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Con la finali dad de potenciar el trabajo de campo como investigac i ón , presentamos
una propuesta de or denación y sistematización de las observac iones de campo que normalment e
se realizan . El modelo por el cual optamos se ba s a e n una metodología que permite al a l umno
disponer siempre de un marco de referencia espacial. A través de un recorrido a modo de
"zoom" partirá de un conocimiento sobre su s ituación en el cont ext o paisa jístico que l e enc ua 
dra y mediante distintas escalas observaciona les decrecientes llegará a l es t udi o de de t a l l e
de la muestra.

No pretende ser un esquema rígido s ino que lo c onsideramos abierto , por s u flexibi 
lidad . a toda discusión y mejora.

Adjuntamos unas fichas direc tamente ut ilizabl e s pa r a l a materialización de estas
obs e r vaciones .

ABSTRACT

with the purpose o f i ner eas i n g the possibil it i e s of the Lie l á-wor): as a researeh
s ubj ee t , we present a planning and a systematization of the fi eld -ob ser va t ions usua l l y made.
The metodology of the model b y whieh we have opted for a l wa y s let s the studen t move into
a spa t i a l referenee framework . Starting f r om t h e knowledge o f h i s own s i t ua t i on into the
gen e r a l geographie eontext in wbi.ctt he is f r amed, he will move aeros s d i f erent d ee r ea s i n g
sea les of observat ion , as a zoom, until reaehing a detai led study of t he sample .

Beeause of its fl exibi l it y we think t ha t it i s a model open t o d i s euss i on and, there
f o r e , to improvements .

We also enelose sorne d idaetie reeords , ready for use.

INTRODUCCION

Uno de los mayores atractivos meto
dológicos de la Geología son las salidas
al campo. A través de ellas el alumno se
e jercita en la lectura de la información
contenida en el paisaje. en un afloramiento .
en las rocas •..• Los conceptos teóricos
alcanzados en e l aula o las prácticas de
laboratorio hallan en el traba jo de campo
su concreción más precisa.

Pensamos que la labor básica de
l os alumnos en una salida no es la determina
ción de unas rocas. ni la memorización inne
cesaria de unos períodos geológicos ni,
quizm tampoco. el entendimiento de la geolo
gía local. debería, más bien , tender a una
investigación colectiva , a un trabajo cuasi
detestivesco en el que ca da observación
es una nueva pista que permitirá resolver
e l caso . Sin embargo , e s frecuente que los
docentes que dirigimos este tipo de prác ti 
cas . caigamos en la trampa. siempre ab ierta.

de ofrecer precipitadamente la trama argu
mental . A todos nos gusta resolver el caso ,
pero nues tra labor es la de f ormar "de t ec t i
ves" y no l a de explicar relatos.

CRITERI OS IfETODOLOGICOS

La e jercitac i ón en el t rabajo
de campo debería asumir el pro tagonismo
de las sa l idas. El a l umno se enfrenta a l
afloram i ent o a partir de un baga je t eórico
práct ico adquirido en el aula, que le pe rmi
te a través de unas obs e rvacione s , llega r
a unos resultados que, a su ve z . a umentan
este baga je. El grado de complejidad alcan
zado en la i nt e r pr e t ac i ón de campo depende
rá del ni vel conceptual de part ida del
alumno. pero el camino seguido para llegar
a ella es bastante parecido . Por ello,
la e jerci tación conl l eva una carga fu ndamen
talmente metodológ ica. Es preciso paut a r
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las obse rvac iones ante un afloramiento para
que éstas consti t uyan un molde, una herra
mient a en la investigac i ón apli cables, con
cie r ta flex ibilidad, a cua lquier geografia .

En esta l inea , a parti r de la met o
de logia de campo , que pr etendemos traspasar
a nue s t ros a l umnos, y de l a s reflexiones
que ha propiciado nuest r a implicac ión docente
en el "Mas t e r e n Didáctica de l a s Ma t emá tica s
y las Ciencia s Experimentales" de la Unive r 
sidad Autónoma de Barcelona , hemos e laborado
un mat e r i al que , pensamos , puede ser de
utilidad . Este, sin ser ningú n descubrimien
t O, s1 mplemente ordena y s istematiza las
obse r vac i one s f rente a un a fl oramiento que
normalment e s e real izan y queda abierto,
por su fle xi bi l i dad, a toda discusión y
mejo r a .

El model o por el cual opt amos se
basa en una met odo logia que permit e al alumno
dispone r siempre de un marco de referenc ia
espacial . A través de un recorrido a modo
de zoom" pa r t i r á de un conocimiento sobre
s u situaci ón en e l co nt ext o pais aj i s tico
que le enc uadra y med i a nt e distinta s esca las
obs e rvac iona l es decrec ientes llega r á a l
est udi o de detalle de la muestra.

JE RARQUIZACION DE LAS OBSERVACIONES

Esta pro pues t a de sist emati zac ión
de l trabaj o de campo , que abarca de sde l a
vi s ión general o de conj unt o hast a l a foca 
l i zac i ón que precise el empleo de l a lupa ,
pa r a l l ega r a un modelo interpret a tivo d",)
a f lor ami ento o co nju nto de ellos , aparece
esque matizado en l a FI GURA l . En ella se
desglosan las obs e rv ac ione s en una ser ie
de eta pa s , que sigue n e l modelo expues t o,
s ugir iéndose para cada ni ve l de ob se rvación
una s actividades a de sa r r o l l ar. La conc r eción
del t rabajo de campo , obv i ament e , se ma t e ria
liza en unos element os descript ivos que
entendemo s como recurs os y que de beremos
potencia r al máximo . El alumno de jará de
s e r el recept or de una lección magistral
en el campo , pa ra ser el ejec utor de ésta ,
desarroll ando a l o largo de este proc eso
t a nto uno s element os escrit os (que i mpl i ca n
un uso de la terminologia y adjetivación
adecuada) como uno s element os gráficos (que
l e ejercitan en el uso de l a escala , orienta 
ción y simbol ogia adec uada) .

Las d i s t i ntas e t a pa s ( FIGURA 1 )
comprenden , como ya s e ha indic ado , una s
ac t i v í dade s orientativas a r eal izar que
seguidame nt e comenta r emos brevemente .

ETAPAS 1 Y 2

El al umno tiene un marco inicial
de refe r encia , obt eni do en el aula (bagaj e
t eó r i co- pr ác t i co) , qu e deberá r eforza r s e
en el campo mediant e el reconoc imiento ,
a parti r de la visión panorámica o de aq ue
lla vi s i ón lo más global posible, de l en t orno

de área de traba jo. Ni tan solo un geólogo
se enfrenta a un afloramiento s in conocer
previamente los rasgos de la geologia regio
nal . También, el alumno deberá saber, antes
de iniciar un estudio más concreto, la
uni dad geológ ica o de relieve en que se
hal la i nmer so y además las caracteristicas
morfológ icas y litológicas que presenta
como t al unidad .

En es te sentido el traba jo de
campo potencia r á l a confrontación entre
e l pa isa je que el alumno observa y las
unidade s representadas en el mapa. Se puede,
por e jemplo, mediante un mapa de unidades
adec uado, lograr esta visión de conjunto,
pintando las unidades observadas con distin
tos colores , atendiendo a los periodos
geológicos , e intentando reconstruir la
historia geológica.

Por otro l ado , si la localización
de l a parada lo plermite, es decir, si
t iene una bue na vi s i ón panorámica se podrán
e j erc i tar aspec t os referentes a la orienta
ción y locali zac i ón geográfica, uso de
l a brújula , mapas a distintas esca las, ..•

ETAPA 3

El es tudi o del af loramiento se
abordará, a través de su vi s i ón de con junto,
s ituad os a una distancia apropiada que
lo pe rmita , a par t ir del planteamiento
de hipót e s i s so br e l a estructura y disposi
ción de los mate ria l e s , es tablec iendo por
ta nt o, de ntro de l co njunt o observado, unas
unidades li tomorfológic a s .

Un criterio i ni c i a l de partida
puede n ser las va r i ac i one s de color, de
tex t ura, l a s principales alineaciones obser
va bl e s , que permit irán aislar conjuntos
a i nvesti ga r . Será preciso , en este aparta
do, fo r mul a r s e preguntas del tipo "¿la
va ri ación de c ol or , es una variación de
ma te ri a l? " , "¿las lineas observadas son
super fici e s de estratificación, diaclasas,
f ractu r as , . . . ?" , que encontrarán respuesta
en etapas ob s e rvacionale s pos teriores.

ETAPA 4

Cada una de estas unidades, deter
mi nadas anteriormente, será objeto de un
e studio de tal lado . Deberemos , al observarlas
de ce rc a , confirmar su rango de unidad
e s ta blec ida respecto de las unidades vecinas
y confirmar el gran grupo genético de rocas
a que pe r t en ecen . Se precisará, además,
su disposición ge ométr ica: estratificación,
diaclasado , buzami ent o , existencia de plie
gues , s u estructura interna: l ami na
ción , esquistosidad , ••. , u otras caracte
r i s t i ca s : co nt enido en macrofósiles, cambios
laterale s , ...



ETAPA 5

El estudio a nivel de muest r a de
mano de cada unid a d , en l a medida que é s t e
sea posible , nos aportará más eleme n tos
para la determinación y estudio de cada
unidad . Este estudio detallado se mat e ria l i 
zaría en la determinación de s i una r oca
esta formada por cristales o por fragmen 
tos detríticos, en la identif i cación de
los minera les constituyentes, en la forma
y d imensiones de los granos, en el contaje
de las proporciones (por e jemplo, en un
c ong l ome r ad o ) de cada tipo de cantos o la
presencia de microfósiles.

ETAPAS 6 Y 7

Con las obs ervaciones realizadas
y reuniendo los datos recopilados en las
etapas anteriores estamos en condiciones
(etapa 6) de elaborar nue s t r o model o evoluti
vo con una secuenciación de los diferentes
episodios que i n t e gr a n la trama argumental
de nuestra historia geológica. Est o puede
ma t e r i a l i z a r s e med i a nt e un listado ordenado
de acontecimientos y plasmado gráficamente,
en uno s recuadros, los episodi os c orrespon
d ientes a la historia anteriorme nt e sec uen
cia da .

Este proceso culminar ía con la
etapa 7 en la que proponemos r ea l i zar una
s í n t e si s de t od o un c onj unt o de afloramientos
y la elaboración de un mode lo globa l .

CONSIDERACIONES FINALES

Esta jerarquización de e tapas no
deja de ser un recorrido que vertebra nues 
tras observaciones y que permite, a su vez,
movernos hacia a de l a n t e o hacia atrás, a
modo d e "buc l e" t antas ve c e s como sean preci 
sas con el fin d e e scla recer un problema .
Así , por ejemplo, e n una vi s i ón general
de un afloramiento po d ernos interpretar una
cierta disposición d e l os materiales corno
aparentes superficies d e estrat if i cación ,
pero de la focalización más cercana se des
prende que constituyen un d i a c l a s a do estruc
t ur a l , por lo que volvernos · a una c ierta
d istancia para reinterpretar el c on junto.

Sin embargo, es t a j erarquización
no es más qu e una filosofía , u n direcc i onado
de la investigación. Por ello, nos pareció
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conveniente e laborar un modelo conc r eto
que materializara s i s temát i c a me nt e l a s obs e r 
v a c ione s .

El esque ma que se explic i ta en
las FIGURAS 2, 3 Y 4 const i tuye un mol de ,
a modo de f ichas, que pu e de s e r ut ilizado
en dos sentidos d i s tintos: por un a parte ,
permite e l uso d irec t o por pa rte d e los
alumnos c orno plantil l a pa r a pa ut a r la inve s 
t igación de c ada a f l orami ent o, y po r ot ra
facilita al d oce n t e la rec og ida d e informa 
ción que, u na ve z s ome tida a un va c i a do
y s elección, serv iá pa r a e labo r ar un pos i b le
intinerari o de c a mpo ( i ncor por and ~ los
recursos didác t i c os adec uados).

En la FIG URA 2 s e puede ve r l a
que corresponde bás icamente a la s es c a las
obse r vacionales más amplias . Así, por e jem
plo , se trataría de dibu jar en e l rec uadro
cor respondiente un max~mo de 10 trazos
(variables según l o s a f l oramient os ), que
aislaran u nidades y s eguid ame nte a not a r ,
para este c o njun t o, l a s h ipót es i s qu e emita 
mos y que habrá que c ompr ob ar má s t a r de .

En l a FIGURA 3 se pre s e nta la
f icha que cor responde a u n es t oorro de d e t a lle
(etapas 4 y 5 ) . As í se propone r edi buj a r
el esboz o de cort e geológico , r e a l i zado
a n t e r iorme nt e , a medid a que confi rmemos
las carac terís t i cas d e cada unidad y de
acuerdo, a v e c e s , con el estudio más deta
llado que re pr esent a l a et~pa 5 .

La FI GURA 4 f a ci l i t a un mo ld e
pa ra pautar la secuenc iación de los d i s t in
tos ac ontec i mientos geológicos , ya sea
de f orma escri t a o grá f ic a , a modo de v i 
ñe ta s .
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Jerarquización de las observaciones de campo
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FIGU RA 1. - Ac t i vidad e s orient at i vas a r ea l i zar en l a s diferentes etapas.



lo cali zación de la pa rado

• toponi mia .
• situación en el esquema geográfico -geológico
• descri pción del encuadre morfológico del afloramiento

S!il ..... ..... ...... ........ ...... ..............•...•........••........... ... ........
lSI Esquema general del afloramiento

número de paradaO

Cuestiones que sugiere la visión de conjunto

Orientación Escala
m

~

PIGURA 2 - Pi cha correspondiente a esca l as observa c ionales ampl ias.
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Secuenci ción de los dife ,:,entes episodios de l a história geológica

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

Secuenciación gráfica de cada estadio
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FIGURA 4.- Ficha pa ra secuenciar l os dist i ntos ac ont ec imient os geol ógicos.


