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Resumen: 

La  enseñan za  de  las  m a te máticas  ha  adolecido  siem pre  de  u n  enfoque  
p rác tico,  aplicado.  Siempre  se  ha  identificado  la  m a te mática  como  u na  m a teria  
hecha  para  listos,  y  sin  embargo  las  m a te máticas  son  u n  elemento  clave  en  el 
desar rollo intelectual del género  h u ma no. Con el mé todo  de  cálculo de  algorit mos  
abier tos  basados  en  n ú meros  (ABN), se  p re ten de  exponer  o t ra  for ma  de  enseñar  
m a te máticas  en  s us  niveles m ás  elementales.

Palabras clave:

Matemáticas,  algorit mo,  ABN, com petencias  básicas,  cálculo,  resolución  de  
p roblemas.

Registro: 2010 /B02. Publicado: 18  de  06  de  2010
AUTORÍA

claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 2

CEP de Villa m artín. ISSN: 1989 - 9564

mailto:revistaclave21@gmail.com


2

1. LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

La  enseñan za  de  las  m a te máticas  ha  adolecido  siem pre  de  u n  enfoque  
p rác tico,  aplicado.  Parecía  que  buscaba  ser  lo  m ás  oscura  e  inaccesible  posible. 
Has ta  que  en  la  sociedad  no  se  ins taló  la  necesidad  de  apren der  inglés,  las  
m a te máticas  eran  la  m a teria  reina  en  cuan to  a  clases  par ticulares  o  de  repaso. 
Ahora  tal  vez  haya  sido  desbancada  en  es ta  actividad  por  el  idioma  del  imperio,  
pero  sigue  siendo  la  p rimera  en  cuan to  a  s us pensos,  en  cuan to  a  creación  de  
an tipa tías  y  fobias.  Hasta  los  alu m nos  m ás  brillan tes,  que  eran  capaces  de  
incorporar  los  as pectos  m á s  teóricos,  lógicos  y  abs t ractos  tenían  serias  
dificultades  cuando  venían  los  ejercicios  p rácticos,  cuando  llegaban  los  
p roblemas.  En esa  t radición  seguimos.  Se apren den  concep tos  m a te má ticos,  pe ro  
no  se  sabe  a  qué  cosas  haya  que  aplicarlos.  En  los  exámenes,  los  alu m nos  se  
defienden, m ás  o  me nos, con  la teoría. Sin embargo, luego no  saben  qué  hacer  con  
ella.  Aprenden  com plicados  y  me morís ticos  cálculos,  que  luego  no  saben  qué  
si tuaciones  p rácticas  p ue den  solucionar.  Aprenden  a  resolver  ecuaciones  
enrevesadas,  difíciles,  pa ra  des pués  no  ser  capaces  de  iden tificar  incógnitas  en  
u na  situación  p roble mática real da da.

Siem pre  se  ha  identificado  la  m a te mática  como  u na  m ateria  hecha  para  
listos.  Siempre  ha  sido  u na  ú til  vara  de  m e dir  inteligencias.  Y,  por  su p ues to, 
siem pre  ha  enseña do  su  cara  m ás  desabrida,  su  as pecto  m á s  inexpugnable,  a  los  
s ujetos  de  m enor  capacidad,  a  los  m ás  len tos,  a  los  me nos  do ta dos.  Era lógico: si 
a  los  m ás  capaces  ya  les  costaba  m ucho  t rabajo  do minarlas,  y  cuan do  lo  hacían  
era  de  m o do  inco m pleto  y  parcial,  cuánto  m á s  no  ocurriría  es to  mis mo  con  los  
alu m nos  m ás  re t rasados.

Y sin  embargo  las  m a te máticas  son  u n  elemento  clave  en  el  desar rollo 
intelectual  del  género  h u ma no.  Hasta  las  pe rsonas  que  no  ha n  visitado  u na  
escuela han  sido capaces  de  desar rollar  her ra mientas  de  cálculo necesarias  para  la 
vida.  Hoy  ya  se  sabe  que  los  seres  hu m a nos  venimos  al  m u n do,  por  em plear  la  
me táfora  de  los  ordenadores,  do tados  con  u n  p rogra ma  m ate má tico  de  serie.  La 
com petencia m a te mática es  u na  com petencia desar rollada, como  lo es  el lenguaje.  
Es  algo  que,  pese  a  que  se  piense  lo  cont ra rio,  se  le  da  bien  al  ser  hu m ano.  
Venimos  con  u na  buena  do tación  m ate má tica de  nacimiento, pero  el desar rollo de  
la mis ma  va a  depender  del enfoque  y de  la me todología que  se  em plee. Porque  la 
m a te mática  no  es  el  lenguaje  oral.  En  la  fa milia  se  habla  per ma nen te mente:  el  
niño  se  inmiscuye  en  lo  que  se  hace  y  vive  las  situaciones.  Los  pa dres  o  los  
her manos  m ayores  no  enseñan   a  hablar  a  los  pequeños:  les  hablan,  y  los  niños  
aprenden.  Pero  es to  no  se  hace  con  las  m a te máticas,  que  salvo  escasas  ru tinas  o  
des t re zas  m uy básicas, sólo se  abordan  con sis te maticidad  en  la escuela. 

El actual  m ovimiento  hacia  la  adquisición  de  com petencias  básicas  p uede  
ser  la  ocasión  que  origine  un  replantea miento  de  la  didáctica  de  las  m a te máticas,  
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y to me  es ta  un  giro orienta do  m ás  al desar rollo del s ujeto, m ás  p rác tico y cercano 
al  niño,  que  tenga  m ás  en  cuenta  s us  p ro pias  experiencias  y  que,  por  ello,  se  
convier ta  en  u na  de  las grandes  palancas  de  la educación  intelectual.

La  actual  legislación 1 define  la  com petencia  básica  m a te mática  co mo  la 
habilidad  para  u tilizar  y  relacionar  los  n ú meros,  s us  operaciones  básicas,  los  
símbolos  y  las  for mas  de  expresión  y  ra zona mien to  m a te mático,  tan to  para  
p ro ducir  e  interp re tar  dis tin tos  tipos  de  infor mación,  como  para  a m pliar  el 
conocimiento  sobre  as pectos  cuanti ta tivos  y  es paciales  de  la  realidad,  y  para  
resolver  p roblemas  relacionados  con  la  vida  cotidiana  y con  el  m u n do  laboral.  El 
desar rollo  de  la  com petencia 
m a te mática  al  final  de  la  educación  
obligatoria,  conlleva  u tilizar  
espon tánea mente  en  los  á mbitos  
per sonal  y  social  los  elementos  y 
ra zona mientos  m a te máticos  para  
interpre tar  y  p ro ducir  infor mación, 
para  resolver  p roble mas  p rovenientes  
de  si tuaciones  cotidianas  y  para  
to mar  decisiones.  El cálculo,  como  la 
lectura  y  la  escritura,  son  
com petencias  clave,  indispensables  
para  "asegurar  que  todos  los 
ciudadanos  alcancen  el  do minio  de  la 
lectura, la escritura  y el cálculo es  u na  
condición  indispensable  para  garan tizar  u n  apren dizaje  de  calidad.  Son  la  clave 
para  todas  las  capacidades  de  ap ren dizaje  pos terior,  así  como  para  las  
posibilidades  de  em pleo"2.

En  efecto,  las  m a te máticas  son  u n  poderoso  lenguaje  u niversal  que  se  
cons tituye  en  la  p rincipal  her ra mienta  para  po der  abs t raer,  generalizar  y 
sin te tizar. Es el lenguaje que  u tiliza la tecnología y la ciencia, y la her ra mien ta  que  
posibilita el desar rollo de  las n uevas  tecnologías que  es tán  a  la base del desar rollo  
y que  per miten  el  ca mbio  social  y alcanzar  mejores  niveles  de  vida  para  todos.  A 
t ravés  de  la  m a te mática  se  consigue  el  desa rrollo  de  la  m en te,  del  razona miento  
lógico  y crítico, que  son  la  base  que  nos  per mite  abordar  y solucionar  p roble mas  
cada  vez  m á s  difíciles.  En  es te  sen tido,  las  m a te máticas  son,  en  sí,  u na  
com petencia  básica  no  sólo  para  los  saberes  que  t radicionalmente  se  ha n  

1  Real Decreto 1513 / 2006, de  7  de  diciembre, po r  el que  se  es tablecen  las enseña n z as  mínimas  
de  la educación p rimaria (B.O.E. del 8) y Real Decreto 1631 / 2006, de  29  de  diciembre, po r  el que  
se  es tablecen  las enseñan zas  mínimas  de  la educación  secun daria obligatoria (B.O.E. de  5  de  
enero de  2007)

2 "Infor me sobre los  fu turos  objetivos  concre tos  de  la Educación y los Siste mas  de  For mación" de  

la Comisión  Europea  (2001)� . Definition  an d  Selection  of Com petences: Theoretical an d  
Conceptual Foun da tions" 2001 - OCDE. DeSeCo Backgrou n d  Paper. OECD /SFSO /DeSeCo
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agrupado  bajo  la  e tiqueta  de  � ciencias� ,  sino  que  ta mbién  son  requeridas  para  el 
ejercicio  de  disciplinas  h u m anís ticas  o  catalogadas  como  de  � letras� :  Derecho, 
Lingüís tica,  Historia,  Medicina,  e tc.,  no  son  hoy  pensables  ni  ad miten  un  
com peten te  dese m peño si no  se  posee una  impor tan te base m a te mática.

Es ta mos,  p ues,  an te  un  n uevo  re to,  an te  u n  n uevo  horizon te.  La enseñan za  
de  la  m a te mática  es tá  u rgida  de  renovación,  de  ca mbio  de  para digma,  de  seguir  
u n  camino  dis tin to.  No  p uede  ser  que  la  p rimera  dificultad  que  tienen  los 
alu m nos  con  la m a te má tica  venga  del  mé todo  con  que  se  la hace  llegar. No p ue de  
ser  que  algo  que  en  sí  no  es  especialmen te  difícil  se  oscure zca  y  se  dificulte  su  
p rogresión  por  el sis te ma de  enseñan za  que  se siga.

2. LOS PROBLEMAS DEL CÁLCULO TRADICIONAL.

La actual me todología del cálculo m a te mático no  da  m á s  de  sí. Llega has ta  
don de es ta mos  har tos  de  ver: cier ta  des t re za  en  el cálculo e incapacidad  general 
para  la aplicación  del mis mo. Conviene que  es tablezca mos  algunas  verda des.

Primera.  Con  la  actual  metodología  el  niño  no  calcula ,  sólo  ejercita  la 
me m oria  de  significantes.  El  niño  no  calcula,  ni  es tima,  ni  tan tea,  ni  crea  
es t ra tegias  de  acción.  Lo que  hace  el niño  es  apren derse  de  me moria  las  bases  de  
da tos  (tablas) y las ins t rucciones  de  aplicación. Nada m ás. 

Segunda .  El  acento  se  pone  en  aprender  operaciones  o  algoritmos  
obsoletos, fuera del tiempo, que  nunca va  a utilizar de  adulto . Si nosot ros  ya no  
hace mos  cuen tas  en  nues t ra  vida  ordinaria,  ¿cómo  po de mos  pensar  siquiera  que  
den t ro  de  vein te  años  los actuales  alu m nos  sí las  van  a  em plear?  

Tercera.  La forma  actual  de  trabajar  el  cálculo  impide  el  desarrollo  del  
cálculo  mental,  de  la  e stimación .  Entre  o t ras  cosas  porque  las  p ro pias  
operaciones  tienen  u na  es t ructura  com pleja  y sin  significado, por  lo  que  impiden  
represen tarlas  me n talmen te. En u na  investigación  que  tuve  ocasión  de  desar rollar  
p recisamente  en  la comarca  de  la  Sierra  de  Cádiz 3 p u de  cons ta ta r  cómo  per sonas  
adultas  casi  o  del  todo  analfabetas  tenían  m ás  capacidad  de  hacer  cálculos  
me n tales  ordinarios  que  los  p ropios  alu m nos  del  bachillera to  de  ciencias.  Las 
operaciones  de  toda  la  vida  siguen  u n  mecanis mo  de  acción  del  pensa mien to  
dis tin to  e incom pa tible con  el cálculo me n tal, y son  tan  p rolijas  que  a  par tir  de  las  
centenas  los alu m nos  no  son  capaces  de  representarlas  me n talmen te.

Cuarta.  El  enfoque  metodológico  que  se  practica  todos  los  días  en  
nuestras  e scuelas  e s  el  principal  culpable  de  que  los  alumnos  no  s epan  
resolver problemas . Sí, po r  chocan te  que  es to  p ueda  parecer: el ins t ru mento  para  
resolver  p roblemas  es  lo  que  impide  resolverlos.  Esta  afirmación  p rod uce  un  

3 Martínez  Montero, J. (2001). Los efectos  no  deseado  (y devastadores) de  los mé to dos  
t radicionales  de  apren dizaje de  la n u meración  y de  los algoritmos  de  las cuat ro operaciones  
básicas . Epsilon, 49. Pp. 13 - 26.
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fuer te  efecto  en  los  docentes,  que  la  ven  te meraria  y poco  ajus tada  a  la  realidad. 
Pero  es  de  las  m ás  cer teras.  Se  suelen  ad ucir   dos  causas  para  explicar  es te  
fenó meno.  Una  de  ellas  hace  referencia  a  p roblemas  de  com prensión  lectora  y 
o t ra  a  la  escasa  capacidad  del  alu m no:  és te  debería  ser  m ás  lis to.  Las  dos  
explicaciones  son  sorp ren den tes  y apenas  si se  tienen  en  pie. La p rimera  se  refu ta  
con  facilidad,  porque  cuan do  al  niño  se  le  plan tea  el  p roblema  de  m o do  oral  
p resenta  las  mis mas  dificultades  que  cuan do  lee  el  texto  escrito.  Ade más,  no  se  
explica  cómo  es  capa z  de  com prender  textos  nar ra tivos  m ás  largos,  con  m ayor  
com plejidad  sin táctica  y con  u n  vocabulario  m ás  elevado,  y sin  embargo  no  lo  es  
para  en ten der  lo que  se  le expone  y p regun ta  en  u n  texto  de  dos  o  t res  renglones. 
La  segun da  escapa  de  toda  lógica,  porque  los  niños  son  como  son  y  no  los  
po de mos  cambiar. Si la me todología que  em pleamos  no  funciona  con  ellos, lo que  
hay  que  cambiar  es  la me todología. No po de mos  inventar  u na  técnica  de  curación  
para  luego defender  que  el que  no  sane  es que  no  es tá  a  la altura  de  la técnica. 

Quinta. Las cuentas  s on  el  primer peldaño  de  la e scalera que  lleva  a que  
la matemática sea  una materia aborrecible . Esto  es  m uy  peligroso,  porque  como  
caen  m al  no  se  p ractican,  porque  no  se  p ractican  cada  vez  se  hacen  peor, y como  
cada  vez  se  hacen  peor  cada  vez  se  les  to ma  m á s  tir ria. No se  p uede  poner  mejor  
ejem plo de  lo que  es  u n  círculo vicioso.

3. LOS ALGORITMOS ABIERTOS BASADOS EN NÚMEROS COMO ALTERNATIVA.

Tenemos  aún  u na  corta  experiencia  en  el desa rrollo  en  las  aulas  del  cálculo  
ABN.  Apar te  de  inten tos  aislados,  se  comen zó  en  el  curso  2008 - 2009  en  dos  
grupos  de  Primero  de  Primaria  corres pon dientes  a  dos  colegios  p úblicos  dis tin tos  
de  Cádiz  (� Carlos  III�  y  � Andalucía� ). 
El curso  2009 - 2010  los  dos  Primeros  
pasaron  a  ser  dos  Segun dos,  y  se  
u nieron  o t ros  dos  Primeros, o t ros  dos  
Segun dos,  u n  Tercero, u n  Cuar to  y u n  
Quinto,  repar tidos  en t re  los  colegios  
an teriores  y  dos  n uevos  de  Puer to  
Real:  el  � Reggio�  y  el  � Reyes 
Católicos� .  Tene mos  resul tados  de 
u na  evaluación  externa  inter media 
que  se  llevó  a  cabo  en  Febrero  del 
p resente  año  (jus to  a  mitad  de  curso), 
y  es ta mos  p reparan do  al  evaluación  
final,  que  llevare mos  a  cabo  en  Junio. 
De  lo  que  he mos  visto  y  he mos  
evaluado  sí  he mos  extraído  conclusiones  relevantes.  Una  de  ellas  es  m uy  general: 
la  m etodología  de  cálculo  ABN s u pone  u n  sal to  cualita tivo  en  la  cantidad  y en  la 
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calidad  de  los logros  m a te máticos  de  los niños. Esto se  concreta  en  lo que  sigue.

Los  niños  aprenden  más  rápido  y  mejor.  Si  habla mos  de  Segundo,  que  
sería  el  curso  que  ha  llevado  el  mé todo  con  m á s  p u re za ,  los  alu m nos  llegarán  al 
final  del  ciclo  su ma n do  y res tando  n ú meros  na tu rales  y decimales, m ul tiplicando  
y  dividiendo  por  u na  cifra  (los  m á s  aventajados,  ta mbién  con  decimales),  y 
resolviendo  p roblemas  que,  de  acuerdo  con  los  da tos  de  la  litera tu ra  científica, 
correspon den  a  dos  cursos  s u periores. Las mis mas  m aes t ras  es tán  sorp rendidas  y 
alguna  de  ellas,  m uy  experimen ta da,  extraordinariamente  ap reciada  por  la 
com u nidad  educativa y con  decenas  de  años  en  el Primer  Ciclo, dice que  jamás  se  
h ubiera  po dido  imaginar  que  los  niños  fueran  capaces  de  hacer  las  cosas  que  
hacen.

Mejora  de  manera  e spectacular  la  capacidad  de  e stimación  y  el  cálculo  
mental. Esto  es  algo  que  si  no  se  ve no  se  cree. Cuando  se  me  da  opor tu nidad  de  

explicar  en  p úblico  el  mé todo  y 
cuan do  se  p royectan  videos  en  los  
que  los  niños  hacen  es ta  ta rea,  el 
aso mbro  se  apodera  de  los 
espectadores.  Esto  no  es  para  
con tarlo,  sino  para  verlo.  En el   blog 4  

que  se  ocupa  de  es tos  algoritmos  se  
han  colgado  u nos  videos  que  ahorran  
m uchas  palabras.

Cada  niño  hace  las  
operaciones  s egún  su  propia 
capacidad .  Al  t ra tarse  de  algorit mos  
abier tos,  cada  u no  los  hace  según  su s  
posibilidades.  No  hay  u na  ú nica 

for ma  de  resolverlos  y se  ofrecen  m uchos  caminos  para  llegar  a  la  solución.  Ello 
hace  que  m uchos  de  los  niños  y  niñas  que  se  quedarían  descolgados  con  el 
mé todo  t ra dicional  se  queden  � enganchados�  en  los  n uevos  algorit mos.  Si al  niño 
m á s  lento  o  a  la niña  me nos  capa z  no  le exigimos  que  haga  las  cosas  como  el m ás  
veloz  o  como el m ás  inteligente, les es ta mos  facilitando  que  hagan  bien  la ta rea.

Mejora  e spectacularmente  la  resolución  de  problemas .  También  es to  es  
para  verlo, y re mitimos  al lector  al blog. Digamos  que  los  algorit mos  ABN facilitan  
es ta  ta rea  porque  per miten  integrar  los  da tos,  en  su  sen tido,  den t ro  de  los  
cálculos. Esto, con  la me todología t radicional, es  sencillamente imposible. 

Hay una mejora efectiva de  la motivación  y  un  cambio  mu y  favorable  en  
la  actitud  de  los  niños  ante  la  matemática .  Si  an tes  he mos  hablado  de  círculo  
vicioso,  ahora  hay  que  me ncionar  el  círculo  virtuoso.  En efecto: como  a  los  niños  
les  salen  bien  las  ta reas,  les  gus tan; como  les  gus tan,  las  p ractican  m á s; como  las  

4  h t t p: / / algorit mosabn.blogspot.com
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p ractican  m ás, cada  vez  las hacen  m ejor; e tc.

En definitiva,  no  es  p resu n t uoso  afirmar  que  es ta mos  an te  la  me todología  
del fu tu ro. Más te m prano  que  tarde  es ta  será  la for ma  de  t rabajar  el cálculo en  las  
escuelas.  Espontánea mente  se  va  extendiendo  la  n ueva  m a nera  de  afron ta r  el  
cálculo.  Ha  saltado  de  la  p rovincia  y  se  ha  recogido  en  páginas  web  de  fuera  de  
España.  Muchos  colegios  comien zan  el  p róximo  curso  a  experimen ta r  con  el 
n uevo  m étodo.  Se  nos  ha  invitado  a  exponer  n ues t ro  t rabajo  en  la  Facultad  de  
Ciencias  de  la  Educación  y se  han  creado  los  p rimeros  entusias tas  en  los  fu tu ros  
m aes t ros  y m aes t ras. Han  solicitado  colaborar  con  nosot ros  pad res  y m aes t ros  de  
o t ras  p rovincias  y han  p ues to  a  n ues t ra  disposición  su s  ins t ru me ntos  de  t rabajo. 
Hemos  sabido  que  algunos  ins ti tu tos  han  comen zado  a  recuperar  alu m nos  de  la  
ESO con  es ta  nueva  for ma  del  cálculo, y que  en  Centros  de  Educación  Permanen te  
algunos  m aes t ros  (bueno,  m aes t ras  para  ser  exactos)  ha n  reavivado  de  m a nera  
m uy  significativa  las  ta reas  de  cálculo  con  las  pe rsonas  m ayores  gracias  a  los 
n uevos  for ma tos  de  las  operaciones. Y, finalmente, los  me dios  de  com u nicación, a  
nivel  nacional  (RNE,  Cuatro)  y  autonó mico  (Canal  Sur,  Cadenas  de  Televisión  
locales,  Cadena  de  periódicos  Joly),  nos  han  facilitado  la  difusión  de  n ues t ro  
t rabajo.

El fu tu ro  es tá  abier to. Anima mos  a  los  lectores  a  que  se  animen  a  escribirlo 
con  nosot ros.
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