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RESUIIEN

Dentro del contexto de los nuevos recursos didácticos en la ensedanza de la Geologla,
se exponen en este trabajo un conjunto de ideas muy sencillas referentes a la utilizac i ón
de los aconteci~entos de actualidad en la ensedanza de esta ciencia :

Se presentan tres experiencias realizadas con estudiantes de Universidad, B. U. P.
y E.G.B., sobre otras tantas noticias de componente geológica aparecidas en diversos medios
de comunicación, concluyéndose que la posibilidad de mejorar la calidad de la ensedanza no
requiere necesariamente grandes estructuras ni equipa~entos, sino más bien inquietud e i ma 
ginación por parte de los docentes.

ABSTRAeT

Within the context of the new didactic resources in the Geology teaching and ensemble
of very simple ideas refered to the usage of the present events in the teaching of this scien
ce are observed in this papero

Three experiences worked out wi t h E . C. B . , B.U.P. and University students about t he
same number of news with a geological aspect are shomed affered. There news appeared i n
several conununication media leading to the conclusion that the improvement in the qua l i ty
af what is taught doesn' t necessarily require complex structures or equipments , but more
imagination and preoccupation of the teachers.

El uso de una metodologla activa
en la ensedanza de las Ciencias Geológicas,
por un número cada vez mayor de profesores,
ha propiciado que en los últimos ados se
multipliquen los recursos didácticos, usados
en la ensenanza de estas materias, como
nos demuestran las actas de los anteriores
Symposium sobre Ensenanza de la Geologla
donde las comunicaciones sobre este tema
son mayoritarias.

Entre los nuevos recursos didácticos
que nuestra imaginación puede desarrollar
destacan · como siempre clásicos y siempre
nuevos los que se derivan de la utilización
de los acontecimientos de actualidad.

* • • *

En este trabajo se pretende exponer
un conjunto de ideas muy sencillas, que
pueden llevarse a la práctica de una manera
casi continuada a lo largo de un curso acadé
mí.co, pero que a la vez deben estar estruc
turadas dentro de un plan de acción educati
va correspondiente a un grupo-clase concreta.
En definitiva hay que adaptar esas ideas
a cada caso especifico tendiendo rruy presente

su va l i dez general.

En principio hay que part ir de
la base de que cualquier concepto por difI
cil que sea, siempre podrá explicarse de
una manera correcta, honrada y cientIfica
mente hones ta a cualquier nivel de la ense
danza (BRUNER, 1966), por diferente que
ésta sea, abarcando desde la E.G.B . hasta
la Universidad. Por otro lado hay que hacer
referencia al conjunto de noticias, general
mente catastróficas que, al tener un compo
nente geológico importante, pueden ser
utiliz~das a nivel docente como acicate
y como centro de interés en el es tudio
de algunos aspectos geológicos que en un
princ ipio pueden ser muy áridos. De esta
manera también se pueden hacer des tacar
algunos conceptos geológicos que han quedado
diluidos y enmascarados dentro de la progr~

mación general pero que pueden llegar a
tener una gran i mportancia en la vi da prác
t ica.

Se trata, por tanto, de parafrasear
el viejo lema de "La imaginación al poder"
adaptándolo a nuestro idiosincrasia y nues
tra forma de hacer, convirtiéndolo en algo



En el seminario que siguió a esas
exposiciones se llegó a la conclusión de
que los datos periodisticos, en la mayoria
de los casos, carecian de la minima seriedad
explicativa cientifica . Asi, la mayoria
de las explicaciones .quedaron restringidas
a los aspectos más espectaculares y posible
mente susceptibles a un mayor grado de
manipulación de la realidad, sin adentrarse
en e l cómo, el cuándo y el por qué de un
fenómeno de este tipo.

periodisticas con las que los medios de
comunicaclón trataron ese fenómeno. Asi,
los periodicos sensacionalistas empezaron
con titulares exajerados sobre la "lengua
de tierra que engulliria a la población"
y cosas por el estilo, incitando al desalojo
rápido de todo el mundo y basándose para
ello en 'opi ni one s alarmistas de personal
no cualificado o cuando menos no compenten
tes en el tema. Por otro lado, los perio
dicos y revistas más serios, una vez lanza
das las primeras noticias recurrieron a
expertos, en este caso geólogos, para inten
tar explicar a la población qué es lo que
estaba sucediendo desde un punto de vista
geológico y geotécnico, y cuál podria ser
el alcance de tal fenómeno.

Asi, se dividió al grupo-clase en
dos subgrupos, cada uno encargado de unos
aspectos especificas: el primer grupo se
encargó de todo lo referente a la recolec
ción y prospección de la información dispo
nible sobre el tema en los diferentes perio
dicos y revistas de ámbito nacional. El
segundo grupo se encargó de la recopilación
de datos cientificos acerca de los movimien
tos de deslizamiento de ladera ocurridos
más o menos recientemente, de la recopila
ción de las caracteristicas principales
del movimientos de flujo gravitativos de
sedimento, asi como de movimiento de algunos
aludes muy especiales, como son los aludes
nivales. Cuando el trabajo estuvo realizado,
cada uno de esos grupos expuso al conjunto
del grupo-clase los rasgos generales del
trabajo, asi como sus conclusiones más
importantes .
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as i c omo "La imaginac ión en la ensei\anza",
entend iendo como "escuela" al cojunto del
sis tema ed ucati vo en el que nos hallamos
i nme r sos .

Además ha y que resaltar el hecho
de que esta Ponenc ia se halla estructurada
y enfocada desde un punto de vi s t a eminente
mente prác tico , a partir de experiencias
r e a l i zada s y test if icadas con estudiantes
de di fere ntes cic los y en diferentes áreas
geográficas de la ci udad de Barcelona. Pre
tendo i r directamente a l grano intentando
of recer a los ed ucadores la posibilidad
de intentar mejor a r l a calidad de la ensei\an
za s i n nece sidad de grandes equipamientos
ni est ructu r as , sólo con ideas de u t i l i za c i ón
didáctica de las di ferentes noticias de
actualida d que sean susceptibles a tener
una compone nt e geológica. Esto se hallaria
en cont r a po s i c i ón al sistema actualmente
al uso e n algunos sectores educativos de
segui r utili za ndo apuntes propios del ense
fian te que, e n algunos casos se caen de puro
vi e j o s cuar.do l a s cint a s adhesi vas con las
que están remendados empiezan a perder su
carácter fij ado r a l a ve z que los papeles
ama ri llean e n de masia ... Se trata de no
abu r rirnos ni de aburrir a los estudiantes
a nuest ro cargo, haciéndo l e s leer, además
de los conceptos abs tractos exp l icados en
l a programación , algunos t ipos de informacio
ne s con l as que nos bo mbardean continuamente
los diferentes medios de comunicación de
mas as . Se t r a t a de contribuir a la formación
de c iudadanos a partir de la utilización
de nuest ro s mé t odo s , conceptos y conocimien
tos .

La est ruc tur a de este traba jo co n
siste en la expl i cac i ón de tres casos prác
ticos, expe riment ado s con estudiantes de
dive rsos ni vele s de nue s t r o sistema educa tivo
y que corresponden concretamente a la Uni ver
sidad , al B.U . P . y a la E.G.B. En cad a uno
de esos c aso s pr á cticos , a partir del estudio
y aná l i s i s de uno s da tos concretos ofrecidos
por los di f erente s medios de comunicación,
se ha n podido e s tudia r conceptos diferentes,
desde los purame nt e ge ol ógi c os has ta algunos
de or den geo po l itico , pasando por la aplica
ción de método s de enfoque, tanto más clari
fic a do re s c uant o menor es el ni vel de los
estudiant es .

* * * *

qué
la
con
coso

Una vez conocido a grandes rasgos
es lo que habia sucedido, pensé en

posible utilización de esta · no t i c i a
fines meramente docentes y cientifi-

Por 10 que se refiere a los datos
cientificos manejados sobre las caracteris
ticas y la forma de moción de flujos de
este tipo, se redactó una pequei\a nota
recopilativa de las principales caracteris
ticas del movimiento y del comportamiento
especifico de los flujos gravitativos de
sedimento, que aun teniendo un comportamien
to un tanto especial pueden moverse fluida
mente.

Asi, pues, ve amos los casos ya
exper i mentados, a part ir de los estudiantes
de Unive r s i dad , pasando por l o s de B. U. P.
y aca bando co n l os de E.G.B.

Cuan do sucedió el deslizamiento
de t i erras en unas pendientes situadas en
la localidad de Olivares (Granada) en Abril
de 1 . 986 , lo utilicé como un centro de inte
rés real izado durante el curso siguiente,
por un grupo de es tudiantes universitarios
de l t e r ce r curso de la carrera de Geologia
de l a Unive r s i dad de Barcelona. En principio
ya f ue muy curioso el tipo de informaciones

entramos
se nos

Una vez llegados a este punto,
en el campo de las hipótesis que
ocurrieron en un primer momento



que necesitaron d e una contrastación con
los medio s a nuestro alcance para concretar
su valoración espec1fica.

En cuanto a la recopilación cient1
fica de los datos espec1ficos referentes
al deslizamiento de Olivares se encontraron
con cosas bastantes curiosas . As1, encontra
mos algunos estudiosos que afirmaron el
comportamiento predominantemente f luidal
del conjunto de toda la lengua de desliza
miento. A nuestro entender, eso no es del
todo cierto, ya que un deslizamiento mas ivo
con esas caracter1sticas necesita de un
f lujo con comportamiento laminar qu e, entre
otras cosas , pudiera atravesar la vegetación
(los árboles), conse r vá ndo l os en posición
de vida r elativa y ada pt á ndose a las princi
pales irregularidades del terreno. Por otro
lado, otros a u t or es defendieron un comporta
miento entre r1gido y semi-r1gido para ese
deslizamiento mediante el estudio y análisis
de su comportamiento y de los contactos
de la lengua deslizada con respecto del
material e nca j a nte e inmóvil. Se vió que
es t o s contactos eran predominantemente netos
y erosivos , caracter1sticas casi incompati
bles con un movimiento totalmente fluidal
e n régimen laminar .

Posteriormente entramos en el terre
no de las observaciones a partir de l o s
datos recogidos y de las ideas previas que
tuvimos al respecto .

Pa r a contrastar las hipótesis ya
mencionadas y debido a que no se pudo reali
zar una visita al campo, se tuvo acceso
a una cinta de video grabada mediante una
cámara de tipo doméstico y realiza~a por
unos c ompañero s de la Escuela de Ingenieros
de Caminos , Canales y Puertos de la Univer 
sidad Politécnica de Catalunya . En esta
c i nt a s e pu do a pre c i a r a l existencia de
discont i nuidad e s mecánicas, comportamientos
localmente reptant e 5 y la aparición de es
tr1as de falla que sugieren la validación
de la hipótesis del comportamiento semi
r1gido de los materiales deslizados en la
zona de Olivares (Granada).

En nuestra opinión se trató d e
un desli zamiento de ladera a favor de unas
discontinuidades mecánicas con geometr1a
curvada y que posibilitaron el deslizamiento
mediante un comportamiento s e mi - r 1gi do del
c on j un t o de los materiales deslizados. E~

ta idea, ade má s , mostraba la particularidad
de que en a l guna s zonas y debido a un incre
mento important e de la descarga acuosa (de
s e nc adena nt e e n últ i ma i nstancia del proceso
de de slizamiento) , se produjeron algunos
movimientos de flujo muy dens os y masivos
en régimen predominantemente laminar. Aun
a s1, estos flujos representan una pequeña
parte del total de los mat eriales desliza
dos .
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Una vez realizada la discusión
general sobre el tema propuesto con la
aportación de pros y contras respecto a
las dos hipótesis, la visión de la c inta
de video sirvió para zanjar el tema, dado
que una visión objetiva a partir de los
afloramientos sobre el terreno puso de
manifie sto la validez de la hipótesis
de comportamiento semi - r1gido del desliza
miento en cuanto a su caracter1stica princi
pal, sin obviar un comportamiento fluidal
muy localizado y de escasa entidad relativa.

En resumen, esta actividad s irvió
para dar un cierto aire nuevo a la ensenanza
universitaria, en la que hasta el moment o
sólo priva la mera transmisión de conoci
mientos en abstracto, menospreciando las
diferentes forma s de transmitirlos en aras
de una mayor efectividad y amenidad. Sirvió
también para la formulación y concreción
de un método de trabajo que pueda ser ú t i l
a los estudiantes en el desarrollo de s us
futuras actividades profesionales .

A modo de c onclusión se puede
resaltar el hecho de haber introducido
el trabajo en grupos cosa que es inusual
en la Universidad, donde priva una rigidez
decimonónica impuesto por el sistema ed uca
tivo actualmente en uso, as1 como un afán
competitivo individualista cuyo ob jetivo
es únicamente la consecución de un expedien
te académico mucho más brillante que el
de los companeros.

Además también se ha introducido
el tema de la lectura cr1tica de los medios
period1sticos no únicamente como ob jetivo
de actualidad sino enfocada al anál isis
del contenido cient1fico de algunas noticias
con connotaciones geológicas. También fue
una buena ocasión para ilustrar a los estu
diante s con el fin de r e a l i za r una lectura
cr1tica y recopilación de los datos cient1
ficos disponibles sobre diversos tipos
de flu jos gravitativos de sedimiento ( a l u
des, aludes nivales, etc.) . Finalmente
también se cumplió el objetivo de rea lizar
un análisis general y una discusión en
conjunto del tema tratado después de la
visión y valoración de la cinta de video
ya mencionada.

A mi entender el balance final
de este proceso fue bastante positivo.

* * * *

El segundo ejemplo, muy diferente
del anterior pero con ' unas connotaciones
similares, corresponde a una explicación
de lo sucedido cuando el volcán del Nevado
del Ruiz entró en actividad y ocasionó
la pérdida de una gran cantidad de v i da s
humanas.
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¿Pudo evitarse?

La introducci6n impactante de
los hechos del Nevado del Ruiz consituye
en si mis a un tema sobre el que se puede
montar un centro de interés y de actividad
que, motivado por un hecho trágico, propor
ciona motivos suficientes co o para hacer
una valoraci6n de 10 sucedido, de la preven
ci6n de 105 riesgos naturales y de los
aspectos geopoliticos que ello comporta.

Este eje plo se ha estructurado
de un a manera similar a la propuesta didácti
c a que presenté para este caso especifico
a un grupo de maestros y profesores en el
ma r co del "Pri er Sympósiu sobre l' Ensenya
ment de l e s Ciencies Naturals" celebrado
e n l a ciudad de Vic en marzo de 1986. Fue
r e a l izado a partir de un articulo de divul
gación publicado en aquél mismo afto (COLOMBO
y VI LARRASA, 1986). Aqui, a partir de una in
trodu cción de impacto, se concretan toda
una ser ie de conceptos y actividades que
e n 51 mismo consitituyen una propuesta didác
tic a casi completa.

"Arme ro . Mi é r col e s 13 de Noviembre de 1985.

Podemos
la constituci6n
trabajo sobre 105

proponer al grupo-clase
de diversos equipos de
siguientes temas :

Son las nueve de la noche . Sobre
e l ho r i zont e , como cada d1a, se levanta
una e s pe s a y oscura columna de gase s . Es
la ho r a de la cena. Hace un poco d e calor
y por l a s ve nt a na s abiertas se oyen los
apa ratos de televisión.

Empieza a oscurecer. De la cima
de l a mont añ a se destacan unos resplandores
parecidos a un a bola de f uego. De pronto
empieza a llove r intensamente. Nada de esto
no s i nqui e t a , ya que desde hace t iempo estas
se ña les so n habitual es .

1.- Explicaci6n de los hechos

* Recopilaci6n de las noticias propor
cionadas por 105 di f e r e nt e s medios
de comunicaci6n:

- periodicos,
- revistas, radio, televisi6n, etc.

* Confecci6n de un mural explicativo,
con "collage", ~tc.

* Redacci6n y explicaci6n de un trabajo
explicativo de 105 hechos .

2.- ¿Qué ha pasado?

Este podr1a ser el i ni c i o de la
c a t á s t r o f e que s e abatió sobre la ciudad
de Arme ro y poblac iones vecinas , situadas
en la regi ón ce ntra l de Colombia .

Dur a nt e l o s dias s iguientes, los
dife r ente s medios de c omunicación nos hicie
r on llega r la magnitud de la de vastación:
c i f r a s muy elevadas de muertos, imágenes
dantesca s y el espectácu l o s iempre renovado
de l a s a yudas int e rnaciona l e s que llegan
cuando es de mas iado t a r de.

Hacia l a s once de l a noche se oye
un r umor sordo y prol ongado como de p í ed r a s
que ca en en l os te jados. Los habitantes
e mpiezan a alarmarse a medida que el estruen
do aument a y va tapando los sonidos t e l e vi s i 
vo s . El estruendo se hace ensordecedor,
pa rec e un ma c haqu e o de cantera, parece una
manada de caballos a l galope.

Hoy , después de l os
s e ns a c i onalistas y del i mpa c t o
mome nto , hay que plantearse e
una re s puesta a estas preguntas:

* Explicaci6n cientifica de los hechos.
* Fen6menos fisicos del movimiento

de 105 materiales en cuanto a su
naturaleza, como son 105 gases, las
cenizas, los piroclastos, las lavas,
etc.

* Acci6n e impacto sobre las condiciones
geográficas de la zona:

- fusi6n de las nieves,
- flujo masivo de materiales,
- tipos de corrientes densas y

viscosas y su incidencia y actua 
ci6n esperadas.

* Situaci6n geográfica de l a zona afec
tada:

- 10calizaci6n del vol cá n en Améri
ca del Sur,

- ubi c a c i 6n en Colombia,
- situaci6n de las zonas afectadas.

* Trayectoria de las corrientes des
tructivas:

- hechos hist6ricos conocidos
ya desde antiguo,

- circulaci6n de 105 rios principa
les,

- sobreimposici6n de los flujos
destructivos a la red de drenaje
principal.

* Incidencias sobre las poblaciones:
recopilaci6n de las noticias
de los peri6dicos,

- t e s t i moni os orales de los prota-
gonistas (radio, televisi6n ,
etc.).

3.- ¿Por qué ha sucedido esto?

Asociadamente con el grupo ante
rior se puede recopilar toda la informci6n
disponible sobre:

vemos
barro ,

noso-

reportajes
del primer

intentar dar

El chap a r rón ha cesado y empieza
una ne vada de cenizas como la que

do s d1as c ubr i ó l o s pastos donde
ga nad o.

- ¿Por qué sucedió?

- ¿Qué pasó en Armero?

a ca er
hac e ya
pa c 1a e l

Al abr ir la puerta de casa
una par ed inmensa formada por rocas ,
ár bol e s y piedras que avanza hacia
tros . .. 11



* 1 pac tos sobre l a s poblacione s afe c t a 
das .

4.- ¿Po dria n h a be r s e e vi tado los daftos?

* Activida d del volcán desde ti ~mpos

his t 6 rico s ant igu os.
* Aná lisis de s us a c t i vidades pa s ad a s

ás i nme di a t a s .
* Rec o p i lac i 6n de l a infor aci6n cient i -

fic a :
- ¿qué es un volcán?,
- vol c a ne s en Sudámeri c a,
- tipo de volcán,
- tipos de materiales emitido s ,
- recopilac i6n de l as "i nf or ma c i o ne s

sobre las act uac i ones prev i s ibles
de l Nevado del Ru i z.

* Actitud de las au toridades l oc a l e s
y nacionales.

* Conclusi6n:
Seguro que los daftos pud i e r on evit a r s e ,
sobre todo los dafto s que afect a ron
a l a actividad y a las vidas humana s .

5.- Aná l isis g lobal

* Ubica ci6n de los paises con riesgos
volcánicos e levados .

* Si t uac i 6 n de los paises según su grado
d e r i queza:

- rég i men socialista ,
- rég i men c apitalista ,
- t erce r mundo .

* Actuaci6n de los diversos paises res-
pecto a los pe l igr o s naturales:

- c a s o de Mé xico ,
- caso del J a p6n ,
- caso de Co lombia.

* Rég i men polit ico y tipo de socie da d
exis tente actua l mente en Colombia :

- pais del Te r c er Mundo ,
- ac t uaci6n del Ca r te l d e Medelli n ,
- situaci6n polit ica c o nfus a :

guerrilla,
bandidismo,
i n j u s t icia s oc ial,
militarismo
+ opresi6n indiscriminada,
+ represi6n bru t a l de l a s a lto

guerrillero a l Tribunal Supre
mo de l a Naci6n , etc .

* Valor a ci6n geo po l i t i c a d e los hechos .
* Ded uc c i 6 n fina l d e que este d esa s t re

a l i gu a l que ot ros de caracte ristic a s
s imi lares pudo ha berse e v i t ado s i
l a s autoridades de l pai s hubie r a n
des t inado u n mayor presupuesto a los
o r ga ni s os de Pro tec c i 6 n Civil que
a l as Fuerzas Ar madas y d emás Cue rpos
represivos.

* Debate geopolitico final .

La propuesta d idáct i c a e s bozada
a part ir de una no tic ia con u n c omponent e
geopoli tico importante, daria pie pa r a hacer
una valoraci6n de éste y de o t r os hechos
similares. Pero hay que tener en cuenta
que vamos más allá, es decir, se propone
hacer una valoraci6n no s61amente a partir
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de l pun t o d e vi sta exc l us i vamente de l a
e nseftanza de l a Geologi a , s i no que se propo
ne rea l izar, t ambién , un anál i s i s geo po li t i
co , En conjunto , se propone realizar una
valoraci6n global d e los hechos e ntend i da
co o una r elaci6n inte r disciplinar d e varias
materias conexa s a l a ná l is is d e unos he chos
conc r etos .

A modo d e conc l us i 6 n c r eemos que
ni l as pe rsona s ni los est ud iant e s son
seres unidimensionale s , s i no que son seres
plur ale s . Por tant o, e l tipo de educ a c i 6 n
debe ser también plural en e l ámbi t o de
la enseftanza, tanto por lo que s e ref iere
a aspectos po lit icos como aspec t os de int e r
relac i6n de l a s diversas materi a s que,
relac ionadas con la Geologia se impa rt e n
de una manera rigida y compar t imentada
que las aisla del entorno social de l o s
estudiantes , a los que, en def i ni t i va v a
d irigido t odo el Sistema Educa t i vo.

Ha st a aqui l a propuesta di dá c t i c a
de c 6mo l a utiliz aci6n de un hecho doloroso ,
co n connotacione s geo16gicas, puede servir
tanto pa r a u n a ná l isis c ient i f i c o del mismo
con un c ent ro de a t e nc i6n en los volcanes
y su comportamiento , como para hacer una
valoraci6n geopolitica de lo que significa
esa actividad volcánica en el marco de
la r egi6n do nde ha s ucedido .

Hay qu e tene r e n cuenta que uno
de los objetivos de es t a Ponencia es la
de proporcionar l as herr amientas para que
con un poco de imagina ci6n po damos interesar
a nu est ros e s t udiantes e n a l gún aspecto
á rido de l temari o a part ir de unas noticias
i mpactantes . Es t o no q uiere dec i r, ni
mucho menos , que s 610 debamos actuar cuando
se pr od uce un he cho c omo el comentado,
s ino q ue es t o puede servir pa ra d i na mi z a r
el programa e incidir sobre algunos a s pect os
del mismo que en un momento dado pued e n
quedar un t a nto dilu idos. No e s una panacea ,
se t r ata s 61 amente de mod if i c ar un poco
el t emario par a a gili zarlo y a me ni z a r l o.

* * * *

Finalme nt e , a nivel de E.G .B .
pude realizar una e xperi e nc i a en Octubre
de 1987, en una e s c u e la d e Barcelona.

A partir de algu na s noticias perio
disticas q ue habla ron de l hallazgo de unos
rast ro "d e pisada s muy e s pec t a c u l a r e s en
unos materiales carbonatados e n las inmedia
ciones de la localid a d d e Vallcebre , monté
un centro de interés pa r a qu e los estudian
t e s pudieran exper i men tar el sistema de
inve stigaci6n e n si mi smo s , a la vez que
les obligaba a organi z a rse y poner sus
da t os en común.

Sin ha be r pro porc i onado ninguna
i d ea prev ia, a pareci u n d ia por una clase
de 40 de E.G.B. (10 aftas), y como los veci
nos d e la cla s e parale la t ambién estaban
i n t e resa do s , s e unieron a noso t r o s organiza~
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do un grupo de unos 60 chavales. Les mostré
que es l o que se veia en la exposición de
las f ot os de campo tomadas en la pared donde
apareci e ron las pisadas y nos hicimos las
sigui ent e s preguntas:

- ¿Qué es est o ?

- ¿Cómo podemos saber qué es?

En princ ipio, y de una manera induc
tiva , e mpe cé enseñando algunas diapositivas
donde s e veian algu no s t i po s de ani males
actuale s (sobr e todo cuadrúpedos ) y los
diferentes ti po s de pisadas y de huel las
que éstos iban dejando al tras ladarse de
un sitio ha cia ot ro . Además les fu i mostrando
cómo el mismo a nimal cuadrúpedo podia generar
huellas dif e r entes según f uera el tipo de
traslación e fe c t auda. Son diferentes, por
ejemplo , l as hu e lla s de l mi smo caballo cuando
éste va al pa s o , va al trote o va al galope.

Una ve z mos t r ado t odo esto, les
sugeri que e n f unc i ón de l o que l e s habia
most rado a pa rti r de las diaposi tivas de
la no t i c i a pe riod i stic a , pe nsaran cómo se
deberia hace r pa r a lleg a r a un a conclusión
lógic a cor rect a .

Suge rimo s que s e convirti e r a n en
investigadores y que aplicaran el método
cientifico al e s t ud i o de ese caso .

El enunci ado era:

- prime ro obs e rva r ,
- s e gundo a nalizar,
- ter ce ro deducir e i nt e r pr e t a r .

Una vez ya i l u s i ona do el grupo
clase , l o d i vid i mos en dos subgrupos; unos
serian los "inve s ti ga do r e s " y o t r os los
"pisadores" .

El grupo d L l os "pisadores" salió
pr i meramente a l pa t a o de la escuela donde,
t ambién por grupos má s reduc idos, se convir
tieron en peque ños o grandes animales dife
rentes . Unos consitituye ron un ci enpié s
muy l a rgo , ot ros se pu sie ron a saltar con
los dos pies junt os , y f inalmente otros
co nst it uye r on unos animales un tanto estrafa
l ar i os consist entes en que un estudiante
cami naba co n l as manos mie n t r a s otro lo
llevaba e n fo rma de " c a r r e t ill a " .

Para que el con junto estuviera
a pun t o , escogimos otros estudiantes que
i ban mar cando con tiza en el suelo del patio
l a s i tuac ión de las extremidades de los
a ni ma les que se apoyaban sobre el suelo,
a medida que éstos se i ba n desplazando .
El r e s ul t ado f ue que en diversos rincones
de l pat io de la escuela, sin que se divisaran
unos de otros, aparecieron conjuntos de
hue l las diferentes.

Historia Na tur a l " , a la ve z que el grupo
de" i nv e s t i ga dor e !l' salia al patio y empezaba
a d ibu jar y a medir las diferentes trazas
de huellas pintadas en el suelo.

Además, una vez los "animales"
ya habian sido vistos por los otros estu
diantes, se deshacian y a su ve z se conver
tian en " invest igadores" de las otras hue
llas diferentes a las suyas.

Al final tuvimos todo el patio
de la escuela lleno de chavales que median,
contaban y dibujaba n huellas a isladas y
conjuntos de trazas de l a s mismas.

Cuando este proceso de observación
estuvo razonablemente acabado, subimos
a l a clase para poner los datos en común
y seguir razonando sobre el tema.

El proceso de análisis consistió
en poner todos los datos en común y sistema
tizar los tipos de trazas que pudieran
agruparse por simili tudes y diferencias.
Al f inal se estuvo de acuerdo en que exis
tian diversos grupos de huellas diferentes.

Entonces llegaron a pensar en
alguna posibilidad parecida a que pudiera
t r a t a r s e de animales di ferentes que se
movie r an de un a ma ne r a simi lar o de animales
muy parec idos que se movieran de manera
diferente.

En este punto les pasamos otro
grupo de diapositivas en las que se mostra
ban diferentes t i pos de hue l l a s teniendo
muy en cuenta la envergadura del animal,
su const itución especifica, la localización
de las extremidades y el tipo usual de
traslac ión.

y ya se encontraron preparados
para establecer alguna c ompa r a c i ón entre
lo ya sabido y visionado y lo que habian
encontrado en el patio. Es decir, se halla
ban a punto para integrar los datos y ensa
yar a lgún tipo de i nt e r pr e t a c i ó n .

Pud ieron deducir que los grupos
de huella s diferentes (manos y pies de
la "carretilla") debian corresponder a
un animal que se desplazara lentamente,
con las patas debajo de l cuerpo, y con
pares de patas diferentes (las anteriores
muy diferentes a l as posteriores).

En el caso de los pares repetiti
vos de huellas iguales y situadas a igual
distancia las unas de las otras, debian
corresponder a un animal que se trasladara
con los dos pies j unt os y mediante zanca
das más o menos uniformes. Pudieron deducir
que se trataria posiblemente de un animal
con dos patas que se trasladaba mediante
saltos. I

En un momento dado
det uvo, los "anima l e s " se
y pasaron a formar parte de

el proceso se
inmovilizaron
un "Museo de

Finalmente, el grupo de huellas
más espectaculares, . constituido por una
serie muy repetitiva de impresiones muy
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un esp1ritu abierto y r eceptLvo para saber
integrar cualquier noticia de actualidad ,
con una entidad geológica e vidente, en
el sistema educativo con el fin de dinamizar
y agilizar la programación vigente . Es t o
no es una panacea general, ni creo que
sea necesario insistir en que no se debe
utilizar únicamente este tipo de recurso
didáctico que os propongo para desa~rollar

todo el temario, sino que esto debe ser
aplicado de una manera puntual y e fect i va
con el fin, también, de mostrar a nuestros
estudiantes la importancia y el interés
cotidiano de la Geologia.

seguidas entre si debian correspoder a un
animal bastante grande (envergadura lateral
del orden de casi un metro) que se despalzará
de una manera un tanto torpe, a poca veloci
dad relativa y con unas patas colocadas
muy probablemente a ambos lados del cuerpo,
antes que debajo del mismo. Casulamente
este último grupo de huellas se parecia
extraordinariamente a las observadas en
campo.

Dipusimos ese dia de algunos gráfi
cos y diapositivas de trazas de movimientos
de tortugas, lo que ligado al medio sedimen
tario conocido para los carbonatos de Va l lce
bre, asi como los restos fósiles encontrados
a esos niveles, nos condujo a la conclusión,
interpretando que esas hue llas pertenecieron
a algún tipo de Quelonio (Tortuga) que,
siendo de grandes dimensiones se desplaz~

ba lentamente hace unos 65 millones de afias
por una charca con aguas tranquilas en las
que exist1a una deposición de barros carbona
tados muy importante .

* * * *
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