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Resumen
Los riesgos naturales están teniendo un interés creciente en España en el ámbito 
educativo dado las implicaciones del cambio climático y el urbanismo desarrollado. 
Esta investigación, a partir del análisis de libros de texto de Ciencias Sociales (3er 
ciclo de Educación Primaria) plantea dos objetivos: analizar los riesgos naturales 
que se tratan, atendiendo a las definiciones y factores (naturales y humanos) que in-
tervienen; y examinar las actividades (grado de problematización) que se proponen 
sobre estos fenómenos. Como hipótesis de partida, los principales riesgos naturales 
citados serían los atmosféricos (inundaciones y sequías), con escasas definiciones 
y, respecto a las actividades, estas serían escasas y caracterizadas por su reducida 
problematización (memorización y reproducción de contenidos). Metodológica-
mente se han revisado los principales manuales de Ciencias Sociales de Educación 
Primaria (3er ciclo; 5º y 6º) que se utilizan en España. Tras la revisión de estos re-
cursos, se ha comprobado que los principales riesgos citados son los atmosféricos 
(inundaciones vinculadas a episodios de lluvias intensas y las sequías), con escasas 
definiciones y una ausencia del factor humano como causante del riesgo. Respecto 
a las actividades, cabe destacar que son escasas y además, caracterizadas por pre-
sentar una reducida problematización. Como conclusión, cabe indicar que la edu-
cación para el riesgo en los niveles básicos de la enseñanza es una medida básica en 
el contexto actual de cambio climático para mejorar la resiliencia de la sociedad, 
por ello, debería mejorarse la explicación de estos fenómenos en los libros de texto.
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Abstract
Natural hazards are having a growing interest in Spain in the educational field given the impli-
cations of climate change and developed urban planning. This research, based on the analysis of 
Social Sciences school textbooks (3rd cycle of Primary Education), has two objectives: to analyze 
the natural hazards that are treated, taking into account the definitions and factors (natural and 
human) involved; and examine the activities (degree of problematization) on these phenomena. 
As a starting hypothesis, the main natural risks cited would be the atmospheric ones (floods and 
droughts), with few definitions. And regarding the activities, these would be few and character-
ized by their reduced problematization (memorizing and reproducing content). Methodolog-
ically, the main school manuals of Primary Education of Social Sciences (3rd cycle; 5th and 6th) 
used in Spain have been consulted. After reviewing these resources, it has been found that the 
main natural risks mentioned are atmospheric (floods linked to episodes of intense rains and 
droughts), with few definitions and an absence of the human factor as a cause of risk. Regarding 
the activities, it should be noted that they are scarce and, furthermore, characterized by present-
ing a low level of problematization. To sum up, risk education at the basic levels of education is 
a basic measure in the current context of climate change to improve the resilience of society. For 
this, the explanation of these phenomena in school textbooks should be improved.

Keywords: natural hazards; school textbooks; Social Sciences; Primary Education.

1. Introducción
En la Geografía escolar los contenidos sobre el cambio climático y sus eventos extremos derivados 
(riesgos atmosféricos) han tenido una atención creciente en los últimos años debido al interés de 
concienciar y formar a las cohortes más jóvenes sobre estos fenómenos (Caride y Meira, 2019; Chang 
y Pascua, 2016; Ferrari et al., 2019; Martínez-Fernández y Olcina, 2019; Shepardson y Hirsch, 2020; 
Kurup, Levinson y Li, 2021). El cambio climático es un tema de enseñanza necesario en la educación 
del siglo XXI debido a los efectos que ya se manifiestan, y a los previstos para las próximas décadas 
(Miró y Olcina, 2020; Muñoz, Schultz y Vaughan, 2020; Pastor, Valiente y Khodayar, 2020).

Como pone de manifiesto el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2021), los fenó-
menos atmosféricos extremos, caso de los episodios de lluvias intensas, sequías, olas de calor, etc., 
serán en el futuro cada vez más intensos y frecuentes. Por tanto, de cumplirse estos escenarios 
existe la necesidad de conseguir una sociedad mejor formada, adaptada y concienciada a estos 
episodios donde la formación escolar debe ser un pilar fundamental (Romero y Olcina, 2021).

En España, la enseñanza de los riesgos naturales es una cuestión que queda reflejada en el actual 
(Real Decreto 157/2022) y anterior curriculo de Educación Primaria (etapa objeto de estudio) 
(Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero). Por ejemplo, en el vigente hasta el curso 2021-2022, 
concretamente estas cuestiones se insertaban en el Bloque 2 del área de Ciencias Sociales (“El 
mundo en el que vivimos”) donde se recogen contenidos vinculados con la Geografía Física (cli-
ma y tiempo atmosférico, cambio climático, problemas ambientales, la Hidrografía, etc.). A ello 
se ha unido el mandato contenido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 
7/2021) que indica la necesidad de desarrollar la educación y capacitación frente al cambio cli-
mático (Art. 35).

En los últimos años, estos contenidos han logrado un respaldo institucional tanto en el ámbito 
nacional como internacional. Desde la publicación del Quinto Informe del IPCC (2014) ya se dejó 
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constancia de la importancia de la educación sobre este fenómeno, así como la Organización de 
Naciones Unidas (ONU, 2015) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Agenda 2030), 
especialmente con el Objetivo nº13 “Acción por el clima”. Aunque en la práctica, como indican 
Morote y Olcina (2021), a pesar de que el factor educación es una de las variables no estructurales 
más importantes para la adaptación al cambio climático, tradicionalmente es un factor que no se 
ha valorado. Incluso hay investigaciones sobre representaciones sociales del profesorado en for-
mación en el que se ha demostrado que los docentes le dan un escaso valor e interés a este factor 
“educación” para tratar los riesgos naturales en clase (ver Morote y Hernández, 2020).

En la enseñanza del cambio climático y los riesgos naturales cabe destacar que, como indican 
diferentes autores (Olcina, 2017), su explicación no es sencilla por la amalgama de factores que 
intervienen. Y además, cabe sumar la influencia que están teniendo los medios de comunicación 
con la difusión de noticias falsas e información poco rigurosa (Brisman, 2018; Kažys, 2018), tanto 
en el alumnado, profesorado (Morote, Campo y Colomer, 2021) y en los libros de texto (Morote y 
Olcina, 2020). Por ejemplo, para el caso del estudio de Morote et al. (2021) se ha comprobado que 
el 86,2% del profesorado en formación (Educación Primaria) afirma recibir la información sobre 
el cambio climático desde los medios digitales, y respecto a los libros de texto (Ciencias Sociales 
de Educación Primaria), Morote y Olcina (2020) han comprobado que destaca un mensaje catas-
trofista y ausencia de datos científicos.

Como explican diferentes autores (Fernández, Gómez y Luengo, 2019) en la enseñanza del cam-
bio climático y los riesgos naturales, estos se deben enseñar teniendo en cuenta tanto los factores 
naturales como humanos. Para ello resulta preciso explicar los parámetros del análisis de riesgo: 
1) peligrosidad del fenómeno natural que puede ocasionar un evento potencialmente catastró-
fico; 2) vulnerabilidad del grupo humano y/o la actividad que puede verse afectada por el desa-
rrollo de un evento natural extremo; y 3) exposición o territorio afectado ante un episodio de 
raigambre extremo (Ward et al., 2020).

Según explican Wisner, Blaikie, Cannon y Davis (2004), la acción conjunta de estas tres compo-
nentes y, teniendo en cuenta las características socio-económicas, tanto del grupo humano como 
del territorio, y la frecuencia de aparición de estos episodios extremos, determinan el grado de 
riesgo. Por tanto, en la enseñanza de estos fenómenos cabe remarcar que la sociedad actual es una 
sociedad del riesgo (White, 1974; Giddens, 1977), dónde el factor vulnerabilidad tiene un papel 
relevante, incluso en ocasiones más importante que el propio evento atmosférico (Douglas, 1996; 
Douglas y Wildavsky, 1983; Cutter, Boruff y Shirley, 2003; Pérez-Morales, Gil y Quesada, 2021).

El concepto “riesgo” es concebido de forma diferente por los investigadores en función de su 
formación y de la corriente epistemológica que se practique (Ribas y Saurí, 2012). Mientras que 
algunos autores lo plantean como resultado de un producto matemático, capaz de ser modelizado 
y medido en unidades, otros señalan que la condición de riesgo, como creación básica por parte 
del ser humano, no tiene sentido fuera de la esfera de lo perceptual y lo social. Estas dos tenden-
cias se evidencian a través de las explicaciones dadas a su definición.

Villevieille (1997) señala que este término es el producto matemático de la probabilidad de ocu-
rrencia de un evento peligroso y de la estimación de daños susceptibles a causa de éste. Pita y 
Olcina (1999) destacan el riesgo como un fenómeno extremo que produce impactos negativos 
sobre el medio y la sociedad como resultado de multiplicar el valor de la peligrosidad por los da-
ños causados (medido en unidades monetarias). Dauphiné y Provitolo (2013) lo definen como el 
producto de la peligrosidad y la vulnerabilidad que se da en un territorio. Olcina (2018) señala el 
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territorio (el espacio geográfico organizado sobre áreas peligrosas), como elemento clave del aná-
lisis del riesgo. La creación de territorios de riesgo, expresión de la exposición de las sociedades a 
los peligros naturales es un aspecto fundamental para valorar el grado de riesgo y la necesidad de 
adaptación de un grupo social ante los eventos naturales extraordinarios.

En contraste con estas definiciones, desde la aproximación social y de la percepción se han defini-
do otras que tienen en cuenta el carácter humano subyacente en los procesos de estos fenómenos. 
Así, Calvo (2001) señala que la medida del riesgo es siempre humana. Por su parte, Beck (2002) 
va más allá a la hora de señalar el carácter social y defiende que el riesgo es el enfoque moderno de 
la previsión de las consecuencias futuras de la acción humana. Debe señalarse que este sociólogo 
alemán había propuesto la expresión “sociedad del riesgo” en 1986, como condición de las socie-
dades modernas en el contexto de la revolución tecnológica (Beck, 1986). En esta misma línea, 
Giddens (1977) argumenta que el riesgo es creación del conocimiento creciente sobre el mundo.

De los tres elementos integrantes del riesgo, la vulnerabilidad es el que más dificultad de análisis 
conlleva. Calvo (2001) señala que la vulnerabilidad es el grado de eficacia de un grupo social 
determinado para adecuar su organización frente a aquellos cambios en el medio natural que 
incorporan riesgo. Por su parte, Brooks, Neil y Mick (2005) defienden que la vulnerabilidad está 
representada por un conjunto de variables socio-económicas, políticas y ambientales que infor-
man de la sensibilidad y la exposición de las poblaciones a las amenazas ambientales y consideran 
el riesgo como el nivel de deterioro posible provocado por las contingencias ambientales, medido 
a través de la sensibilidad o vulnerabilidad de los sistemas expuestos.

La Geografía es la ciencia del análisis de riesgo. El estudio del riesgo natural nació en el seno de 
esta disciplina y es en ella donde ha alcanzado sus mayores avances conceptuales, metodológicos, 
de resultados teóricos y de aplicación práctica en la planificación territorial. Es, precisamente, su 
visión integradora de hechos que se dan en el medio natural, la que permite un enfoque completo 
de los elementos que componen el riesgo. Y es también la disciplina que más ha trabajado para la 
correcta difusión de contenidos en la enseñanza (Olcina, 2008).

En relación con los manuales escolares, en España, estos recursos continúan siendo la principal 
herramienta utilizada en las clases de Ciencias Sociales, incluso a veces la única (Rodríguez, Si-
món y Molina, 2017). Diferentes autores (Valls, 2008; Sáiz, 2011; Prats, 2012; Tonini, Claudino y 
Souto, 2016; Bel, Colomer y Valls, 2019) han puesto de manifiesto el interés que han tenido estas 
herramientas en la investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales ya que son fuentes docu-
mentales privilegiadas que permiten, aunque con limitaciones (Morote y Olcina, 2020), aproxi-
marse a lo que se enseña en las aulas.

En cuanto a los contenidos sobre Didáctica y Geografía, y concretamente en relación con los 
riesgos naturales, esta no se considera una línea de investigación consolidada, a excepción de 
trabajos recientes sobre el cambio climático y Climatología (Serantes, 2015; Martínez-Medina y 
López-Fernández, 2016; Arrebola y Martínez, 2017; Olcina, 2017; Morote y Olcina, 2020; Morote 
y Olcina, 2021). En relación con los riesgos naturales, cabría destacar tan sólo la investigación 
sobre el tratamiento de la sequía en los libros de texto de Ciencias Sociales (Educación Primaria) 
(Morote, 2021). En el ámbito internacional, asimismo, no se ha dedicado una especial atención a 
esta temática. Por ejemplo, tan sólo algunos trabajos publicados son la investigación de Seddighi 
et al. (2021) desarrollada en Irán en la que se analiza la representación de los riesgos naturales en 
los libros de texto dirigidos a niños con discapacidad intelectual.
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Esta investigación, realizada a partir del análisis de libros de texto de Ciencias Sociales (3er ciclo 
de Educación Primaria), plantea como objetivos: 1) el análisis del tratamiento de los riesgos na-
turales, atendiendo a las definiciones y factores (naturales y humanos) que intervienen; y 2) la 
revisión de las actividades sobre estos fenómenos (número de actividades y grado de problema-
tización).

La hipótesis de partida establece que los principales riesgos naturales citados serían los atmosfé-
ricos (inundaciones vinculadas a episodios de lluvias intensas y las sequías), con escasas defini-
ciones e incorrectamente enfocadas de los mismos y una ausencia manifiesta del factor humano 
como elemento incentivador del riesgo existente en los territorios; y en segundo lugar, respecto a 
las actividades, estas serían escasas y caracterizadas por su reducida problematización (memori-
zación y reproducción de contenidos).

2. Metodología
Esta investigación ha seguido el mismo procedimiento metodológico de trabajos previos reali-
zados sobre el análisis de manuales escolares de Ciencias Sociales y/o Geografía (Morote, 2021), 
pero adaptándolo a los contenidos objeto de estudio. Para ello, en primer lugar, se ha consultado 
el currículo vigente de Educación Primaria hasta el curso 2021-2022 (Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero) con la finalidad de reconocer cómo se recogen estos fenómenos en la asignatura de 
Ciencias Sociales (Bloque 2 “El mundo en que vivimos”) atendiendo a los “contenidos” y “crite-
rios de evaluación” (ver Tabla 1).

Respecto a los libros de texto, se han consultado los manuales de Educación Primaria (3er ciclo; 
cursos 5º y 6º). Estos cursos corresponden con los de la etapa educativa básica de mayor com-
plejidad cognitiva (10-12 años), previa a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Asimismo, 
estos libros son los más actuales tras la aprobación de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa). Respecto al marco normativo, cabe destacar 
que a partir del curso 2022-2023, los manuales deben adaptarse según lo establecido en el Real 
Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas míni-
mas de la Educación Primaria, según lo establecido en la LOMLOE (2020). Por tanto, en este tra-
bajo se han analizado los libros de texto aún vigentes y teniendo en cuenta la normativa nacional 
(Real Decreto 126/2014). Ello se justifica porque las editoriales consultadas corresponden con las 
más utilizadas (el 75%) en el territorio nacional (Anaya, Santillana, SM, Vicens Vives y Bromera) 
(Valls, 2007; 2008) (ver Anexo I).
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Tabla 1. El tratamiento de los riesgos naturales según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (Ciencias Sociales)

Bloque 2 “El mundo en que vivimos”

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La atmósfera
Fenómenos atmosféricos
El tiempo atmosférico. Medición y 
predicción
El clima y factores climáticos
Los tipos de climas de España y sus 
zonas de influencia
La intervención humana en el medio
El cambio climático: causas y 
consecuencias.

8. Identificar la atmósfera como 
escenario de los fenómenos 
meteorológicos, explicando la 
importancia de su cuidado.
9. Explicar la diferencia entre clima 
y tiempo atmosférico e interpretar 
mapas del tiempo.
10. Identificar los elementos que 
influyen en el clima, explicando cómo 
actúan en él y adquiriendo una idea 
básica de clima y de los factores que 
lo determinan.
11. Reconocer las zonas climáticas 
mundiales y los tipos de climas de 
España identificando algunas de sus 
características básicas.
17. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en el 
medio natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos naturales 
proponiendo una serie de medidas 
necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, 
especificando sus efectos positivos.
18. Explicar las consecuencias que 
tienen nuestras acciones sobre el 
clima y el cambio climático.

8.1. Identifica y nombra fenómenos 
atmosféricos y describe las causas que 
producen la formación de las nubes y las 
precipitaciones.
8.2. Explica la importancia de cuidar la 
atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.
9.1. Explica cuál es la diferencia entre tiempo 
atmosférico y clima.
9.2. Identifica los distintos aparatos de 
medida que se utilizan para la recogida de 
datos atmosféricos, clasificándolos según la 
información que proporcionan.
9.3. Describe una estación meteorológica, 
explica su función y confecciona e interpreta 
gráficos sencillos de temperaturas y 
precipitaciones.
9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos 
distinguiendo sus elementos principales.
10.1. Define clima, nombra sus elementos e 
identifica los factores que lo determinan.
11.1. Explica que es una zona climática, 
nombrando las tres zonas climáticas del 
planeta y describiendo sus características 
principales.
11.2. Describe y señala en un mapa los tipos 
de climas de España y las zonas a las que 
afecta cada uno, interpretando y analizando 
climogramas de distintos territorios de España 
relacionándolos con el clima al que pertenecen.
17.1. Explica el uso sostenible de los recursos 
naturales proponiendo y adoptando una serie 
de medidas y actuaciones que conducen a 
la mejora de las condiciones ambientales de 
nuestro planeta.
18.1. Explica las causas y consecuencias 
del cambio climático y las actuaciones 
responsables para frenarlo.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2022). Elaboración propia.

En relación con el marco geográfico (Com. Valenciana) la justificación de su elección se debe a 
varios motivos: 1) existen investigaciones previas sobre el análisis de libros de texto de Ciencias 
Sociales que han justificado el uso de las principales editoriales utilizadas en esta región a partir 
de la consulta con el profesorado en servicio, tanto para la revisión de contenidos de Historia 
(Sáiz, 2011; Bel y Colomer, 2018) como de Geografía (Morote, 2021); y 2) la región valenciana 
es una de las áreas del mediterráneo más vulnerables a los efectos del cambio climático (IPCC, 
2021).

En cuanto al temario revisado, este corresponde con las unidades didácticas sobre Geografía Fí-
sica (clima y tiempo atmosférico, hidrografía, etc.). Cabe destacar que la elección de esta muestra 
de libros (un total de diez; cinco editoriales por curso) es lo suficientemente amplia como así 
han justificado investigadores referentes en manualística (Valls, 2007; 2008; Sáiz, 2011). Además, 
tanto el número de manuales y editoriales consultadas es similar, y han sido justificadas en otras 
investigaciones realizadas en Ciencias Sociales tanto a nivel nacional como regional (ver García-
Francisco, Pardo y Rebollo, 2009; Sáiz, 2011), incluso como fuentes documentales en tesis doc-
torales (Sánchez-Fuster, 2017).
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Para el procedimiento de análisis, en primer lugar, se han revisado los riesgos naturales (atmos-
féricos y geológicos) tratados en los libros de texto. La finalidad no es sólo identificarlos, sino 
analizar qué definiciones sobre los mismos se insertan y qué factores naturales y humanos inter-
vienen. Por tanto, lo que se ha realizado es identificar estos fenómenos y comprobar si se inserta 
una explicación de su definición, para de esta manera examinar si predomina el factor natural o 
humano.

En segundo lugar, se han examinado las actividades vinculadas con los riesgos naturales con el 
objetivo de revisar si propone la resolución, por parte del alumnado, de los problemas derivados 
de estos fenómenos. Por tanto, se podrá averiguar el grado de problematización de estas acti-
vidades o, por el contrario, si son actividades meramente de memorización y reproducción de 
contenidos. Para ello, se han categorizado 3 tipos de actividades:

1. Problematización baja: se caracterizan por no plantear ningún tipo de problema que el alum-
nado tenga que resolver. Coinciden con actividades de memorización y reproducción de con-
tenidos. Son actividades de complejidad cognitiva baja (ver Sáiz, 2011).

2. Problematización media: se caracterizan porque el alumnado debe buscar información e in-
terpretar los efectos de estos riesgos, pero no deben proponer soluciones.

3. Problematización alta: se caracterizan porque el alumnado debe plantear soluciones a estos 
fenómenos (mitigación, adaptación, etc.), al igual que por ser actividades que tienen que ver 
con casos reales cercanos al alumnado.

3. Resultados

3.1. El tratamiento de los riesgos naturales en los libros de texto. ¿Una explicación 
holística?
El análisis de los libros de texto pone de manifiesto que se citan hasta 10 fenómenos, tanto at-
mosféricos (inundaciones, sequías, huracanes, granizo, olas de frío, olas de calor, temporales de 
viento, desertización) como geológicos (terremotos, volcanes). No obstante, estos no se tratan 
en todas las editoriales y cursos. Asimismo, cabe destacar que sólo en 5º se insertan apartados 
específicos sobre estos contenidos bajo el título de: “riesgos climáticos” (Anaya), “Los riesgos 
naturales climáticos” (Bromera) o “Catástrofes atmosféricas” (SM). Para el caso de la editorial 
Bromera es interesante la incorporación de dos subepígrafes (“Algunos riesgos derivados del cli-
ma” y “Riesgos meteorológicos”).

Los riesgos naturales que más presencia tienen son las inundaciones (29,0%; n= 9), las sequías 
(25,8%; n=8), y en tercer lugar, los huracanes (12,9%; n=4) (Figura 1). Los dos primeros son los 
más importantes y frecuentes en España por las pérdidas humanas y económicas (Pérez-Morales 
et al., 2021) y se pueden extender a toda la cuenca mediterránea (IPCC, 2021). En las Tablas 2 
y 3 se puede observar cómo en 5º de Educación Primaria es donde se cita un mayor número de 
riesgos (el 67,7%; n= 21). En cuanto a las definiciones, cabe destacar que sólo se han encontrado 
en 5º, y además no todos los fenómenos que se citan se explican.
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Figura 1. Riesgos naturales que se citan en los libros de texto de Ciencias Sociales (3er ciclo de 
Educación Primaria)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Riesgos naturales que se citan en los libros de texto de Ciencias Sociales (5º de Educación 
Primaria)

Anaya Bromera Santillana SM Vicens Vives

Inundaciones Sí Sí Sí Sí Sí

Sequías Sí Sí Sí Sí Sí

Huracanes Sí Sí No Sí Sí

Granizo Sí No No No No

Olas de frío Sí No No No No

Olas de calor No Sí No No Sí

Temporales de viento Sí No No No No

Desertización No Sí No Sí No

Terremotos No No No No No

Volcanes No No No No No

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Riesgos naturales que se citan en los libros de texto de Ciencias Sociales (6º de Educación 
Primaria)

Anaya Bromera Santillana SM Vicens Vives

Inundaciones Sí Sí Sí Sí No

Sequías Sí No Sí No Sí

Huracanes No No No No No

Granizo No No No No No

Olas de frío No No No No No

Olas de calor No No No No No

Temporales de viento No Sí No No No

Desertización No No No No No

Terremotos No No No Sí No

Volcanes No No No Sí No

Fuente: elaboración propia.
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Por lo común, los libros de texto abordan peligros naturales diversos, aunque el tratamiento de cada 
uno de ellos no suele ser uniforme. La editorial Anaya explica los riesgos de sequía, inundaciones 
(bajo el término de “lluvias torrenciales”), el granizo, las heladas y olas de frío, y los temporales de 
viento (ver Anexo II). La sequía se explica como la falta de agua en un territorio tras un descenso de 
las precipitaciones (Anexo II). Sin embargo, no se indica la diferencia fundamental entre “escasez” y 
“sequía” de un territorio, ya que esto dependerá de las características del sistema de abastecimiento 
de agua implantado.

En cuanto a las lluvias torrenciales se incide en que pueden ocasionar inundaciones y, además, se cita 
el fenómeno de la “gota fría” (“se producen sobre todo durante el otoño, cuando pueden caer de for-
ma torrencial. A este fenómeno se le conoce con el nombre de “gota fría”) (Benítez, Cano, Fernández 
y Marchena, 2014, p. 76). En la explicación del fenómeno de las inundaciones se observa que el ser 
humano no está presente, erróneamente, en la explicación de este riesgo. Algunas definiciones de 
los riesgos presentadas son muy superficiales, por ejemplo, la que tiene que ver con los temporales 
de viento: “aparecen en los meses fríos del año, de noviembre a marzo” (Benítez et al., 2014, p. 63).

En 6º de Educación Primaria (Anaya), en relación con el cambio climático se incide en que los ries-
gos naturales se incrementarán como consecuencia de este fenómeno: “el aumento de las lluvias y 
las tormentas, y las grandes sequías” (Benítez, Cano, Fernández y Marchena, 2015, p. 34). Esta expli-
cación resulta notablemente positiva ya que muestra que los peligros climáticos se verán incremen-
tados tanto en intensidad como en frecuencia como están señalando los informes oficiales (IPCC, 
2021) y diversos trabajos de investigación (Pastor et al., 2020).

Tampoco hay presencia del ser humano como agente principal en el establecimiento del grado de 
riesgo de los territorios (editorial Bromera). Sin embargo, cabe destacar algunas cuestiones notable-
mente positivas que se insertan y que resultan de especial utilidad para explicar los riesgos naturales 
en las clases de Ciencias Sociales. Por ejemplo, en el caso de la explicación de los tornados, muy acer-
tadamente se incide en que estos suelen suceder en la costa mediterránea española (y que reciben el 
nombre de “mangas marinas”).

Figura 2. Texto que se incorpora para explicar el récord de intensidad de lluvia en la península Ibérica (6º 
Educación Primaria; Editorial Bromera)

Fuente: Gregori y Viu (2014).
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Asimismo, a la hora de tratar las olas de calor se explica que estas se vinculan con las masas 
de aire procedentes del desierto del Sáhara (las denominadas “crestas saharianas”). Los libros 
de texto analizados de Bromera incluyen una definición de “desertización”, que, como se puede 
observar en el Anexo II se explica porque el ser humano tiene una incidencia directa en este pro-
ceso geográfico. Bromera incorpora un texto muy interesante en el manual de 6º sobre el récord 
de intensidad de lluvia en 24 horas de la península Ibérica y que aún sigue vigente (localidad de 
Oliva –Valencia-, 1987), pero este valor debe presentarse en el aula en comparación con la preci-
pitación anual que se recoge en esa localidad o en la región donde tuvo lugar para que se pueda 
comprender la magnitud de ese evento en un contexto real (ver Figura 2).

En el texto de la editorial Santillana tan sólo se incluye la definición de sequía (muy similar a la de 
SM) en la que se incide en la escasez de precipitaciones por debajo de lo normal, con consecuen-
cias en la naturaleza. En esta editorial se inserta, en el manual de 5º un texto descriptivo de “cómo 
son los ríos” con la explicación de los tramos del curso de un río, el caudal, tipo de regímenes, e 
incluso se incorpora una imagen muy ilustrativa donde aparecen asentamientos urbanos (Figura 
3).

A la hora de tratar los ríos valencianos se mencionan las “ramblas” pero, sin embargo, no se ex-
plican lo que son ni sus características (en 5º). Esta explicación sí que se realiza en el libro de 6º 
(Santillana): “en las zonas donde llueve poco se forman barrancos, ramblas y torrentes. Estos son 
tajos en el terreno por los cuales fluye el agua cuando llueve. Son típicos de las Islas Baleares, las 
Islas Canarias, Ceuta, Melilla y sur-este de la Península” (Grence y Gregori, 2014, p. 36); y 2) “en la 
vertiente mediterránea hay ramblas y torrentes. Cuando hay tormentas, las ramblas, los torrentes 
y los ríos se pueden desbordar, es decir, llevan agua que se salen del cauce, hecho que puede pro-
vocar inundaciones graves. Las inundaciones se suelen dar en los meses de primavera y otoño” 
(Grence y Gregori, 2014, p. 38).

Figura 3. Texto que se incorpora para explicar los ríos (5º Educación Primaria; Editorial Santillana)

Fuente: Grence (2015).

Los manuales escolares analizados suelen recurrir a la visión extrema, catastrófica, a la hora de 
explicar los procesos de lluvia torrencial: “las lluvias torrenciales causan inundaciones por el 
desbordamiento de los ríos. Destrozan cultivos y casas” (Editorial SM) (Parra, Martín, Navarro 
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y López, 2014, p. 45). Asimismo, no se hace mención de cómo la acción y/o comportamiento 
del ser humano puede incidir en el aumento de sus efectos y en el incremento del riesgo; por el 
contrario, se asocian de forma directa con el cambio climático: “el calentamiento causa sequías, 
la desertización de regiones y el cambio en los ecosistemas” (Parra et al., 2014, p. 36). Es curioso 
que algunos textos incluyan la explicación de fenómenos atmosféricos que no se pueden dar en el 
territorio español (huracanes) pero que resultan visualmente muy efectivos.

Finalmente, el temario analizado de la editorial Vicens Vives, a pesar de que cita una relación 
numerosa de riesgos climáticos (inundaciones, sequías, huracanes, olas de calor), no incluye nin-
guna definición sobre estos fenómenos, lo que empobrece la explicación de estos eventos. En esta 
editorial cabe mencionar, sin embargo, la inclusión acertada de un apartado titulado “Aumento 
de los fenómenos meteorológicos extremos” donde se explica que “en los últimos años ha au-
mentado el número de inundaciones, sequías, olas de calor y ciclones tropicales” (García y Gatell, 
2014, p. 53).

3.2. Las actividades sobre riesgos naturales ¿son ejercicios que implican la resolución de 
estos fenómenos?
El segundo objetivo de este trabajo tiene la finalidad de analizar las actividades sobre los riesgos 
naturales que se insertan en los libros de texto atendiendo al grado de problematización. En total 
se han identificado 704 actividades, de las cuales, el 5,0% (n=35) se relacionan con estos fenó-
menos. Por cursos, el 57,1% (n= 20) se insertan en 5º. De manera global, si se tiene en cuenta el 
tipo de riesgo, cabe destacar que la mayoría (el 57,1%; n=20) tiene que ver con actividades sobre 
riesgos en general o sobre varios fenómenos que se tratan a la vez.

En segundo lugar, cabe mencionar aquellas actividades relacionadas con las inundaciones (14,3%; 
n= 5) y las sequías (14,3%; n=5) (Figura 4). Son, por tanto, datos coherentes con los ya comenta-
dos en el apartado anterior en el que se ha puesto de manifiesto que son estos fenómenos atmos-
féricos los que cobran un mayor protagonismo. Por editoriales, en 5º de Anaya (35,0%; n=7) y 
Bromera (25,0%; n=5) son las que más actividades insertan, mientras que en 6º destacan nueva-
mente Anaya (33,3%; n =5) y Santillana (40,0%; n=6).

En cuanto al grado de problematización de las actividades destacan, en primer lugar, las de baja 
problematización (40,0%; n= 14); en segundo lugar, las de alta problematización (34,2%; n= 12); 
y finalmente las de problematización media (25,7%; n=9). Cabe destacar que aquí se han incluido 
aquellas actividades sobre el cambio climático en las que se hace mención a los efectos de este 
fenómeno (por ejemplo, actividades que inserta Bromera en 5º), o aquellas vinculadas con el 
desarrollo sostenible (Santillana 6º curso) en las que hay una relación directa con los efectos y 
adaptación del cambio climático.

En cuanto a las actividades de baja problematización, el alumnado debe replicar lo que se explica 
en el texto o lo que dicen otras fuentes, por ejemplo, cuando deben buscar por Internet: “¿A qué 
llamamos riesgos climáticos?” (Benítez et al., 2014, p. 63; Anaya 5º); “Nombra los principales 
riesgos climáticos” (Benítez et al., 2014, p. 63; Anaya 5º) (ver Anexo III).
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Figura 4. Actividades sobre riesgos naturales que se insertan en los libros de texto de Ciencias Sociales 
(3er ciclo de Educación Primaria)

Fuente: elaboración propia.

En relación con las actividades de problematización media, en estas el alumnado debe recopilar 
y buscar información sobre los efectos de estos fenómenos. Plantean un grado mayor de comple-
jidad que las anteriores, no obstante, los/as estudiantes no tienen que plantear soluciones al pro-
blema. Por ejemplo: “busca información sobre el tratamiento de las aguas residuales y las plantas 
potabilizadoras y describe los procesos que se realizan en cada caso” (Benítez et al., 2015, p. 27) 
(Anaya 6º); o actividades vinculadas con los refranes (Vicens Vives 5º). Esta actividad es intere-
sante ya que sirve para poner en valor un patrimonio inmaterial (fuentes orales) y relacionarlo 
con las cuestiones del clima. En este sentido, el refrán que tiene que ver con los riesgos se vincula 
con las inundaciones y sequías: “el mes de septiembre, o seca las fuentes, o se lleva los puentes” 
(ver Anexo III).

Para el caso de la editorial Santillana (5º) se incorpora la siguiente actividad: “Observa la foto-
grafía. ¿Qué ves en ella? ¿qué territorio de España está cubierto de nubes? ¿alguna zona podría 
estar cubierta en las próximas horas? ¿cuáles?” (Grence, 2015, p. 56). Sin embargo, se pierde la 
oportunidad para explicar las olas de calor en relación con las crestas saharianas o incluso la llu-
via de barro (Figura 5). Asimismo, resulta llamativo el título de un apartado de la editorial SM 
(5º) “El día más raro” (Figura 6) en el que se proponen diferentes ejercicios sobre lo inusual de 
estos eventos: “Observa las imágenes y señala qué tiempo hace en cada una de ellas. ¿Por qué no 
se corresponde con el clima de la zona?” (García y Gatell, 2014, p. 40). Sin embargo, realmente 
son fenómenos que suelen suceder en el ámbito mediterráneo.
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Figura 5. Fotografía de satélite que se inserta en el libro de texto de Santillana (5º de Educación 
Primaria)

Fuente: Grence (2015). Nota: cabe destacar en la imagen la cresta sahariana y el polvo en suspensión sobre el norte de África y el 
sur de Italia.

Figura 6. Actividad sobre riesgos naturales que plantea el libro de texto de SM (5º de Educación 
Primaria)

Fuente: García y Gatell (2014).

Respecto a las actividades de problematización alta cabe destacar, por ejemplo, la que plantea 
Santillana (6º curso). Se trata de una actividad con 5 ejercicios en la que el alumnado debe traba-
jar por grupos y usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para analizar 
un dibujo (ciudad) (ver Figura 7) y preparar una presentación en torno al desarrollo sostenible y 
el grado de sostenibilidad de las ciudades. Esto es importante destacarlo debido a que uno de los 
retos actuales y futuros es la adaptación de las ciudades al cambio climático para lograr, de esta 
manera, unos espacios urbanos más resilientes (recursos hídricos, confort climático, efecto de 
isla de calor urbana, etc.).
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Figura 7. Actividades que incorpora el libro de texto de Santillana (6º Educación Primaria)

Fuente: Grence y Gregori (2015).

Asimismo, se han identificado actividades que tienen en cuenta casos reales de desastres en la 
región mediterránea, por ejemplo, la actividad que incorpora Bromera (5º): “Busca información 
sobre la pantanada de Tous. Cuándo ocurrió, qué poblaciones se vieron afectadas, las causas, 
consecuencias, etc.” (Gregori y Viu, 2014, p. 64). Se trata, por tanto, de un caso real en el que se 
pueden analizar las causas, consecuencias, soluciones, etc., además de acercar al alumnado a un 
hecho pasado y cercano a los estudiantes (escala local).

4. Discusión
En esta investigación se ha analizado el tratamiento de los riesgos naturales en los libros de texto 
de Ciencias Sociales (3er ciclo de Educación Primaria). Se ha comprobado el grado de cumpli-
miento de las hipótesis planteadas. La primera de ellas: “los principales riesgos naturales citados 
serían los atmosféricos (inundaciones vinculadas a episodios de lluvias intensas y las sequías), 
con escasas definiciones e incorrectamente enfocadas de los mismos y una ausencia manifiesta 
del factor humano como elemento principal del nivel de riesgo existente en los territorios”; pre-
senta un alto grado de cumplimiento. Por su parte, la comprobación de la segunda hipótesis (“las 
actividades serían escasas y caracterizadas por su reducida problematización -memorización y 
reproducción de contenidos-)”, ha evidenciado una diversidad de actividades en relación con 
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su grado de problematización, según las editoriales y curso. Algunas de las actividades incluidas 
en los manuales escolares se caracterizan por su baja problematización, mientras que otras sí 
plantean resolución de problemas por parte del alumnado y “territorialización” de la actividad 
planteada al entorno regional o local del/la estudiante.

Se ha comprobado que los principales riesgos naturales que se explican en estos recursos son los 
de causa atmosférica (inundaciones y sequías), pero, además, destacando que en la mayoría se 
explica como consecuencia directa del cambio climático (un enfoque que no es correcto). Otros 
fenómenos que afectan al territorio español, como los terremotos o incluso los volcanes (Islas 
Canarias) prácticamente no se citan. Es cierto que algunas editoriales (Santillana) sí señalan acer-
tadamente que determinados eventos meteorológicos extremos (inundaciones y sequias) serán 
más frecuentes e intensos en el futuro en el contexto del proceso de calentamiento climático 
(IPCC, 2021).

Cabe destacar que, tanto en el ámbito mediterráneo como en el resto de países, no existe una pro-
ducción científica destacada sobre el análisis de la explicación de estos fenómenos en los manua-
les escolares (Seddighi et al., 2021). Tan sólo destacan algunos trabajos sobre el cambio climático 
(Serantes, 2015; Olcina, 2017; Navarro, Moreno y Rivero, 2020; Morote y Olcina, 2020; 2021) y la 
sequía (Morote, 2021). Por el contrario, sí que existen estudios sobre la enseñanza en relación con 
los riesgos de inundación (propuestas didácticas, análisis de representaciones sociales, etc.), rea-
lizados tanto en Europa (Bosschaart, Van del Schee y Kuiper, 2016; Williams et al., 2017), EE.UU. 
(Gary, Allred y Lo Giudice, 2014; Lee, Khotius, Sebastian y Brody, 2019), Asia (Meera, Mclain, 
Bijlani, Jayakrishan y Rao, 2016; Shah et al., 2020; Zhong, Cheng, Zhong, Huang y Wang, 2021) 
o África (Mudavanhu, 2015).

En este contexto es necesario referirse a la formación del profesorado en estas temáticas de actua-
lidad que requieren preparación específica y bien fundamentada. Morote y Souto (2020) han se-
ñalado que la escasa instrucción recibida tanto en la etapa escolar como universitaria (formación 
laboral) puede suponer que el futuro profesorado: 1) no trate esta temática en clase; 2) abuse del 
libro de texto (con las carencias que ello supone); y 3) que acuda a expertos ajenos al ámbito edu-
cativo (servicios de emergencias, policía, etc.). Al respecto, estos autores han comprobado cómo 
sólo el 12,1% de los/as futuros docentes (Educación Primaria) recibió algún tipo de formación 
sobre este fenómeno. A estas conclusiones también han llegado otros investigadores (Morgan, 
2012) que han demostrado que la mayoría del profesorado no se siente lo suficientemente capa-
citado para enseñar estos contenidos. Por tanto, el libro de texto se convierte en una herramienta 
casi exclusiva en las clases de Geografía y/o Ciencias Sociales en el que es común la ausencia del 
ser humano y cómo este incide en el riesgo (Olcina, 2017).

Para llevar a cabo una mejora de las propuestas y actividades problematizadoras sobre la ense-
ñanza del cambio climático y de los riesgos atmosféricos asociados, cabría tener presente el factor 
humano. Como han acuñado Morote y Olcina (2021) se deben proponer actividades “IOL” (que 
tengan en cuenta la “Imaginación”, que sean “Originales” y que se vinculen con el entorno “Local” 
de los/as estudiantes). De esta manera, con estos ejercicios se pueden problematizar los conteni-
dos y romper con los estereotipos del profesorado y alumnado y con el escaso rigor científico que, 
en muchas ocasiones, se nutren los libros de texto.

En relación con las actividades que tienen que ver con las soluciones y propuestas al cambio cli-
mático que recogen los libros de texto, Morote y Olcina (2021) han categorizado tres tipos: “1) 
propuestas sobre recomendaciones a seguir, tanto colectivas como individuales, en vinculación 
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con la adopción de ámbitos sostenibles y eficiencia del uso de los recursos naturales; 2) activida-
des en las que el alumnado debe proponer soluciones; y 3) información sobre diferentes cumbres 
internacionales en las que se recogen las principales medidas para resolver el cambio climático” 
(p. 25). Las minoritarias, y a su vez las más interesantes que implican una mayor interpretación y 
espíritu crítico del alumnado son las segundas.

Las propuestas que proponen los manuales escolares resultan, en general, simples; esto ya ha sido 
advertido por Martínez-Fernández y Olcina (2019) para Educación Primaria, y Olcina (2017) 
para Educación Secundaria y Bachillerato. Los primeros ponen de manifiesto que hay una redu-
cida atención prestada al calentamiento global y ejercicios poco reflexivos para motivar al alum-
nado, repercutiendo, de esta manera, a la hora de lograr una mirada más comprometida a este 
fenómeno global. Por tanto, se tratarían de prácticas educativas que no fomentarían una ciudada-
nía crítica en la que se trata un problema socio-ambiental relevante (Souto, 2018).

Olcina (2017) indica que uno de los aspectos más negativos que se reproducen en los manuales 
de Educación Secundaria y Bachillerato es el excesivo extremismo y catastrofismo. Este autor ha 
comprobado la asociación frecuente entre cambio climático y desertización, incluyendo imágenes 
llamativas de paisajes desérticos del sureste Ibérico. Se trata, por tanto, de procesos que no están 
directamente relacionados. Hecho que en la presente investigación también se ha comprobado.

Se confunde también el proceso de erosión (proceso natural de zonas áridas), con el de creación 
de paisajes desérticos por efecto del descenso de precipitaciones previsto en la modelización cli-
mática. Sin embargo, este proceso no está totalmente confirmado en la investigación científica 
para el ámbito mediterráneo, donde se presentan matices climáticos comarcales y/o locales de 
comportamiento muy dispar. Olcina (2017) también ha constatado que en algunos manuales 
se presentan peligros climáticos relacionados con el cambio climático, pero realmente no lo son 
(caso de los tsunamis).

Como explican Morote y Olcina (2021), en relación con las consecuencias del cambio climáti-
co, es cierto que los más visibles son los efectos catastróficos pero, la presencia de un mensaje 
excesivamente catastrofista puede ser un arma de doble filo: 1) puede ayudar a concienciar a 
las cohortes más jóvenes sobre los problemas de este fenómeno y la urgencia de llevar a cabo 
una vida más sostenible y respetuosa con el medio; y 2) este mensaje puede conducir al error, es 
decir, la transmisión de un conocimiento no basado en evidencias científicas. En este sentido, la 
información y actividades que se deben proponer no deben ser muy complicadas e incluso para 
la etapa de Educación Primaria resulta positivo incorporar información sobre decálogos para que 
complementen las cuestiones vinculadas con el cambio climático.
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Figura 8. Enseñanza de los riesgos atmosféricos en el contexto de cambio climático

Fuente: elaboración propia.

En la etapa escolar sería interesante que en estas actividades se tenga en cuenta el contexto regio-
nal (incluso local) del alumnado, por ejemplo, a la hora de la enseñanza de los riesgos climáticos: 
1) la comprensión de los fenómenos atmosféricos; 2) la influencia del ser humano; y 3) las causas 
y consecuencias del calentamiento global (ver Figura 8).

5. Conclusiones
Los libros de texto que se han consultado en esta investigación presentan básicamente la explica-
ción de las inundaciones y las sequías; sin embargo, para el resto de riesgos (climáticos y geoló-
gicos) apenas hay tratamiento. Sorprende el hecho de la práctica ausencia de un riesgo geológico 
de extrema importancia en las Islas Canarias como es el caso del vulcanismo (sólo citado en el 
manual de 6º de Bromera). Se trata de un fenómeno de obligada incorporación en los manuales y 
tratamiento en las clases como ha evidenciado la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la Isla 
de la Palma (septiembre de 2021) con la destrucción de miles de viviendas, tierras de cultivo y 
desalojo de miles de personas. No obstante, cabe advertir que este estudio tiene la limitación de 
la falta de información sobre lo que el profesorado imparte realmente en el aula, independien-
temente de lo que contengan los libros de texto. Esto constituye un reto de investigación futura. 
También, otro reto de investigación será analizar cómo se insertan estos fenómenos en los nuevos 
libros escolares (LOMLOE).

Asimismo, resulta notablemente positivo que se inserten contenidos sobre los riesgos naturales y 
el cambio climático en estos recursos ya desde los cursos de Educación Primaria. Esto, es de vital 
necesidad para lograr concienciar a las cohortes más jóvenes de los riesgos y efectos que supone 
el actual proceso de calentamiento planetario. Una fase siguiente en el análisis del contenido de 
los libros de texto, como reto futuro debe ser el análisis de las imágenes que se presentan en estos 
recursos, para valorar su idoneidad y aportar propuestas para su correcta transmisión de los ries-
gos naturales en la etapa escolar.
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La enseñanza de la peligrosidad climática y su previsible incremento en el contexto de cambio 
climático requieren de un tratamiento singular en los niveles de enseñanza básicos. Así se indica, 
además, en los documentos internacionales (ODS de la Agenda 2030) y normativas estatales (Ley 
de Cambio Climático 2021) y regionales (leyes y planes de adaptación al cambio climático) que 
se han desarrollado en los últimos años. La enseñanza en los niveles básicos (Educación Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato) tiene una misión importante en los próximos años en el contexto 
del cambio climático: debe incidir más en la explicación veraz de los efectos de este fenómeno y 
de los extremos atmosféricos relacionados. En particular, los extremos vinculados con el agua, 
elemento fundamental para la vida, están escasamente tratados en estos recursos y en general, en 
la reflexión sobre la Didáctica de la Geografía española.

La educación para el riesgo y el cambio climático debe realizarse bajo supuestos de evidencia 
científica, participación del alumnado y mensajes adaptados a cada nivel educativo. Y ello debe 
reflejarse en los contenidos incluidos en los libros de texto, que sirven de apoyo principal en la 
tarea docente. El reto que plantea la adaptación al cambio climático exige nuevas propuestas do-
centes que acerquen al alumnado ante los problemas importantes que se presenten en el mundo 
actual. Este trabajo ha pretendido aportar una reflexión sobre esta cuestión sobre una línea de 
trabajo llamada a tener un protagonismo destacado en los próximos años.
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Anexos

Anexo I. Manuales escolares consultados de Educación Primaria (Ciencias Sociales)
5º de Educación Primaria

Benítez, J.K., Cano, J.A., Fernández, E., & Marchena, C. (2014). Ciencias Sociales 5. Anaya.
Gregori, J., & Viu, M. (2014). Crónica 5. Ciencias Sociales. Ediciones Bromera.
García, M., & Gatell, C. (2014). Sociales, 5 Educación Primaria. Aula activa. Vicens Vives.
Grence, T. (2015). Ciencias Sociales. 5º de Primaria. Santillana Voramar.
Parra, E., Martín, S., Navarro, A., & López, S. (2014). Ciencias Sociales. Comunitat Valenciana. 5º Primaria. SM.

6º de Educación Primaria

Benítez, K., Cano, J.A., Fernández, E., & Marchena, C. (2015). Ciencias Sociales, 6: Primaria. Grupo Anaya.
García, M., Gatell, C., & Batet, M. (2015). Sociales 6º. Vicens Vives.
Gregori, J., & Viu, M. (2015). Ciencias sociales 6º. Ediciones Bromera.
Grence, T., & Gregori, I. (2015). Ciencias Sociales 6º. Ediciones Voramar, Santillana Educación.
Martin, S., Parra, E., De la Mata, A. Hidalgo, J.M., & Moratalla, V. (2015). Ciencias Sociales 6º. SM.

Fuente: elaboración propia.

Anexo II. Definiciones que se explican en los libros de texto de Ciencias Sociales (5º Educación 
Primaria)

Anaya (Benítez et al., 2014)

Lluvias torrenciales (inundación): “son las que se producen en un período de tiempo muy corto y descargando mucha agua. 
Suelen provocar inundaciones y modificaciones en el terreno” (p. 63). Sobre la definición de “gota fría”: “se producen sobre todo 
durante el otoño, cuando pueden caer de forma torrencial. A este fenómeno se le conoce con el nombre de “gota fría” (p. 76).
Sequía: “una sequía es la falta o escasez de agua que tiene un territorio cuando no se han producido las lluvias normales” (p. 
63).
Granizo: “también llamado pedrisco, es un tipo de precipitación que cae en forma de bolas irregulares de hielo, de pocos 
milímetros de diámetro. Se producen, sobre todo, en verano y otoño” (p. 63).
Heladas y olas de frío: “las heladas se originan cuando las temperaturas descienden por debajo de los 0ºC y se congelan las 
gotas de vapor de agua que hay en el ambiente. Suelen producirse de noche” (p. 63).
Temporales de viento: “aparecen en los meses fríos del año, de noviembre a marzo” (p. 63).

Bromera (Gregori y Viu, 2014)

Temporales de lluvias: “cuando llueve mucho en poco tiempo, los cauces de los ríos no pueden drenar el agua, que se sale e 
inunda los campos y poblaciones, lo que provoca daños económicos y, a veces, pérdidas humanas” (p. 30).
Sequía: “la falta de lluvias origina sequías, que son muy perjudiciales para la agricultura e incrementan el riesgo de incendios 
forestales” (p. 30).
Desertización: “es la trasformación de una zona en un desierto. Si se produce a causas de actividades humanas, como la 
sobreexplotación agrícola o el pastoreo, o incluso por incendios provocados por personas, se llama desertificación. El sureste 
peninsular es la zona con más riesgo de desertización” (p. 30).
Tornados: “son columnas de aire que giran muy rápidamente y que se desplazan de una nube de tormenta hasta la tierra. 
Suelen durar poco tiempo, pero suelen ser muy destructivos. En la península, la parte más expuesta a la aparición de estos 
tornados es la costa mediterránea, aunque no hay muchos, y cuando hay, son de intensidad moderada” (p. 30).
Olas de calor: “se producen cuando las temperaturas son extremadamente altas en relación con la media de la época. Se 
forman por la invasión de masas de aire muy cálido, como el aire procedente del desierto del Sáhara, que lleva en suspensión 
partículas de arena que dan al aire un aspecto turbio (calima)” (p. 30).

Santillana (Grence, 2015)

Sequía: “la sequía es la falta de precipitaciones durante un periodo largo de tiempo, produce daños en la naturaleza” (p. 59).

SM (Parra et al., 2014)

Lluvias torrenciales: “Las lluvias torrenciales causan inundaciones por el desbordamiento de los ríos. Destrozan cultivos y 
casas” (p. 45).
Sequía: “las sequías hacen desaparecer la vegetación y los animales migran a otros lugares con agua” (p. 45).
Huracanes: “El viento, sobre todo, cuando se convierte en un huracán, puede llegar a destruir poblaciones enteras. Los vientos 
huracanados a veces superan los 200 kilómetros/hora y suelen producirse en zonas tropicales” (p. 45).

Vicens Vives (García y Gatell, 2014)

No hay definiciones

Fuente: elaboración propia. Nota: en 6º de Educación Primaria no se ha insertado ninguna definición sobre riesgos naturales.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/


245

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v61i2.24389
Morote, A. F., & Olcina, J.  (2022). El tratamiento de los riesgos naturales en los libros de texto… 
Cuadernos Geográficos 61(2), 223-246

Anexo III. Actividades sobre riesgos naturales que incorporan los libros de texto de Ciencias Sociales 
(3er ciclo de Educación Primaria)

Editorial Actividad Tipo de riesgo natural Problematización

Anaya 5º 
(Benítez et al. 
2014)

“Busca noticias de las últimas inundaciones, huracanes o 
tormentas y coméntalas en clase con los compañeros” (p. 
52).

Riesgos naturales en 
general

Media

“¿A qué llamamos riesgos climáticos?” (p. 63). Riesgos naturales en 
general

Baja

“Nombra los principales riesgos climáticos” (p. 63). Riesgos naturales en 
general

Baja

“¿Qué consecuencias tienen las sequías?” (p. 63). Sequías Baja

“¿Qué es el granizo? ¿cuándo se produce? (p. 63). Granizo Baja

“¿A qué se deben las olas de frío?” (p. 63). Olas de frío Baja

“¿Qué es la gota fría?” (p. 68). Inundaciones Baja

Anaya 6º 
(Benítez et al., 
2015)

“Describe la imagen utilizando los elementos que recuerdas 
de un río: curso, caudal, etc.” (p. 19).

Inundaciones Baja

“Busca información y descubre para qué sirven los 
pantanos, las presas y los trasvases” (p. 27).

Riesgos naturales en 
general (inundaciones 
y sequías)

Media

“Has leído que la sobreexplotación y la contaminación 
del agua son algunos de los problemas que impiden 
que la regeneración de los recursos hídricos se realice 
correctamente. Completa en el cuaderno la tabla siguiente 
aportando ideas para: 1) evitar la sobreexplotación; 2) evitar 
la contaminación (p. 27).

Sequías Alta

“Busca información sobre el tratamiento de las aguas 
residuales y las plantas potabilizadoras y describe los 
procesos que se realizan en cada caso (p. 27).

Sequías Media

“Como ya has estudiado, el cambio climático es uno de 
los problemas más graves a los que nos enfrentamos. A 
partir de las imágenes explica que reflejan y cómo podemos 
corregirlos” (p. 45).

Riesgos naturales en 
general (inundaciones 
y sequías)

Alta

Bromera 5º 
(Gregori y Viu, 
2014)

“Busca información sobre la gota fría y anota la definición 
con tus palabras” (p. 30).

Inundaciones Baja

“Busca más información y enumera las causas y 
consecuencias derivadas del cambio climático” (p. 31).

Riesgos naturales en 
general

Media

“Imagina que eres miembro de una organización que 
defiende el medio ambiente. Inventa un discurso para 
convencer a los compañeros de la necesidad de hacer 
acciones encaminadas a combatir el calentamiento global y 
evitar el cambio climático” (p. 31).

Riesgos naturales en 
general

Alta

“Las naciones también se preocupan por el problema 
y se reúnen para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero. Uno de estos intentos fue la reunión de Kyoto 
(1997), y posteriormente la XVII Conferencia sobre el 
Cambio Climático en Durban (2011). Investiga sobre estos 
actos y redacta un informe breve (p. 31).

Riesgos naturales en 
general

Media

“Busca información sobre la pantanada de Tous. Cuándo 
ocurrió, qué poblaciones se vieron afectadas, las causas, 
consecuencias, etc.” (p. 64).

Inundaciones Alta

Bromera 6º 
(Gregori y Viu, 
2015)

“Menciona y explica fenómenos meteorológicos extremos 
ocasionados por la fuerza del viento” (p. 23).

Temporales de viento Baja

“Usa X para marcar los efectos del cambio climático: bajas 
temperaturas; aumento del nivel del mar; cambio del paisaje; 
especies en peligro de extinción; sequías e inundaciones; 
deshielo” (p. 35).

Riesgos naturales en 
general

Baja
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Editorial Actividad Tipo de riesgo natural Problematización

Santillana 5º 
(Grence, 2015)

“Observa la fotografía. ¿Qué ves en ella? ¿qué territorio de 
España está cubierto de nubes? ¿alguna zona podría estar 
cubierta en las próximas horas? ¿cuáles? (p. 56).

Olas de calor Media (Figura 5)

“Elige y realizar una de estas actividades: A) Usa las 
TIC. Consulta en la página web de la Agencia Estatal de 
Meteorología (www.aemet.es) las temperaturas mínimas y 
máximas de tu municipio durante una semana y regístralas 
en un gráfico; B) Averigua qué es el efecto invernadero 
y explica en tu cuaderno qué lo causa y cuáles son sus 
consecuencias. Puedes hacer un dibujo explicativo; C) 
Investiga en qué otros lugares de Europa se dan los climas 
de España. ¿Hay algún clima europeo que no se dé en 
España? (p. 71).

Riesgos naturales en 
general

Alta

Santillana 
6º (Grence y 
Gregori, 2015)

“Haz una presentación sobre el desarrollo sostenible” (p. 82) 
(se trata de una actividad con 5 ejercicios; ver Figura 7)

Riesgos naturales en 
general

Alta

“Observa y relaciona cada imagen con uno de los problemas 
del medio ambiente” (p. 84).

Riesgos naturales en 
general

Baja

SM 5º (Parra et 
al., 2014)

“Observa las imágenes y señala qué tiempo hace en cada 
una de ellas. ¿Por qué no se corresponde con el clima de la 
zona? (p. 40) (Figura 6)

Riesgos naturales en 
general

Media

“Relaciona estas fotografías con cada uno de los 
fenómenos atmosféricos de la lista de la derecha” (p. 45).

Riesgos naturales en 
general

Baja

“Responde a las preguntas: a) Los huracanes se desarrollan 
en el clima tropical de la zona cálida del planeta. Describe 
como son los climas cálidos. ¿Crees que el clima tropical 
tendrá muchas o pocas precipitaciones?; b) Relaciona 
las inundaciones y las sequías con el cambio climático. 
¿Cómo afectan a las personas?; c) ¿Es posible prevenir con 
antelación este tipo de fenómenos climáticos? ¿cómo?” (p. 
45).

Riesgos naturales en 
general

Alta

SM 6º (Martin 
et al., 2015)

“Las placas tectónicas y la forma de su comportamiento 
afectan el relieve de los continentes. Observa este mapa y 
responde a las preguntas: a) Fíjate en la península Ibérica y 
el resto de España. ¿Se encuentra todo el territorio sobre las 
mismas placas tectónicas? Recuerda el nombre y anótalo 
en el cuaderno. ¿En cuál vives tú?; b) Teniendo en cuenta tu 
observación, ¿la península Ibérica se localiza en una zona 
de volcanes o en una de terremotos? ¿y las Islas Canarias? 
Justifica tu respuesta” (p. 22).

Terremotos Alta

“Completa esta ficha: en la zona de separación de las placas 
se producen ----------, por lo que son habituales los ---------. 
Son las zonas de las dorsales oceánicas; En la zona de 
desplazamiento de unas placas debajo de otras es --------- 
la superficie de la corteza, por lo que son habituales los 
grandes ---------.” (p. 22).

Terremotos Baja

Vicens Vives 
5º (García y 
Gatell, 2014)

“Haz un listado de los efectos que provoca el cambio 
climático” (p. 53).

Riesgos naturales en 
general

Baja

“¿Cuál de ellos (efectos anteriores) te parece más grave? 
¿por qué? ¿qué consecuencias puede provocar?” (p. 53).

Riesgos naturales en 
general

Media

“Explica qué significado tienen los siguientes refranes e 
indica si se refieren al tiempo o al clima: día rayado, 24 
horas mojado; hasta el cuarenta mayo no te quites el sato; 
agua en enero, cada gota vale dinero; el mes de septiembre, 
o seca las fuentes, o se lleva los puentes; en agosto, frío 
en el rostro; después de lluvia, neblina, hacia buen tiempo 
camina; cielo empedrado, viento o suelo mojado; en abril, 
aguas mil;

Inundaciones Media

Fuente: elaboración propia. Nota: en el manual de 6º de Vicens Vives no se ha insertado ninguna actividad.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
http://www.aemet.es

	_GoBack

