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RESUKEN

Las reflexiones en torno al tratamiento met odológico de la Topogr afía en l a s progra 
macione s escolares , s on abundantes y mu y r i cas en r ecur sos técnicos . Sin embar go, si eva l uamos
a dis t i nt os niveles el grado conceptual adqu irido es muy frecuent e que los docente s no nos
sintamos excesivamente satisfechos de los resultados a l os que l l egan l os a lumnos . Es muy
dificil que, incluso a niveles Universitarios, los alumnos se pa n inter pr e tar l as d i f e r e nt e s
formas que se "esconden" en las cu r vas de nivel de un mapa, pe se a qu e han sido estudiadas
a distintos niveles en su aprendizaje .

Pensamo¿ que el e r ror metodológico de l que a menudo partimos , y que hace ineficaz
e l proceso, es el pr e t ende r que l os alumnos imagi nen un re l ieve a partir de su re presenac i ón
en el mapa . Cuando realmente el proceso debería ser inverso , e s dec ir, a par tir de un relieve
"real" el alumno deberá imaginar y elaborar un map a .

El pos ibilismo de nues t r a pr opuesta va de l a mano de l a metodologia de la modeliza
ción que se uti lice . Hemos pues t o en pr áctica el empleo de mode los seriados e n " pl as t i l i na"
y su seccionado con un aparato que permi te una rápida e jecuc i ón.

ABSTRACT

The teaching of topographical i s s ue s i n elementa r y s cho ol h as been wide:y studied
and the amount of techin ical r esources p roposed in t he literature i s large . However, an eva 
luation of the knowledge at tained by the students s hows t h a t, often, teachers do not I ee I
s a t i s f i e d . Even at universit y , students are not able t o ge t a good pi c ture of the three dimen 
sional shape "h i dd en" under the level c urves .

to o ur opinion the problem arises f rom t he fa ct that i t is a grave methodological
error t o s t a r the learning process in that sequence. The s t uden ts ought not to learn how
t o get an image of the real mode l from a topographical map . The c o r rec t approach is to invert
t h e p roces s , that is to say , t e ach i n g the student ho w t o d r a\o{ a map from a r eal model in
the first place.

The i de a of our method amounts to building a model wi th a soft ma t erial an d cutting
it to layers equally spaced wi t h a device that p ermits a f ast perfor mance .

INTRODUCCION

Sin embargo, s i eva l ua mos a di st i n
t os ni veles el grado de e jercitac i ón adqu i 
rido en la l ec t ur a de mapa s e s muy fr encuen
te que los docentes no nos sint amos excesi 
vament e satisfechos de l os resu l t ad os a
los que llegan los alumnos. Es muy dific i l
que, i nc l uso a niveles Univer sitarios ,
los alumnos sepan int erpretar las diferente s
formas que se "esconden" en la s éurva s
de nivel de un mapa , pese a que han s ido
e studiadas con reiteración en distintas
etapas de su aprendi za je .

Resulta frecuente, que a distintos
niveles de enseñanza, en el marco temático
de asignaturas de Ciencias Naturales o Geol o
gía General, los docentes de estas materias
asumamos el tratamiento conceptual y la
ejercitación en el uso de " los mapas . Estos
representan una herramienta , una técnica,
un lenguaje de representación i ne l udi bl e
para objetivizar el medio fisico.

La Topogra f i a apa r ece en las progra
maciones escolares de E.G .B . inserta concep
tu a lme nte en el marco de las Ciencias Soci~

les , y es retomada en las Enseñanzas Medias
como técnica auxiliar de las Ciencias Natura
les y fundamentalmente de la Geologia .

Los
(escala) y
(simbologia),

conceptos de pr oporc i ona l idad
representac i ón ic onográ fi ca
si bien pueden i nt roducir s e
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POSIBLES DIFICULTADES

PROCESO DE EJECUCION, SECCIONADO y REPRESEN
TACION DE UN MODELO TOPOGRAFICO

De la e jercitación e n e l empleo
de este método hemos valorado a l gunas dif i 
cul t a d e s que su uso pued e comportar . Entre
el l a s , una s cor re s pondr í a n a limitaciones
t écnic a s , as í , po r ejemplo un moldeado

Sobre una base de "pore span" (no
e s impr e s cindible) co locamos un papel y
at r ave s amo s nu est ro modelo c on un par ( o
más) de a gu jas o palillos perpendicularmente
a la ba s e d e sde los puntos ma s altos, para
fijar un as r eferenc ias, así, el pa pe l queda
rá lige r a mente perforado (FIGURA 2 ).

La solución r e qu e
modelización fác il

y un s e c ciona do

El método propue sto cons i stiria
en l a modelización de f ormas del re lieve
en pl a sti lina , de un a s prop orc i ones reduci
da s (má x . 7 x 5 x 5 cm. ) ( FIGURA 1). Una
vez c ons trui do el modelo a e s ca la ( FIGURA 1 ,
A-B) s obre u na base plana (la mesa) se
s ost iene o se apoya sobre uno de sus lados
y se secc i ona l a t e r a l me nt e , ut ilizando
l a superficie basal de nivel de r eferencia
para el c or te (FIGURA 1, C). El resultado
se r á el modelo def i nitivo , secc ionado equi
d istantemente, dispuesto para s u represen
t ación ( FI GU RA 1 , D).

A c on ti nuac i ón , con un rotulador
r ese gu imos el c ont a c t o de nuestro mod e l o
con el pa pe l y l e as ignamos un vlor a r bi t r a 
rio ( est a l i ne a ge ne r a da será la curva
de ni ve l más ba ja) . Separamos la lonja
basal y un a vez c o locado de nuevo el modelo
mediant e l as referencias que nos dan las
a guj a s , repe t i mos el proceso , anotando
el valor s obre l a línea . Así , repetidamente
ha s t a represe ntar t od a s l a s s ecc i one s .
Anot a ndo , a su t e rmi no , en el mapa topográ
fico resultante, el nombre de la forma
mor f ológ i c a que hemos representado.

Hemos puesto en práctic a e l empl e o
de modelos seriados e n " p l a s t i l i na" y su
seccionado con un aparato que permite un a
rápida e jec uc i ón. Este no es ningún a rtilu
gio s ofist icado, s ino un s imple cortador
de " huevos d uros" de l os que se pueden
encontrar e n e l me r c a do . Sue le cons istir
e n un ma r co metálico e n e l que se i ns e r t a n ,
rec t os y pa r alelos , unso hilos a cerado s
equidistantes . Pese a que puede const ruirse
ar tesana l me n te, es difíc il de lograr la
precisión y ni t idez de corte· de estos apara
t os, que suplen, a su ve z , la peligrosid a d
de un utensili o de " hoja cortante" (sobre
t odo para su empleo en E.G.B.). Su prec i o
no es exces ivo (aproximadament e 250-500
ptas.) .

dual ágil de l o s alumnos .
rida debf a permi t ir una
de u na c ierta solidez,
equidistante rápido .

La s re f l e xi o nes e n torno al t r a t a 
miento metodológico son abundantes y muy
ricas en rec ur s o s técnicos, pe ro pensamos
que el e r ro r d e procedimiento del qu e a
menudo pa rtimos , y que hace ineficaz el
proceso , es el pretende r que los alumnos
imaginen un r e l i e ve a partir de su represen
tación en el mapa . Resulta obvio que pa r a
r e a l i zar este salto conceptual tienen ya
que ent ende r e l mapa . Es por ello que c reemos
que l a ú nic a solución , no po r su simplicid a d ,
evidente . es la invers ión del proceso . Es
deci r , a pa rti r de un r e l i e ve "real" el
alumno debe r á imaginar y elaborar un ma pa .
y sólo despué s de una larga y seriada ej erci
tación en este proceso , es ta r e mo s en condi
ciones d e pla nt e a r el camino inve rso.

CONCEPTOS PREVIOS

Un mapa , por de f inición , co nst i tuye
una repr esent a ción gráfic a pl a na de l a real i
d a d me diant e un si stema a c o t ad o. Pese a
todo s los r ecurso s t é cni co s emplea do s en
su elaboración y a l grado d e pr e c i s ión ,
propo rciona l a su esca l a , un mapa s iempre
e s una abstra c c i ón d e l a r eal idad. Exige
una r e interpre t a c i ó n de ésta a par t ir de
unos grafi smos que la han simpli fic a do .
El r e quer i mien t o de percepción mayor apar ec e
cuando el mapa afi ade una notación altimét r i 
ca , y a pa rtir de la información conteni da
en sus cu rva s de nivel hemos de se r capa c e s
de "rec r e a r ment almente" (PRADO, 198 5) las
forma s del r e l i e ve. Una comprobación po r
parte del doc e n t e d e los conocimientos adqUi 
r i d os po r l os alumnos suele consisti r e n
la ela bo r ación de un pe rfil topográf ico ,
que con frecuencia s usci t a a e r ror puesto
que es asumid o po r estos co mo una simple
represe nt a c ión grá fic a ma temática , sin l a
pe rcepc ión de l a s fo rmas de l r e l i e ve pr e t e n
di dament e evaluada .

El po sibilismo de nu estra propuesta
va de la ma no d e l a metodo logí a de l a mod e l i 
zación que se utilice . Son muchos los e jem
plos (VILARRASA & COLOMBO, 1987 ) de t écnic a s
y r e curso s que a yuda n a vi sua liza r l a s fo r ma s
que la s c urva s de nive l re prese nta n (e l
mol deado de ar c i l la o plastilina y s u seccio
na do e quid i stante c o n un cuchillo , el objeto
en el f on do de un a cuar io que e quidi s t a nte
mente cu br i r emos d e agua, e t c .), pero l a
lentitud de ejecución de és t os t a n s ólo
son valid a como activid ad e s cole c tiva s ,
y no como un s i s t e ma de e j er c ita c i ó n i ndivi -

en el Ciclo Medio de E.G.B., ya no suponen
exces i va dif icu ltad a partir del Ciclo Supe
rior de E.G.B ., pe rmi t i e ndo la lectura de
mapa s p l a nimé t ri cos . En cambi o, el concepto
de r e presentación de l relieve a partir de
cu rva s de ni~el compo r t a una s capacidades
perceptiva s que s i b ien se halla n desarrolla 
das a pa r ti r d e los 11 o 12 a fias (ZABALA,
1984) , po sib l ement e choc an c on u nas dificul
tade s de a prend i za j e que los proc edimien tos
técnicos y metodológico s de su d idáctica
deberán pali a r.



exces i vame nte rápido no confie r e plas t i c idad
a l a plas t i l i na y puede produci r l a r o t ura
de los hilos metálicos a l sec c i o nar la. Ot ro
problema s urge s i empleamos un t r aza do r
gráf ico muy f ino , o muy rigido ( l ápi z , boli
grafo) en luga r de l rotulador, pu es l a pre 
si6n de és te ha c i a la plast i l i na, l a de f orma
y hac e que l as c urvas lle gu en a solapar s e .
El resegu ido debe ser s ua ve, l ento y reali
zarse con un t r a za do r b lando.

La pr incipal dif icu l tad que alt e ra ,
e n gran medida, los obj e tivos de l método
e s l a te ndenc ia genera lizada a const rui r
rápidamente modelos comp le jos (mont ana s ,
volca ne s , etc) , de elevadas pendientes y
de formas sinuosas . Esta tendencia quizá
inutiliza la validez del proceso de aprendi
za je, por lo que proponemos una seriaci6n
de las formas del relieve que permi ta un
paso gradual desde las f or ma s más s i mples
a l a s más complejas a i ndet i f i c a r en u n
mapa .

SERlACION DE LA MODELIZACIO

Pensamos, sin que s uponga u na s is
t emat i za ci6n rigida, que un proceso evoluti 
vo en la e jerc i taci6n podria consist i r en:

* modelizar f ormas s imples que generen
c urva s abiertas, r ectas , para le l as
o s ubpara l elas, es dec i r, representa c i o
ne s donde l a va riación de dis tancia
entre cu rva s depe nda, únic a mente , de
l a pendiente de l plano repres e n tado
( FIGURA 3).

* modelizar f ormas s i mples que gene r en
curvas abiertas convergentes o divergen
t es, es decir, representaciones de
~alientes o entrantes, i nsistie nd o
en la distribución c r e c i e n t e o decre
c iente de los valores de sus curvas
(FIGURA 4-A Y B).
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a morfologia s curvas .

La e j e r c i t a c i ón po d r i a a poyar s e
e n u n sinfin de r e cursos d idáct ico s, como,
por ej emplo , e l i dentifica r e n u n mapa cada
una de l as fo rmas r epr esent adas , e n una
l ectur a pa rcial de éste, hasta que e l a l umno
sea capaz de inte rpr etar g Loba Lmenre cual
quier elemento d e repre s entación de l relieve .

Una propuesta muy interesant e para
c ursos de E. G. B., consiste e n elaborar colec
t i vamente una colecci6n de formas del paisa -
j e , integra da po r :

* un mode l o e n plast ilina de la for ma
* e l mapa re su l tante que la re pre s enta
* una f otogr af i a o postal en que se

reconozca
* una fi c ha c on l a def inic ión ge0gráf i ca

de la forma.

NIVEL DE APLICAC ION

La u tilid ad del método s e r es tr i n
giria a l primer trat a miento conc eptual
de l a r e prese n t a c i ón de l r e l i e ve, ya s ea
en E. G.B. ( 6 11 , 7 11 , 8 11 ) , B.U . P . , o en el
moment o e n que e s ta pr ime r a aprox i.mac i ó n
se l leve a ca bo . El nivel a lca nzado por
los a l umnos rentabiliza, sobradamente,
el t i e mpo d e ejerci t a ción i nv e r t i do en
l a s s es i ones prácticas y f acili t a cualq uier
tra tami e n t o posterior de l a topogr afia
en nivele s s upe r i o r e s.
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* modelizar formas abiertas compuestas
de las formas simples a nter iores. Seria
el c a s o de representac iones de col lados,
desfiladeros , etc . ( FI GURA 4-C).

* PIAGE!, J. y I NHELDER,
representa t i on de
l' e n f a nt " . P. U.F ..

B. ( 194 7) .
l'espace

Paris.

liLa

che z

F. (1 98 7) .
d'explorac i ó,

l ' e s pai " . Ed.

* mode l izar formas cerradas crec ientes
o decrec ientes hacia e l centro, insis 
tiendo en que su morfologia dependerá
también de la pendiente ( FIGURA 4-D).

En t odo s los casos podriamos empe
zar por formas recta s y pasar a continuación
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@ Moldeado de la plastilina

I

_..~
@ For-ma del r-eliue elegida,

de bose piona

@ Seccionado later-al
del conjunto

@ Modelo definitiuo dispuesto
en lonjas equidistantes

PIGURA 1. - Proceso de ejecución y seccionado de formas del relieve.



FIGURA 2.- Proceso de representación de un modelo topográfico.
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Supel"ficie ligel"omente i clinodo

z

Supel"ficie medionomente inclinodo

Supel"ficie fuel"temente ineli odo

Tolud tendente o ID uel"ticolidod

Supel"ficie uerticol (bo......onco)

FI GURA 3 .- Modelización de diferentes f oraas del r e lieve .
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FIGURA 4.- Modelización de diferentes formas del relieve.


