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¿Cómo se explica el riesgo de inundación  
en la Geografía escolar? Una aproximación desde los libros  

de texto de Ciencias Sociales (Educación Primaria)

resuMen

En la región mediterránea el principal riesgo natural son las inunda-
ciones. Por ello, la explicación de este tema en las aulas de Educación 
Primaria (objeto de estudio) debe ser una prioridad tal y como establece 
el actual currículo (Ciencias Sociales). Este interés se acentúa para el 
caso de la educación ya que es un factor no estructural que se suele 
obviar a la hora de analizar el riesgo. El objetivo de esta investigación 
es analizar cómo se explica el riesgo de inundación en los manuales 
escolares de Ciencias Sociales (tercer ciclo de Educación Primaria) en 
la Comunidad Valenciana (España). A partir de las principales edito-
riales utilizadas en el área de estudio, los resultados indican que estos 
recursos presentan una escasa atención a este fenómeno, destacando 
principalmente el factor peligrosidad (el evento atmosférico) sin con-
templar la acción del ser humano, que es el agente principal del cambio 
climático. Por tanto, se trataría de una explicación desacertada de estos 
fenómenos (tan característicos del clima mediterráneo) donde no se 
atiende al factor humano como elemento esencial de la valoración del 
riesgo en un espacio geográfico.

résuMé

Comment le risque d’inondation est-il expliqué en géographie scolaire ? 
Une approche issue des manuels de Sciences Sociales (Enseignement 
Primaire).- Dans la région méditerranéenne, le principal risque naturel 
est l’inondation. Pour cette raison, l’explication de ce sujet dans les 
cours de l’Enseignement Primaire (objet d’étude) doit être une priorité, 
comme établi dans le programme actuel (Sciences Sociales). Cet intérêt 
est accentué dans le cas de l’enseignement, puisqu’il s’agit d’un facteur 
non structurel généralement ignoré dans l’analyse du risque. L’objectif 
de cette recherche est d’analyser comment le risque d’inondation 
est expliqué dans les manuels scolaires de Sciences Sociales (3ème 
cycle de l’Enseignement Primaire) dans la Communauté Valencienne 
(Espagne). En se basant sur les principaux éditeurs utilisés dans la 
zone d’étude, les résultats indiquent que ces ressources accordent peu 
d’attention au risque d’inondation ; celui-ci y est lié au facteur de dan-

ger (l’événement atmosphérique) sans tenir compte de l’action de l’être 
humain qui constitue la cause principale du changement climatique. Ce 
serait donc une explication erronée de ces phénomènes (si caractéris-
tiques du climat méditerranéen) où le facteur humain n’est pas pris en 
compte comme élément principal d’appréciation du risque dans une 
zone géographique.

abstract

How flood risk is explained in Geography school classrooms? An ap-
proach from the Social Sciences textbooks (Primary Education).- In 
the Mediterranean region the main natural hazard is flooding. For this 
reason, the explanation of this topic in the Primary Education class-
rooms (object of this study) must be a priority as established in the 
current curriculum (Social Sciences). This interest is accentuated in the 
case of education because this is a non-structural factor that is usu-
ally ignored when analyzing risk. The objective of this research is to 
analyze how the risk of flooding is explained in the textbooks of Social 
Sciences (3rd cycle of Primary Education) in the Valencian Community 
(Spain). From the main editorials used in the study area, the results 
indicate that these resources pay little attention to the risk of flooding; 
mainly highlighting the danger factor (the atmospheric event) without 
considering the action of the human being, which is the main agent of 
climate change. Therefore, it would be a wrong explanation of these 
phenomena (so characteristic of the Mediterranean climate) where the 
human factor is not considered as the main element of risk assessment 
in a geographical space.
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales riesgos naturales que afec-
tan a la región mediterránea son las inundaciones 

(Pérez-Morales y otros, 2021). En las últimas décadas, 
este fenómeno se ha agravado por el incremento de la 
exposición del ser humano y, además, se acentuará en el 
futuro debido al aumento en frecuencia e intensidad de 
las lluvias torrenciales según la previsión de los escena-
rios de cambio climático (intergovernMental Panel 
on cliMate change [IPCC], 2022). Estos escenarios, 
de cumplirse, urgen la necesidad de lograr una sociedad 
más concienciada, formada y adaptada a estos fenóme-
nos donde la formación escolar debe ser un pilar fun-
damental (Morote y olcina, 2020). La educación es 
uno de los factores no estructurales más importantes para 
combatir el cambio climático (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo [PNUP], 2015). Sin embargo, 
hasta hace poco también este factor ha sido ignorado a la 
hora de contemplar el riesgo (Morote y olcina, 2021). 
Por este motivo, tratar estos temas en las aulas y la for-
mación de maestros/as debe ser una prioridad tal y como 
establece el actual currículo de Educación Primaria (área 
de Ciencias Sociales) (Martínez-FernÁndez y olci-
na, 2019). 

En el ámbito internacional, en los últimos años se 
han publicado diferentes trabajos que analizan el riesgo 
de inundación en el ámbito escolar como los llevados a 
cabo en Estados Unidos (lee y otros, 2019; Mcwhirter 
y shealy, 2018), Europa (bosschaart y otros, 2016; 
lechowicz y nowacKi, 2014; Mcewen y otros, 2014; 
williaMs y otros, 2017), Asia (shah y otros, 2020; 
Mohd y otros, 2021; rachMawati y otros, 2021) o Áfri-
ca (Mudavanhu, 2015). En España, la mayoría de la 
producción científica sobre este tema (desde la didáctica) 
se ha realizado en el campo de las Ciencias Experimenta-
les y Naturales (díez-herrero, 2015; garzón y otros, 
2009; hernÁndez-ruiz y otros, 2020). Para el caso de 
la Didáctica de la Geografía y/o Ciencias Sociales no es 
habitual encontrar este tipo de publicaciones (cuello, 
2018; ollero, 1997). En la región valenciana, en rela-
ción con el riesgo de inundación, recientemente se han 
publicado algunos trabajos sobre las representaciones 
sociales del futuro profesorado en Educación Primaria 
(Morote y otros, 2021), así como propuestas didácticas 
(Morote, 2017; Morote y Pérez-Morales, 2019). 

El interés que suscita el análisis de los manuales 
escolares de Ciencias Sociales en la investigación edu-
cativa se debe a que constituyen fuentes documentales 
privilegiadas que permiten aproximarse a lo que suce-

de en las aulas (góMez-carrasco y chaPMan, 2017; 
Prats, 2012; sÁnchez-ibÁñez y Martínez-iglesias, 
2019; valls, 2008). No obstante, a pesar de que en los 
últimos años su uso ha descendido, autores como Bel y 
otros (2019) explican que en la Educación Primaria estos 
recursos siguen siendo la principal herramienta utilizada 
en las clases de Ciencias Sociales. En España, desde la 
Didáctica de la Geografía el estudio de los libros de tex-
to es una línea de investigación clásica, aunque con un 
reducido número de trabajos en comparación con otras 
ciencias (Morote, 2020). Por ello, para el caso del ries-
go de inundación, la escasez de trabajos sobre el análisis 
de los manuales aún se agrava más y, especialmente, en 
la etapa de Educación Primaria. Tan solo cabe destacar el 
trabajo de Cuello y García (2019) sobre cómo se trata la 
red fluvial de una ciudad. 

A los motivos anteriores, cabe sumar: 1) la preocupa-
ción existente debido a que estos recursos tienen una vi-
sión informativa y enciclopédica y una escasa percepción 
crítica e interpretativa del territorio (saiz, 2011); 2) el 
riesgo de inundación constituye el riesgo natural más im-
portante que afecta a España (especialmente al área me-
diterránea). No cabe olvidar que el área valenciana se ha 
convertido en una de las regiones-riesgo por excelencia, 
tanto por sus características climáticas como por la ocu-
pación urbana de áreas de riesgo (calvo, 2001). Y sin 
olvidar los escenarios futuros de cambio climático que 
pronostican una mayor frecuencia e intensidad de estos 
episodios (IPCC, 2022); 3) la importancia del factor edu-
cación para reducir la vulnerabilidad, ya que este se suele 
obviar a la hora de analizar el riesgo. En este sentido, 
cabe indicar el valor que tiene concienciar y enseñar a las 
cohortes más jóvenes sobre estos fenómenos ya que son 
ellos quienes enseñarán y concienciarán a las futuras ge-
neraciones; y 4) el riesgo de inundación se debe enseñar 
en la Educación Primaria tal y como establece el nuevo 
Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, que se debe apli-
car en el curso 2022-2023.

El objetivo de esta investigación es llevar a cabo un 
análisis de los contenidos sobre el riesgo de inundación 
que proponen los libros de texto de Ciencias Sociales 
(tercer ciclo; cursos 5.º y 6.º) de Educación Primaria de 
las principales editoriales que se utilizan en la Comuni-
dad Valenciana (España). Especialmente se prestará aten-
ción a las definiciones sobre este fenómeno, sus causas y 
consecuencias, los factores que intervienen (climáticos y 
humanos) y un análisis de las imágenes que se insertan 
para explicar este fenómeno. Como hipótesis de partida, 
cabría mencionar que esta temática adquiere una escasa 
atención en los manuales escolares y, principalmente, se 
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relacionaría con explicar el factor peligrosidad (el evento 
atmosférico), es decir, sin contemplar la acción del ser 
humano. Por otra parte, una de las principales causas de 
estos eventos estaría vinculada con el cambio climático. 
Y respecto a las imágenes, estas darían una imagen catas-
trófica. Por tanto, se trataría de una explicación vulgar de 
estos fenómenos (tan característicos del clima mediterrá-
neo) y donde pasaría desapercibido el ser humano y su 
incidencia en el riesgo.

ii. FuEnTES Y METodología

A la hora de plantear esta investigación, primero 
cabe conocer y tener en cuenta el currículo escolar de 
Educación Primaria. En España, el Estado establece las 
enseñanzas mínimas para la Educación Primaria en el 
Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. Sin embargo, 
los contenidos docentes están transferidos a las comuni-
dades autónomas que se encargan de concretarlos en un 
currículo propio. Respecto al currículo de la Comunidad 
Valenciana (Decreto 108/2014 de 4 de julio)1, en el área 
troncal de Ciencias Sociales, en el Bloque 2 «El mundo 
en el que vivimos» se explica que trata sobre la distri-
bución y localización de los elementos que configuran 
el medio físico y su interacción con la acción humana 
que da lugar a una diversidad de paisajes. En cuanto a 
los contenidos sobre el riesgo de inundación que se de-
ben tratar en el tercer ciclo de Educación Primaria (5.º 
y 6.º curso; objeto de estudio), se localizan para el caso 
de 5.º en los criterios de evaluación: «Relacionar el régi-
men de los ríos de la península Ibérica con los cambios 
estacionales, las características climáticas, el relieve y la 
construcción de infraestructuras y otras actividades hu-
manas que afectan a su cuenca hidrográfica» y «analizar 
algunos paisajes agrarios y turísticos de España como re-
sultado de la acción humana sobre el suelo, el relieve, los 
recursos hídricos y algunos elementos del clima». Esto 
último es interesante a la hora de relacionar con el factor 
vulnerabilidad (acción e influencia del ser humano). 

En cuanto a 6.º, en los contenidos se encuentran los 
siguientes: «Interacción del clima y las actividades hu-
manas. Noción de caudal y su relación con el clima» y 
«Cambio climático y equilibrio ambiental y efecto inver-
nadero». También en los criterios de evaluación se puede 
interpretar la presencia del riesgo de inundación: «Anali-

1 En el momento de elaboración de este trabajo, el decreto que regulaba la 
Educación Primaria en la Comunidad Valenciana se encontraba en fase de borra-
dor y alegaciones.

zar algunas de las manifestaciones del cambio climático 
como una consecuencia de la interacción de la actividad 
humana con el medio sugiriendo algunas posibles actua-
ciones para frenar dicho cambio». 

Para esta investigación se han analizado los libros de 
texto de Ciencias Sociales (tercer ciclo; cursos 5.º y 6.º) 
de las principales editoriales que se utilizan en la Comu-
nidad Valenciana (España), que vienen a coincidir con las 
de mayor representación a nivel nacional (Anaya, Bro-
mera, Santillana, SM y Vicens Vives). Al respecto, Valls 
(2008) ha comprobado que estas editoriales representan 
el 75 % del conjunto del territorio español.  

La elección del tercer ciclo de Educación Primaria se 
justifica debido a que coincide con la etapa donde el nivel 
cognitivo es más complejo (11-12 años) y es previo a la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). De esta mane-
ra se puede llevar a cabo un análisis más exhaustivo de 
la complejidad de los contenidos propuestos (liceras, 
2000; Martín y navarro, 2016). Concretamente se han 
examinado un total de diez manuales que han sido pu-
blicados tras la aprobación de la LOMCE (Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa). 

En cuanto al marco geográfico (Comunidad Valencia-
na) la justificación de su elección se debe a varios moti-
vos: 1) existen investigaciones previas sobre el análisis 
de libros de texto de Ciencias Sociales que han justifica-
do el uso de las principales editoriales (Santillana, Vicens 
Vives, Anaya, SM y Bromera) tanto para la revisión de 
contenidos de Historia (bel y otros, 2019; saiz, 2011; 
valls, 2007, 2008) como de Geografía (Morote y ol-
cina, 2020); y 2) la región valenciana es una de las áreas 
del mediterráneo más vulnerables a los efectos del cam-
bio climático (IPCC, 2022).

Para llevar a cabo los objetivos propuestos se ha rea-
lizado: 

1. Una revisión de los contenidos que incorporan 
los libros de texto sobre el riesgo de inundación 
atendiendo a las definiciones (ver anexo i) y si se 
adecuan o no al currículo. Para ello, se han iden-
tificado diferentes palabras clave que aparecen 
en las definiciones. asimismo, se ha analizado la 
época del año en la que estos fenómenos pueden 
suceder, el territorio afectado, la presencia o no de 
la acción del ser humano en la afección del riesgo, 
y si se cita la gota fría como el principal factor de 
peligrosidad. 

2. Análisis de las causas y consecuencias de estos 
fenómenos. Para ello se ha recopilado el origen 
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y los efectos que se insertan en las definiciones 
sobre este fenómeno.

3. Análisis de las imágenes (fotografías, ilustracio-
nes, mapas, etc.), que se insertan para comprobar 
sobre qué aspectos inciden y si están contextuali-
zadas con los contenidos que se explican. Se ha 
examinado el grado de catastrofismo de las imá-
genes, con la finalidad de comprobar qué perspec-
tiva predomina sobre estas en los libros de texto 
(imágenes donde se vean daños materiales, pérdi-
da de vidas humanas, etc., o no). Se ha utilizado 
una categoría binaria (imagen catastrófica o no). 

III. RESULTADOS

1. la exPlicación del riesgo de inundación.  
una deFinición caracterizada Por la ausencia 

del Factor huMano coMo Factor causal

Los contenidos sobre las inundaciones en los manua-
les escolares de Ciencias Sociales de Educación Prima-
ria se insertan en el temario vinculado con la Climatolo-
gía. En cuanto a las definiciones, primero cabe explicar 
que existen diferencias entre «riesgo de inundación» e 
«inundación». Para el primer caso, el riesgo se explica 
como la suma entre el factor peligrosidad (factor climá-
tico) más el factor vulnerabilidad (ser humano), mien-
tras que el segundo hace referencia al episodio de lluvias 
torrenciales, es decir, al evento atmosférico que puede 

tener consecuencias como daños materiales, económi-
cos, humanos, etcétera. Tras el análisis de los libros de 
texto consultados (tanto en 5.º como en 6.º), cabe indicar 
que en ningún manual se lleva a cabo una explicación 
correcta del riesgo (peligrosidad + vulnerabilidad + ex-
posición), y, frecuentemente, se confunde este término 
con peligro (Anexo I). La única editorial que introduce 
el ser humano como un factor que puede influir en las 
inundaciones (y como factor de mitigación) es Bromera 
(5.º de Educación Primaria). En este manual se explica 
que los pantanos «Evitan las crecidas rápidas de los cau-
dales de los ríos sobre los cuales están construidos, con 
lo que se evitan los desbordamientos» (gregori y viu, 
2014: 64) (ver Anexo I).

Todas las editoriales y manuales incluyen la explica-
ción del fenómeno de inundación. Es decir, una explica-
ción desde el origen atmosférico ya que se asocia «inun-
dación» con «lluvias torrenciales» (Cuadro I). Además, 
cabe advertir que normalmente vinculan este fenómeno 
con el clima mediterráneo, aunque también se citan otras 
regiones españolas; por ejemplo, en la editorial Anaya 
(5.º) (ver Cuadro II). También cabe destacar que una in-
formación que se suele incluir es la explicación clásica 
del ciclo de los ríos, donde se informa sobre los concep-
tos básicos de los regímenes fluviales (nacimiento, cur-
so, cauce, desembocadura), sus características (longitud, 
caudal, régimen regular o irregular) y los factores que 
pueden influir en estos regímenes (relieve y clima) (Fi-
gura 1). En las unidades didácticas analizadas se asocian 
con un fenómeno característico del clima mediterráneo 

Fig. 1. Esquema sobre el recorrido 
de un río y sus partes (editorial 

SM; 6.º de Educación Primaria). 
Fuente: Martin y otros, 2015.
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(Cuadro II), pero posteriormente se señala su relación di-
recta con el cambio climático (ver punto III.2).

En relación con las lluvias torrenciales, varios tex-
tos (Anaya y Bromera) hacen mención al fenómeno de 
la «gota fría», aunque realmente lo que se lleva a cabo 
es citar y no explicar este fenómeno (ver Cuadro I). Hu-
biera sido interesante incluir una explicación sencilla de 
este fenómeno porque el alumnado ya tiene una capaci-
dad de comprensión adecuada para ello (ver apartado de 
«IV. Discusión»). En el manual de Anaya se inserta la 
siguiente pregunta: «¿Qué es la gota fría?» [benítez y 
otros, 2014: 68], pero, como en el texto no se explica, se 
supone que es el propio alumnado quien debe buscar la 
respuesta en otras fuentes o bien el profesor debe expli-
carlo. Bromera incorpora el siguiente ejercicio «Busca 
información sobre la gota fría y anota su definición con 
tus palabras» [gregori y viu, 2014: 30]. 

En algún caso, la representación cartográfica de zo-
nas de afección de inundaciones puede resultar confusa 
asociando el desarrollo de estos eventos con tipos climá-
ticos, cuando es un fenómeno general a todos ellos (ver 
Figura 2).

Algunos manuales de 5.º curso incluyen, acertada-
mente, información sobre los torrentes (Bromera y Santi-
llana). Por ejemplo, se explica que

[…] en general son ríos poco caudalosos e irregulares. Muchos es-
tán prácticamente secos durante gran parte del año, son las denomi-
nadas ramblas. No obstante, estos cursos pueden desbordarse, es-
pecialmente cuando hay lluvias fuertes [gregori y viu, 2014: 62]. 

En otros casos se detalla que 

[…] en la vertiente mediterránea hay ramblas y torrentes. Cuando 
hay fuertes tormentas, se desbordan […]. las inundaciones se sue-
len producir en primavera y en otoño, cuando en las zonas con cli-
ma mediterráneo se producen las lluvias más abundantes [grence, 
2015: 48] [ver Cuadro II]. 

En esta cuestión se plantean actividades con una me-
todología activa y participativa mediante comparaciones, 
debates y valoraciones. Por ejemplo Bromera (5.º curso) 
plantea un ejercicio para que el discente diferencie entre 
tipos de cursos fluviales: «¿En qué se diferencia un río de 
una rambla?» (gregori y viu, 2014: 62). Por un lado, 
este ejercicio puede dar pie a debatir en clase sobre la 

Fig. 2. Imagen de la Comunidad Valenciana y la distribución del clima 
mediterráneo (editorial Bromera; 5.º de Educación Primaria). Fuente: 
Gregori y Viu, 2014.

cuadro i. Conceptos y palabras clave asociados a la definición de 
«inundación» en los libros de texto de Ciencias Sociales  

(6.º de Educación Primaria)

Anaya (5.º) • Lluvias torrenciales. 
• Provocan modificaciones en el terreno. 
• Suceden en primavera y otoño y en las 

costas del Cantábrico y el Mediterráneo.
• Se asocian a la gota fría.

Anaya (6.º) • El cambio climático como causa del 
incremento de las lluvias y las tormentas.

Bromera (5.º) • Aguaceros esporádicos. 
• Daños económicos y pérdidas humanas.
• Gota fría en otoño.

Bromera (6.º) • Son algo típico del clima mediterráneo.
• Lluvias repentinas que provocan crecidas 

en los ríos.
• Cambio climático como causa. 

Santillana (5.º) • Fuertes tormentas.
• Desbordamientos.
• Suelen producirse en primavera y otoño.

Santillana (6.º) • Los ríos de la vertiente mediterránea tienen 
crecidas en primavera y otoño.

SM (5.º) • Lluvias torrenciales en el clima 
mediterráneao. 

SM (6.º) • Suceden en otoño.

Vicens Vives (5.º) • En el clima mediterráneo las lluvias en 
primavera y otoño suelen ser torrenciales.

Vicens Vives (6.º) • Los ríos de la vertiente mediterránea tienen 
grandes crecidas cuando se producen 
lluvias torrenciales.

Fuente: elaboración propia. nota: en 5.º de Educación Primaria no se 
inserta ninguna definición sobre «riesgo de inundación».
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ocupación de estos cauces que no suelen llevar agua. Y 
por otro, puede servir para concienciar a los más jóvenes 
sobre el funcionamiento de estos cursos fluviales; inci-
diendo en el hecho de que, aunque estos cursos no suelen 
llevar agua durante gran parte del año, son extremada-
mente peligrosos cuando llueve. Incluso no es necesa-
rio que precipite in situ para que puede producirse una 
avenida fluvial. En definitiva, se puede introducir en el 
aula conceptos como «inundaciones relámpago», con el 
apoyo de algún video. Se trata, por tanto, de una buena 
práctica de educación para el riesgo. 

La editorial Bromera incluye diferentes episodios de 
inundación en el territorio valenciano: la inundación de 
1957 del río Turia (la denominada «riuá»); la de 1982, 
en la ribera del Júcar, la denominada «Pantaná»; y las 
lluvias torrenciales de 1987. Para alguno de ellos se pro-
ponen actividades de búsqueda de información comple-
mentaria

«Busca información sobre la pantanada de Tous. Cuando ocu-
rrió, qué poblaciones afectó, las causas, las consecuencias, etcéte-
ra» [gregori y viu, 2014: 64]. 

Se trata de una actividad que fomenta la búsqueda y 
contraste de información y, especialmente, ayuda a que 
los discentes aprendan a interpretar el territorio.

2. causas y consecuencias de las inundaciones. 
¿hacia una exPlicación holística?

En cuanto a las causas de las inundaciones, salvo en 
un caso (manual de 5.º de Bromera), en el resto de las 
editoriales consultadas se expresa que una de las princi-
pales causas de estos fenómenos es el cambio climático. 
También cabe resaltar que en algunas editoriales hay con-
fusión a la hora de conocer las causas (características del 
propio clima mediterráneo y efectos del cambio climáti-
co) (5.º curso de Santillana y SM). Incluso, una de ellas, 
Vicens Vives (6.º) no incluye ninguna explicación sobre 
las causas (Cuadro III). Y, respecto a las consecuencias, 
la mayoría de las editoriales coinciden en las pérdidas 
humanas, económicas y ambientales (Cuadro III).

La editorial Vicens Vives (5.º y 6.º curso) explica 
cómo el ser humano ha transformado el espacio costero 
mediterráneo con la implantación de la agricultura in-
tensiva, incremento de la urbanización, el desarrollo de 
la actividad turística o el crecimiento demográfico. Pero 
se olvida de mencionar el carácter de riesgo que tienen 
algunos espacios por haber llevado a cabo estas actua-
ciones en áreas de elevada peligrosidad. Al respecto, es 
ilustrativa una imagen donde se puede ver que la desem-
bocadura de un río es una zona densamente ocupada por 
viviendas y actividades humanas (Figura 3).

cuadro ii. Principales rasgos de la explicación de las inundaciones en los manuales escolares de Ciencias Sociales  
(5.º y 6.º de Educación Primaria)

Editorial Época del año Territorio afectado
¿Se tiene en cuenta el factor humano en 
la explicación del riesgo de inundación?

¿Se cita la 
gota fría?

Anaya (5.º) En otoño (tema 4)
En primavera y otoño (tema 5)

Costa cantábrica y 
mediterránea

No Sí

Anaya (6.º) – – No No

Bromera (5.º) En primavera y otoño (tema 2)
En otoño (Tema 5)

En «nuestras tierras» (se 
entiende que la región 

mediterránea)

Sí. Pero solo para los humedales (tema 
5, p. 63) y en la construcción de presas 

(para mitigar su riesgo)

Sí

Bromera (6.º) Otoño y primavera En la región mediterránea 
(clima mediterráneo)

No No

Santillana (5.º) Crecidas en primavera y otoño Vertiente mediterránea 
(asociado a ramblas)

No No

Santillana (6.º) En primavera y otoño Vertiente mediterránea No No

SM (5.º) – Litoral mediterráneo No No

SM (6.º) Otoño Asociado al clima mediterráneo No No

Vicens Vives (5.º) Primavera y otoño Vertiente mediterránea (clima 
mediterráneo)

No No

Vicens Vives (6.º) – Asociado al clima mediterráneo No No

Fuente: elaboración propia.
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La editorial Bromera incluye un apartado sobre datos 
de récord de precipitación. Este contenido es muy inte-
resante por varias razones. La primera porque se cita un 
episodio acaecido en el territorio valenciano (3-4 de no-
viembre de 1987) que fue especialmente grave en el sur 
de la provincia de Valencia (estación meteorológica de 
Oliva). Y la segunda porque ese episodio tiene el récord 
en intensidad de lluvia en España (817 l/m2 en 24 horas) 
(gregori y viu, 2015). Esto permitiría debatir en clase 
sobre los efectos del cambio climático o las noticias que 
suelen aparecer todos los años sobre récords de intensi-
dad de las precipitaciones.

3. las iMÁgenes sobre las inundaciones.  
el catastroFisMo coMo PrinciPal atributo

Tras el análisis de los libros de texto, se han identi-
ficado y analizado un total de 640 imágenes. de estas, 
el 5,3 % (n=34) tienen que ver con algún tipo de riesgo 
natural, siendo las vinculadas con las inundaciones las 
más numerosas (29,4 %; n= 10). Los resultados ponen de 
manifiesto que la mayoría de estas últimas (el 90 %; n=9) 
se caracterizan por presentar una imagen catastrófica y 
se incorporan con un propósito meramente estético, es 
decir para captar la atención del alumnado y crear una 

cuadro iii. Causas y consecuencias de las inundaciones en los manuales escolares de Ciencias Sociales (5.º y 6.º de Educación Primaria)

Editorial Causas Consecuencias

Anaya (5.º) • Se cita la gota fría, pero no se explica su funcionamiento. 
• El cambio climático como causa. 

• «Suelen provocar inundaciones y modificaciones en el 
terreno» (benítez y otros, 2014: 63; tema 4); «Lluvias 
torrenciales, que duran solo unas horas y que provocan 
grandes inundaciones. Es lo que se conoce con el nom-
bre de gota fría» (benítez y otros, 2014: 68; tema 5).

Anaya (6.º) • Debido al cambio climático se producen más lluvias y 
tormentas.

• No se explica ninguna consecuencia. 

Bromera (5.º) • Es un factor natural y un riesgo derivado del clima: «En 
nuestras tierras se producen aguaceros esporádicamente. 
Cuando llueve mucho en poco tiempo, los cauces de los 
ríos no pueden drenar el agua y se inundan los campos 
y las poblaciones, lo que provoca daños económicos y, 
a veces, pérdidas humanas» (gregori y viu, 2014: 30).

• Pérdidas económicas y humanas.

Bromera (6.º) • Este fenómeno es una de las causas de las lluvias torren-
ciales (gregori y viu, 2015).

• Crecidas repentinas de los ríos y desbordamientos.

Santillana (5.º) • intensificación del fenómeno debido al cambio climáti-
co: «Se harán más frecuentes los periodos de lluvias muy 
intensas» (grence, 2015: 59).

• Las lluvias torrenciales pueden producir inundaciones.

Santillana (6.º) • El cambio climático como causa. • Crecidas de los ríos y, especialmente, en ramblas y to-
rrentes cuando hay fuertes tormentas. 

SM (5.º) • Debido a las lluvias torrenciales (característica del clima 
mediterráneo). 

• En una de las actividades propuestas se da a entender 
que la causa de las inundaciones es el cambio climático: 
«Relaciona las inundaciones y las sequías con el cam-
bio climático ¿Cómo afectan a las personas?» (Parra y 
otros, 2014: 45).

• Las lluvias torrenciales pueden producir inundaciones. 
• Daños en los paisajes, cultivos y zonas habitables.

SM (6.º) • Tema 1 (origen natural).
• Tema 2 (causa del cambio climático).

• Las fuertes crecidas del otoño producen gran erosión.

Vicens Vives (5.º) • A causa del cambio climático: «En los últimos años ha au-
mentado el número de inundaciones, sequías, olas de ca-
lor y ciclones tropicales» (garcía y gatell, 2014: 53).

• No se explican consecuencias. Las imágenes de tipo ca-
tastrófico que se facilitan dan a entender que son inun-
daciones de zonas habitadas.

Vicens Vives (6.º) • No se explica ninguna causa. • Grandes crecidas cuando se producen lluvias torren-
ciales. 

Fuente: elaboración propia.
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sensación de episodio calamitoso y sin ninguna finalidad 
explicativa o instructiva. Así, por ejemplo, en el libro de 
SM (5.º curso) se inserta un apartado titulado «El día más 
raro» donde se describe que

[…] en las noticias han hablado de los fenómenos atmosféricos 
más raros que se han registrado en España en los últimos meses 
[Parra y otros, 2014: 40]. 

Este titular transmite una sensación de alarmismo y 
puede llegar a confundir a los discentes ya que cuando 
se explica el clima mediterráneo se indica que las inun-
daciones (lluvias torrenciales) son un rasgo característico 
de esta variedad climática. Por ello, no se entiende que 
se señale, al mismo tiempo, que sea un fenómeno «raro». 
Además, este texto viene acompañado de dos imágenes 
muy ilustrativas y que realmente no se explican ni con-
textualizan con los contenidos (Figura 4). Por una parte, 
se incorpora una fotografía de una playa del Mediterrá-
neo nevada (nada raro ya que este hecho suele suceder 
casi todos los años en invierno en algún punto del medi-
terráneo español) y, por otra, lo que parece ser una urba-
nización de adosados inundada. Esta imagen daría mu-
cho juego a la hora de explicar el fenómeno del riesgo de 
inundación (peligrosidad + vulnerabilidad + exposición). 
También en esta editorial (5.º curso; SM) se recoge un 
apartado titulado «algunos efectos catastróficos del cli-

ma» donde se incluye un ejercicio que da a entender que 
la inundación es un efecto directo del cambio climático 
(ver Cuadro III).

Otros textos incluyen imágenes interesantes que ilus-
tran sobre el manejo histórico de las inundaciones con 
sistemas de riegos de avenida (Figura 5). a partir de la 
visualización en el aula de esta imagen (azud) se pue-
de introducir la explicación de los usos tradicionales del 
suelo y del agua en el territorio valenciano y del aprove-
chamiento de las crecidas fluviales que ha dado lugar a 
la construcción de infraestructuras hidráulicas desde épo-
ca histórica (por ejemplo, el pantano de Tibi, la presa en 
funcionamiento más antigua de Europa y que se ubica en 
el río Monnegre) (Morote, 2013). 

IV. DISCUSIÓN

Con esta investigación se ha realizado una apro-
ximación del tratamiento del riesgo de inundación a 
partir del análisis de contenidos de los libros de texto 
de Ciencias Sociales (Educación Primaria). A partir de 
esta aproximación se comprueba que: 1) hay una escasa 
atención en los libros de texto sobre esta temática (hi-
pótesis 1); 2) la información se centra principalmente 
en el factor peligrosidad (fenómeno natural) y apenas 
se incide en la componente humana del riesgo (factor 
vulnerabilidad y exposición); 3) en cuanto a las causas 
de las inundaciones se detecta la presencia de una expli-
cación confusa, puesto que se señala que es un fenóme-
no característico del clima mediterráneo, pero se indica 
que la causa principal es el cambio climático; y 4) las 
imágenes que se insertan destacan por su catastrofismo 
(hipótesis 3). 

ninguna editorial explica claramente la definición 
del riesgo, con sus elementos (físicos y humanos). Los 
libros de texto identifican los procesos de inundación 
con la causa que los ocasiona (lluvias torrenciales), 
centrándose exclusivamente en el factor peligrosidad. 
Por su parte, la asociación directa del fenómeno de las 
inundaciones con el cambio climático resulta inadecua-
da en los textos analizados por el poco rigor científico y 
porque abundan las afirmaciones y explicaciones que no 
son corroboradas ni con fuentes ni con datos científicos 
(Morote y olcina, 2020; olcina, 2017). Al respec-
to, como indican MartínezFernández y olcina (2019) 
la inclusión de explicaciones científicas no debe ser una 
limitación en los libros de texto porque cabe recordar 
que estos recursos hacen mención al tercer ciclo (Educa-
ción Primaria) donde la edad del alumnado (11-12 años) 

Fig. 3. Imagen donde se recogen las principales actividades económi-
cas de la costa mediterránea (editorial Vicens Vives; 6.º de Educación 
Primaria). Fuente: garcía y Batet, 2015.
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permite poder explicar estos conceptos más complejos. 
Cabe tener en cuenta que estos contenidos deben tratarse 
de una forma adecuada y acorde a la edad del discente. 
Es lo que se conoce como la transposición didáctica (el 
paso del saber sabio al saber enseñado) ya que el co-
nocimiento sufre transformaciones para enseñarlo en las 
aulas (chevallard, 1991). 

El riesgo de inundación es un tema de notable inte-
rés en la región mediterránea por los daños económicos 
y víctimas mortales que ocasiona (Pérez-Morales y 
otros, 2021). Sin embargo, también cabe destacar que 
este fenómeno afecta a toda la península Ibérica, hecho 
que no se recoge, salvo en un caso (manual de 5.º de la 
editorial Anaya). Como factor explicativo de las inunda-
ciones, acertadamente se indica que se producen por el 
fenómeno de «gota fría», pero sin aportar más explica-
ción ni imágenes ilustrativas como pueda ser una ima-
gen de satélite. Para explicar que una gota fría dé como 
resultado un episodio de lluvias torrenciales se deberían 
mencionar, al menos, cuatro factores: 1) formación de 
una bolsa de aire frío que se descuelga de su fuente hacia 
latitudes meridionales; 2) proximidad del mar Mediterrá-
neo con temperatura elevada para que facilite la evapora-
ción (meses tardoestivales); 3) circulación de vientos en 
superficie entre el mar y la costa (vientos de levante en la 
región mediterránea); y 4) importancia del factor orográ-
fico como incentivador de las precipitaciones. Esta sería 
una explicación sencilla del funcionamiento del factor 
peligrosidad (el episodio de lluvias) que debería insertar-
se, con la utilización de figuras y esquemas, en los temas 
sobre Climatología analizados. 

A la hora de tratar las inundaciones es necesario ex-
plicar el factor de la vulnerabilidad humana como ele-
mento importante del riesgo: ocupaciones territoriales 
indebidas (mala praxis urbana o de infraestructuras), 
medidas de emergencia, percepción de la población de 
«riesgo cero» y actitudes temerarias que, por desconoci-
miento del funcionamiento natural de un territorio, agra-
van el riesgo. Y es aquí donde la escuela cobra un mayor 
protagonismo como pusieron de manifiesto los trabajos 

desarrollados por el grupo Gea-Clío en los años noven-
ta en la región valenciana (Morote y souto, 2020). 
Respecto al ámbito internacional, cabe destacar la labor 
sobre esta temática llevada a cabo por la Geographical 
Association (Reino Unido), que tiene una larga tradición 
en elaborar propuestas didácticas desde la vulnerabilidad 
en el ámbito escolar, tanto sobre el riesgo de inundación 
(woodhouse, 2007) como sobre el cambio climático 
(sPear, 2018). 

Se ha comprobado en este estudio el uso, a veces 
abusivo, que se hace de información e imágenes catas-
tróficas que comúnmente proceden de medios de comu-
nicación digitales (Internet, TV) y que se emplean para 
destacar el carácter trágico de los peligros naturales. Es 
un hecho señalado por algunos estudios (Morote y ol-
cina, 2020) que destacan, además, la ausencia de refe-
rencias al ser humano como agente causante en muchos 
casos de los efectos de estos episodios extraordinarios. 
Este hecho ha sido constatado, también, por Abbot y 
otros (2019) quienes, tras una selección de 450 diagra-
mas del ciclo del agua en libros de texto, publicaciones 
científicas e internet, han llegado a la conclusión de que 
en torno al 85 % no mostraban la interacción humana 
con los procesos naturales.

Respecto a las causas de las inundaciones (tercera 
hipótesis), se ha comprobado que los manuales escola-
res señalan al cambio climático como el agente princi-
pal de su desarrollo. Se ignora el papel del ser humano 
como incentivador de los procesos de riesgo (ocupación 
de cauces, transformación de los cursos fluviales, deriva-
ción de caudales, etc.), e incluso mitigación de las creci-
das. En los libros de texto, la escasa información sobre 
el riesgo de inundación puede inducir, por un lado, a que 
los docentes no traten este tema en las aulas y, por otro, 
que lo traten con poco rigor. Esto se ha constatado en el 
trabajo de Morote y Souto (2020) para el caso de las re-
presentaciones sociales por parte del futuro profesorado 
de Educación Primaria. Estos autores demuestran que tan 
sólo el 12,1 % de los/as futuros docentes afirmaron haber 
recibido algún tipo de formación sobre estos fenómenos 

Fig. 4. Imágenes que se insertan 
sobre fenómenos atmosféricos 
en un apartado titulado «El día 
más raro» (editorial SM; 5.º de 
Educación Primaria). Fuente: Parra 
y otros, 2014.
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durante su etapa escolar. A estas conclusiones también 
han llegado otros autores que han comprobado cómo 
muchos/as maestros/as no se sienten lo suficientemente 
competentes para enseñar esta temática debido a la esca-
sa formación recibida (Morgan, 2012).

Se ha comprobado, asimismo, que los manuales es-
colares consultados no abordan el efecto positivo que 
han tenido las inundaciones en las sociedades tradicio-
nales, como recurso hídrico para la actividad agraria 
o como proceso que favorece la creación de zonas de 
huerta y de playas en el litoral. Por último, se ha seña-
lado el escaso valor que se da a la imagen como recurso 
básico para una educación crítica, especialmente cuando 
se aborda una cuestión de gran impacto socioambiental 
como es el riesgo de inundación. Bel y otros (2019), a 
partir de un análisis de libros de texto de Ciencias So-
ciales, han demostrado que se mantiene un uso decorati-
vo de la imagen. Todo ello redunda en adoptar posturas 
acríticas hacia los mensajes visuales por parte del alum-
nado y perjudica sus competencias comunicativas en el 
tratamiento de información gráfica. En término simila-
res se expresan Morote y Olcina (2020), quienes indican 
que, en relación con el cambio climático, las imágenes 
se insertan para llamar la atención del lector, pero, real-
mente, poco tienen que ver con las consecuencias de 
este fenómeno. Son, por tanto, imágenes que pueden 
llegar a confundir al estudiante, cuando se manejan con 
un fin meramente estético y no con un sentido crítico 
(saiz, 2011).

V. CONCLUSIONES

Las inundaciones son el principal riesgo que afecta 
a la región mediterránea, considerada como una región 
de riesgo. Por ello, llevar a cabo una correcta enseñan-
za de este fenómeno en el ámbito escolar es de vital im-
portancia, no solo por sus repercusiones, sino también 
porque así lo establece el actual currículo de Educación 
Primaria. A ello, cabe añadir que este riesgo se puede 
agravar si se tienen en cuenta los escenarios de cambio 
climático.

En cuanto a las limitaciones del estudio cabe indicar 
que los libros de texto aportan una aproximación de lo 
que sucede en las aulas (valls, 2007). Sin embargo, 
no facilitan información de lo que realmente sucede en 
ellas, ni lo que aprenden los/as alumnos/as. No obstante, 
el análisis de estos recursos es de suma relevancia debido 
a que en la Educación Primaria siguen siendo la principal 
herramienta utilizada, cuando no la única (bel y otros, 
2019), y, por ello, puede influir en lo que enseña el pro-
fesorado si este no se siente lo suficientemente formado 
y capacitado para trasmitir estos contenidos (Morote y 
Moreno, 2021). 

No es objetivo de esta investigación indagar sobre las 
prácticas del aula, bien a partir de docentes o del alumna-
do. Esto último se convierte en un reto de investigación 
futura para poder contrastar lo que realmente se enseña 
en el ámbito escolar con la información proporcionada en 
los libros de texto. También sería interesante analizar y 
comparar cómo se explican las inundaciones en el nuevo 
currículo (Real Decreto 157/2022) que debe aplicarse a 
partir del curso 2022-2023. Otros retos de investigación 
que se plantean son analizar y cuantificar el tipo de re-
cursos y actividades, la complejidad de estas, etcétera, a 
modo de los trabajos realizados por Saiz (2011) para el 
caso de Historia o Morote (2020) en Climatología. Y asi-
mismo, extender este análisis a la Educación Secundaria 
y Bachillerato. 

Finalmente, cabe advertir que es muy positivo que se 
incluyan contenidos sobre el riesgo de inundación en los 
libros de texto como aquí se ha comprobado. No obstan-
te, se asiste a un notable reto como es conseguir adap-
tar y mejorar la explicación de estos fenómenos en estos 
recursos. No confundir riesgo con peligro e integrar el 
factor humano debe ser una prioridad, y concienciar que 
igual de importante (o más) es esta última variable como 
el factor climático (peligrosidad). Con todo ello se conse-
guiría una ciudadanía más concienciada y formada sobre 
estos riesgos como prioridad para mejorar la resiliencia 
ante el cambio climático.

Fig. 5. Imagen del azud de Sant Joan (Alicante) sobre el río Seco o 
Monnegre durante un episodio de lluvias intensas (editorial Bromera; 
5.º de Educación Primaria). Fuente: gregori y Viu, 2014.
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ANEXOS

anexo i. deFinición de «riesgo de inundación» e «inundación» que se inserta  
en los libros de texto de ciencias sociales (tercer ciclo de educación PriMaria)

Anaya (5.º) definición de riesgo de inundación: 
• no hay definición.
definición de inundación: 
• Relacionada con lluvias torrenciales. 
• En el tema 4 («El clima») se indica: «Son las que se producen en un período de tiempo muy corto y descargando 

mucha agua. Suelen provocar inundaciones y modificaciones en el terreno. En la península tienen lugar en otoño y en 
las costas del Cantábrico y el Mediterráneo» (benítez y otros, 2014: 63).

• En el tema 5 («Los climas y la hidrografía de España») se explica que «Las precipitaciones son escasas e irregulares, 
produciéndose, sobre todo, en primavera y otoño. En verano apenas caen. A estas zonas se las denomina la España 
seca, aunque a veces se producen aguaceros y lluvias torrenciales, que duran solo unas horas y que provocan grandes 
inundaciones. Es lo que se conoce con el nombre de gota fría» (benítez y otros, 2014: 68).

Anaya (6.º) definición de riesgo de inundación: 
• no hay definición.
definición de inundación: 
• La única información se vincula con el cambio climático como causa del incremento de las lluvias y las tormentas 

(benítez y otros, 2015).
Bromera (5.º) definición de riesgo de inundación: 

no hay definición.
definición de inundación: 
• Aunque se inserta un epígrafe titulado «Algunos riesgos meteorológicos» (tema 2, «Clima y Paisaje») no se hace 

referencia a riesgo sino al factor peligrosidad.
• Ejemplos: «En nuestras tierras se producen aguaceros esporádicos. Cuando llueve mucho en poco tiempo, los cauces 

de los ríos no pueden drenar agua, que se desborda e inunda campos y poblaciones, lo cual provoca daños económicos 
y, a veces, pérdidas humanas» (gregori y viu, 2014: 30). En el tema 4 («El clima y los ríos de la Comunidad Va-
lenciana») cuando se explica el clima mediterráneo se indica: «Las precipitaciones son escasas en invierno, mínimas 
en verano y máximas en el otoño con riesgo de alguna gota fría en esta parte del año» (gregori y viu, 2014: 58).

Bromera (6.º) definición de riesgo de inundación: 
• no hay definición.
definición de inundación: 
• Únicamente se indica que las inundaciones son algo típico del clima mediterráneo, donde se suelen registrar lluvias 

«repentinas» y que provocan crecidas en los ríos (gregori y viu, 2015: 26).
En el apartado sobre cambio climático se indica que este «Puede repercutir en el aumento de las inundaciones» (gre-
gori y viu, 2015: 29).

Santillana (5.º) definición de riesgo de inundación:
• no hay definición.
definición de inundación: 
• Se explica por qué se producen las inundaciones (tema 3, «Las aguas de España»): «Cuando hay fuertes tormentas, 

se desborda; es decir, llevan tanta agua que esta se sale del cauce, lo que puede provocar graves inundaciones. Las 
inundaciones se suelen producir en primavera y en otoño, cuando en las zonas con clima mediterráneo se producen 
las lluvias más abundantes» (grence, 2015: 48).

Santillana (6.º) definición de riesgo de inundación: 
• no hay definición.
definición de inundación: 
• Únicamente se señala que en la vertiente mediterránea los ríos tienen un régimen irregular, con estiajes en verano y 

crecidas en primavera y otoño (grence y gregori, 2015).
SM (5.º) definición de riesgo de inundación:

• no hay definición.
definición de inundación: 
• Se explica que, en el clima mediterráneo, las lluvias son escasas e irregulares y, a veces, torrenciales (Parra y otros, 

2014).
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SM (6.º) definición de riesgo de inundación: 
• no hay definición.

definición de inundación: 
• Solo se explica que en otoño se suelen registrar inundaciones (Martin y otros, 2015).

Vicens Vives (5.º) definición de riesgo de inundación:
• no hay definición.

definición de inundación: 
• Se explica que en el clima mediterráneo las lluvias son escasas e irregulares y en primavera y otoño suelen ser torren-

ciales (garcía y gatell, 2014).

Vicens Vives (6.º) definición de riesgo de inundación: 
• no hay definición.

definición de inundación: 
• Se señala que «En los ríos se producen grandes crecidas en época de lluvias» (garcía y batet, 2015: 10) y los 

ríos de la vertiente mediterránea «Sufren estiaje en verano, pero tienen grandes crecidas cuando se producen lluvias 
torrenciales» (garcía y batet, 2015: 29).

Fuente: elaboración propia.
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