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RESUMEN: La actividad volcánica afecta a diversas zonas de la Tierra, con gran impacto 

sobre los humanos y el medio natural. En España, en el último año se ha creado una gran 

expectación debido a la erupción volcánica producida en la Isla de la Palma. En este 

trabajo se pretende estudiar la imagen de volcán que posee el alumnado de Primaria en 

distintos lugares de la Tierra, con volcanes (con alta o baja actividad) y sin ellos. Los 

resultados de este estudio, a partir de una muestra de 251 dibujos de escolares de cinco 

centros educativos de España e Italia, indican que el modelo mental de volcán del 

alumnado de Primaria está más influenciado por lo que ven en los medios audiovisuales, 

especialmente de los medios de comunicación, que por la existencia o no de volcanes en 

la región donde habitan.  

PALABRAS CLAVE: modelo mental, ideas previas, volcanes, erupción, manifestación 

geológica. 

ABSTRACT: Volcanic activity affects various areas of the Earth, with great impact on 

humans and the natural environment. In Spain, in the last year a great expectation has 

been created due to the volcanic eruption produced in the Island of La Palma. The aim of 

this paper is to study the image of a volcano that the primary school students have in 

different places on Earth, with volcanoes (with high or low activity) and without them. 

The results of this study with a sample of 251 drawings of schoolchildren from five 

schools in Spain and Italy, indicate that the mental model of volcano of primary school 

students is more influenced by what they see in the audiovisual media, especially of the 

media, than for the existence or not of volcanoes in the region where they live. 

KEYWORDS: mental model, misconceptions, volcanoes, eruption, geological 

manifestation. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el mes de septiembre de 2021 el volcán de La Palma entró en erupción. Esta ha sido 

la primera erupción aérea en 50 años en España (la anterior tuvo lugar en El Hierro, pero 

fue submarina). Como era de esperar, el alumnado de Primaria lo ha vivido con gran 

curiosidad y asombro, debido a la espectacularidad del fenómeno. En este caso se han 

visto grandes coladas, un cono que ha nacido desde cero y algunas columnas de ceniza, 

que es lo que han mostrado los medios de comunicación día a día. 

Los niños en muchos casos, como ha mostrado el constructivismo, son capaces de 

desarrollar modelos mentales que intentan explicar estos fenómenos, entendidos como 

representaciones de una realidad externa que, aunque con limitaciones, les sirven para 
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interaccionar con el mundo. Las fuentes primarias que poseen aquellos son la escuela, los 

medios de comunicación y el pensamiento analógico. En este caso se puede hablar de una 

doble dimensión del constructivismo, el social y el personal, que se complementan entre 

sí (Bächtold, 2013). No obstante, desvelar los conocimientos del alumnado no es sencillo, 

sobre todo, por la fluctuación y la dependencia de las herramientas de evaluación usadas 

(Vílchez y Perales, 2002).  

En este trabajo intentamos evidenciar las ideas previas (entendidas como manifestaciones 

de sus modelos mentales) sobre los volcanes de una muestra de estudiantes de Primaria 

de dos franjas de edad diferentes, mediante dos instrumentos: un cuestionario de respuesta 

abierta y un dibujo. Los resultados obtenidos en este trabajo permitirían mejorar a nuestro 

juicio el conocimiento en relación a las ideas previas sobre el fenómeno volcánico, con 

la intención de que el profesorado pueda tenerlas en cuenta en su actuación docente, 

orientando a sus estudiantes hacia un modelo científicamente fundamentado. 

MARCO TEÓRICO 

Perales et al. (2021) analizan el concepto de volcán desde una perspectiva científica, 

didáctica y social. En particular establecen las dimensiones científicas que engloba el 

concepto de volcán, por ejemplo, la dimensión “Ubicación y distribución” se relaciona 

con cómo la tectónica de placas explica la distribución de los volcanes. Dichos autores 

describen algunas ideas previas implicadas al respecto: a) Los volcanes solo ocurren en 

islas, que están asociados con climas cálidos. b) Los volcanes solo se forman cerca de 

cuerpos de agua. c) Aparecen volcanes en zonas de terreno rocoso. Estos podrían servir 

como una primera guía para delimitar las ideas previas de los escolares de Primaria en 

nuestro estudio.  

Existen en la literatura algunos trabajos que han estudiado las ideas previas sobre los 

volcanes en estudiantes de Primaria utilizando diversas metodologías e instrumentos. Por 

ejemplo, Blake (2005) realizó un estudio con 115 niños de 7 a 11 años, de distintas 

capacidades. Las técnicas de diagnóstico fueron dibujos previos a una entrevista y un 

cuestionario de proceso. Los resultados mostraron que los estudiantes tenían un nivel 

protocientífico (asociaban los volcanes con eventos naturales, pero no como algo 

sucedido en el pasado). Dal (2006) tomó una muestra de 130 estudiantes de Primaria (6º 

grado), de Secundaria (3º de ESO) y estudiantes de profesorado. Los instrumentos que 

usó fueron la asociación de ideas, una prueba Q-Sort y un cuestionario con preguntas 

abiertas. En este estudio evidenciaron que los estudiantes y los futuros profesores tenían 

ideas previas sorprendentemente similares a pesar de que estos últimos recibieron más 

instrucción sobre este tema. 

Una búsqueda bibliográfica en “Google Académico” usando como palabras clave: 

“conceptions about volcanoes in primary education” y restringida a los grados de 1º a 6º 

(6 a 12 años), nos permitió comprobar el escaso número de investigaciones en esta etapa 

educativa, comparado con otros niveles como Secundaria o formación del profesorado. 

Algunos de estos trabajos fueron el de Dove (1998) y Cheek (2010), que realizaron una 

revisión bibliográfica; Chartrainy Caillot (2002), que realizó un estudio con 28 

estudiantes de 5º grado; Daropoulos y Solomonidou (2007), que llevó a cabo un estudio 

con 50 estudiantes de 5º y 6º grado usando un cuestionario con preguntas abiertas y 

cerradas, escenarios hipotéticos y tareas de dibujo. El trabajo más reciente encontrado fue 

el de Capps et al. (2013), que uso una muestra de 105 estudiantes de 5º y 38 de 6º grado, 

como instrumentos usó dibujos y entrevistas. Estos estudios evidenciaron ideas previas 

como: “los volcanes no tienen nieve”, “los volcanes no se encuentran en climas fríos”, 
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“el magma fluye desde el centro de la Tierra”, o “la confusión entre lava y magma”, entre 

otras. 

Los resultados mostrados anteriormente, nos proporcionan una serie de ideas previas del 

alumnado, en general, y de Primaria, en particular, sobre la naturaleza de los volcanes. 

En cuanto a las técnicas de diagnóstico utilizadas para identificarlas, el dibujo ha sido una 

herramienta frecuente (Gonzalez-Hernando, 2015), pero también como instrumento de 

enseñanza (Vílchez y Perales, 2002). Así, en el caso de los volcanes, en la revisión de 

Cheek (2010) de los 14 trabajos analizados seis utilizan dibujos y cuatro tareas escritas, 

en algunos casos en combinadas entre sí o con entrevistas. De todo esto se puede deducir 

que los dibujos son uno de los instrumentos más usados para estos estudios. 

MÉTODO 

Muestra 

El número total de alumnado de la muestra es N= 251. Estos estudiantes pertenecían a 

dos colegios de la Isla de Tenerife: Colegio Internacional Costa de Adeje (CICA) (N=60, 

2º grado y Colegio Público Integrado Guajara (Fasnia) (CPIG) (N=12, 5º grado). Estos 

colegios están ubicados en una región volcánica con muy poca actividad geológica actual 

asociada al vulcanismo. Por otro lado, se eligieron dos colegios de Catania: Scuola Madre 

Teresa de Calcutta (N=78, 2º grado) y Scuola XX Settembre (N=60, 2º grado). Este 

alumnado vive diariamente con un volcán activo con continuas erupciones. Por último, 

se eligió un colegio en el País Vasco, donde no hay ni actividad volcánica ni sísmica. Este 

colegio se llama Itxaropena Ikastola (II) (N=39, 2º grado), en el Valle de Trapaga- 

Trapagaran (Bizkaia). Estos cuestionarios se realizaron, coincidiendo con un proyecto de 

investigación sobre sísmica activa en terrenos volcánicas a nivel europeo, liderado por la 

Universidad de Granada, para investigar la estructura interna del Etna. Se eligió el 2º 

grado de Primaria por cuanto los alumnos ya empiezan a escribir con la suficiente soltura 

como para responder el cuestionario escrito; el 5º grado se escogió para disponer de datos 

de esta etapa de enseñanza con suficiente separación del 2º grado de cara a contrastar los 

resultados con éste.  

Instrumento 

En esta investigación se ha utilizado un cuestionario con seis preguntas y además, se les 

pedía que dibujaran un volcán de forma libre.  

Para el análisis de estas imágenes se ha seguido una categorización mixta, deductiva e 

inductiva, resultando un total de 12 categorías: forma del volcán, estructura interna, 

asociación de volcanes, color del volcán, cráter, productos volcánicos, color de la lava, 

procesos eruptivos, contexto (geológico, presencia de seres vivos, presencia de seres 

humanos, desastre). 

En esta comunicación se analizarán únicamente las categorías “forma de volcán” y 

“estructura interna”, que a su vez relacionan con las categorías “Tipos de erupciones y 

tipos de volcanes” y “Ubicación y distribución” de Perales et al. (2021) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En relación a la categoría “forma del volcán”, hay 210 casos que aportan información, 

mientras que en relación a la categoría “estructura interna” hay 240 casos válidos. 

En los colegios ubicados en Catania (Italia), sobre un 80% (Fig. 1a) de los niños pinta el 

volcán como un triángulo isósceles-acutángulo elongado. Estos alumnos tienen muy 
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cerca el volcán Etna, que está en erupción con mucha frecuencia. También tienen otros 

volcanes en su país como el de la Isla de Estrómboli, que muestra actividad 

continuamente. La forma de estos volcanes corresponde realmente a un triángulo 

isósceles-obtusángulo, lo que nos indica que el modelo mental de volcán del alumnado 

difiere de lo que perciben en su día a día. Entre el 15 y 20% lo dibujan isósceles 

obtusángulo y un pequeño porcentaje cilíndrico-triangular.  

 

Figura 1. Histogramas de frecuencias del porcentaje de alumnado de cada centro 

educativo que (a) ha dibujado el volcán de una forma determinada y (b) con y sin 

estructura interna 

Los discentes del colegio del País Vasco lo dibujan de forma mayoritaria (45,0%) de 

forma isósceles-obtusángulo; el 38,0% lo dibujan isósceles acutángulo elongado, el 9,7% 

como un cilindro y apenas un 6,5% cilíndrico-triangular. Este alumnado probablemente 

ha recibido la información al respecto a través del colegio y de los medios de 

comunicación (tv, redes sociales, etc.). Sin embargo, dibujan un volcán de forma parecida 

al Etna o el Estrómboli, sin tenerlos cerca. En el caso del alumnado del CICA de Canarias 

(Fig. 2), el 46,5% dibujó un volcán con forma isósceles acutángulo-elongado (Fig. 2a), 

frente a un 39,0% que lo hizo de forma cilíndrico-triangular (Fig. 2b), un 16% isósceles 

obtusángulo y un 2,0% de forma cilíndrica (Fig. 2c). Como ocurre en el caso del Etna, el 

volcán Teide es un estratovolcán con forma isósceles-obtusángulo, lo que contrasta con 

la forma de dibujar el volcán de este alumnado. En el caso del CPIG, también de Canarias, 

el 85,7% lo dibujaron cilíndrico-triangular y un 14,3% como cilíndrico. Este hecho vuelve 

a ser llamativo, pues no concuerda con la imagen del volcán Teide. Como podemos 

observar en estos resultados, el alumnado no considera la forma del volcán que tiene 

cerca, excepto en el caso del colegio de País Vasco, donde cabe pensar que no han visto 

un volcán de forma presencial, la mayoría de los alumnos, consideran formas isósceles 

acutángulo-elongado y cilíndrico, en el caso del colegio CPIG. Parece, por tanto, que el 

modelo mental del alumnado no se ve afectado por el hecho de vivir al lado de un volcán.  
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Figura 2. Ejemplos de dibujos de volcanes del colegio CICA: a) forma isósceles 

acutángulo-elongado; b) forma cilíndrico-triangular; c) forma cilíndrica. 

A este respecto Kirby (2022) hace una recopilación de ideas previas, incluidas las posibles 

fuentes de las mismas, y apunta a que se suelen considerar los volcanes como picos altos 

con un cráter en la cumbre. Considera que esto se suele deber a las fotografías de volcanes 

espectaculares asociados generalmente a procesos de subducción, que suelen tener este 

tipo de forma. Esto hace pensar que el alumnado está más afectado por lo que ve en 

imágenes en los medios de comunicación (y eventualmente en el ámbito escolar) que lo 

que puede observar en su entorno natural día a día. O desde otra perspectiva, sería 

necesario ayudar a los escolares a mejorar su observación de su medio natural como vía 

para mejorar también su conocimiento del medio y el propio desarrollo de la competencia 

científica. 

Respecto a los resultados sobre si en el dibujo muestran o no estructura interna (Fig. 1a), 

podemos observar que en todos los casos la mayoría no dibujan estructura interna. En el 

caso del CICA llama la atención que ningún discente lo haga (Fig. 2), viviendo cerca de 

un volcán como es el Teide. En este resto de casos sí hay un porcentaje que varía del 14 

al 25% que la dibujan. Esto concuerda también con los resultados obtenidos por Dal 

(2006) en su estudio. El 16% del alumnado de 6º grado de primaria y grado 9º de 

secundaria que participó en su estudio pintó el volcán sin estructura. 

CONCLUSIONES 

El alumnado participante en este estudio, en su mayoría e independientemente de su 

ubicación, dibuja el volcán con forma de triángulo isósceles-acutángulo elongado. Esto 

nos indica que el modelo mental de volcán está más influenciado por lo que ven en las 

imágenes de los medios audiovisuales (medios de comunicación, colegio…) que por el 

propio volcán que, en el caso de los que viven en zonas próximas, ven cada día en su 

entorno natural. Por tanto se hace preciso reforzar la capacidad de observación del medio 

natural de los escolares. El alumnado, en su mayoría, e independientemente de si viven 

cerca de un volcán con actividad frecuente o no, no consideran la estructura interna del 

mismo. Esto corrobora los resultados obtenidos por otros estudios, como Dal (2006). Los 

resultados preliminares obtenidos de nuestro estudio nos inducen a pensar en la gran 

influencia que tienen los medios y cómo el entorno natural cotidiano puede llegar a 

ignorarse o tomar otro tipo de modelo. 
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