 han ido al gimna-
sio. ¿Cuántos niños han ido al gimnasio?», una vez resuelto (se han ido al gimnasio 
9 niños) nos encontramos con los siguientes datos:

a) Los 24 alumnos que tiene la clase. b) Los 8 grupos en que se ha dividido. c) Los 
3 grupos que se han ido al gimnasio. d) Los 9 alumnos que se han ido al gimnasio.

A partir de esta situación, se pueden crear cuatro problemas distintos, en los que se 
pregunte por uno de los datos conociendo los otros tres. Por un orden lógico ligado 
a la naturaleza de los datos, tendríamos estos cuatro problemas:

1. «Mi clase tiene 24 alumnos. Se ha dividido en 8 grupos iguales. 3 de ellos se 
han ido al gimnasio. ¿Cuántos niños han ido al gimnasio?» (Fracción de una 
cantidad). 

2. «Se ha dividido la clase en 8 grupos iguales. 3 de ellos se han ido al gimnasio. 
Si los niños que han ido al gimnasio son 9, ¿cuántos niños tiene mi clase?» 
(Cantidad de una fracción).

3. «Mi clase tiene 24 alumnos. Sa ha dividido en grupos iguales, y 3 de esos gru-
pos se han ido al gimnasio. Si son 9 los alumnos que han ido al gimnasio, ¿en 
cuantos grupos se ha dividido la clase?» (Búsqueda del denominador).

4. «Mi clase tiene 24 alumnos. Se ha dividido en 8 grupos iguales. Varios grupos 
se han ido al gimnasio. Si son 9 los alumnos que se han ido, ¿cuántos grupos, 
de los 8, se fueron al gimnasio?» (Búsqueda del numerador).

Con más detalle explicamos cada uno de los problemas.

Fracción de una cantidad282.

A esta alumna de 3º se le plantea 
que ha de poner 48 melocotones en 
6 cestas, y de ellas se va a llevar los 
melocotones de 4 cestas. Se pregun-
ta por los melocotones que se lleva. 
Evidentemente, el resultado son 32 
melocotones.

¿Cómo lo resuelve la niña? Dibuja una 
tabla con seis celdas o casillas. Reparte los 48 melocotones en las mismas, y pone 8 
en cada celda. Recoge los de 4 celdas y ya tiene el resultado: 32 melocotones.

282 CEIP «Andalucía» de Cádiz. 3º de Primaria. Curso 2018-2019. La maestra es Concha 
Sánchez. 



La aplicación del método ABN en las aulas ha supuesto un 
cambio total en la enseñanza y el aprendizaje de las matemá-
ticas. Se acaban los suspensos, los rendimientos están muy 
por encima de lo esperado y se redescubre el talento innato 
de los niños para esta materia. Más de cincuenta artículos 
científicos, cinco tesis doctorales y casi siete mil vídeos 
muestran la realidad de las anteriores afirmaciones. En este 
libro se explican cuáles son las claves que se dan para que 
se produzcan tan abismales diferencias entre la forma habi-
tual de enseñar matemáticas y la derivada del método ABN.

Los autores no se han quedado solo en explicaciones, 
referencias y citas. Incluyen en el libro hasta 250 vídeos, en 
los que se muestra a los niños y niñas haciendo lo que en el 
libro se dice que pueden llegar a hacer, desde el alto domi-
nio numérico que se alcanza en Educación Infantil, hasta 
el aprendizaje y comprensión de contenidos propios de la 
Etapa que sigue a la Primaria.




