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RESUMEN 

 

El fenómeno de las inundaciones es el principal peligro que afecta a la región mediterránea, tanto en 

víctimas mortales como en daños económicos y materiales. Por este motivo, concienciar y formar 

sobre estos fenómenos a las generaciones futuras es necesario para incrementar la resiliencia socio-

territorial. Este trabajo tiene el objetivo de proponer diferentes actividades didácticas para enseñar las 

inundaciones y sus riesgos asociados en la asignatura de “Geografía de España” (2º de Bachillerato) 

en el municipio de Orihuela (Alicante, España). Estas propuestas, asimismo, se ofrecen a la comunidad 

docente en general ya que pueden servir de guía para su implementación en otros contextos territoriales 

y educativos. Formar a la población sobre estos fenómenos es sumamente necesario debido a las 

manifestaciones ya constatadas del cambio climático. En este caso, el factor educación es una variable 

más para hacer frente al calentamiento global e incrementar, de esta manera, la resiliencia social y 

ambiental.  

 

Palabras clave: inundaciones; resiliencia; sostenibilidad; riesgo; enseñanza; SIG; Geografía; 

Bachillerato. 
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ABSTRACT 

 
Floods are a danger that affects the Mediterranean region with human and economic and material 

damages. For this reason, is important to teach future generations about these phenomena to increase 

socio-territorial resilience. This research has the objective of proposing different didactic activities to 

teach floods and their risk in subject of “Spain Geography” (2nd year of high school) in the city of 

Orihuela (Alicante, Spain). These proposals are offered to the teaching community as a guide for their 

implementation in other territories. Educating the population about these phenomena is necessary due 

to the verified manifestations of climate change. In this case, the education factor is one more variable 

to face global warming and increase social and environmental resilience. 

 

 

Keywords: floods; resilience; sustainability; risk; teaching; GIS; Geography; Baccalaureate. 

 

 

1. Introducción 

 

El área mediterránea española desde mediados del pasado siglo XX ha sufrido mutaciones 

territoriales provocando diferentes efectos negativos, entre otros, el incremento de 

determinados riesgos naturales como es el riesgo de inundación (Gil-Guirado et al., 2022; 

Olcina, 2004; Pérez-Morales et al., 2022). A ello, cabe sumar los efectos del calentamiento 

global. Ya se ha constatado que las lluvias torrenciales están siendo más intensas y frecuentes, 

agravando, por tanto, este riesgo (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) -2022; 

Olcina, 2021). Autores como Morote y Olcina (2023) ponen de manifiesto que resultado del 

incremento de la peligrosidad y la vulnerabilidad de esta área se ha convertido en una región 

riesgo. Esto es algo que también indicó hace unas décadas Calvo (2001).  
 

El riesgo de inundación, por tanto, es un fenómeno que repercute en las cuestiones 

económicas, sociales y ambientales. Infante y Cervantes (2023), en relación con la 

sostenibilidad, hablan de un equilibrio entre crecimiento poblacional, economía, y el uso 

eficiente de recursos naturales, hecho esencial para la sustentabilidad de los espacios urbanos. 

Estos autores también ponen el acento en la contaminación del agua y los problemas sociales 

y económicos como retos futuros a los que se enfrenta la sociedad. Por su parte, Mendes et al. 

(2022) hacen mención a las experiencias que vinculan las políticas públicas, la sostenibilidad 

y la seguridad alimentaria para el desarrollo local en sus diferentes vertientes (económica, 

social, cultural, ambiental, salud y bienestar) con la sociedad. Entre dichas vertientes, se 

encontraría la “educación”, elemento que constituye una de las variables más importantes para 

hacer frente a las inundaciones debido a la mejora de la concienciación y formación de la 

población (Morote y Olcina, 2023). Sin embargo, como indican estos autores, la educación en 

el riesgo, tradicionalmente, no ha tenido protagonismo en comparación de otras medidas para 

hacer frente al cambio climático como son las políticas de ordenación del territorio, de 

reducción de emisiones del CO2, etc.  

 

Tan sólo, y desde hace pocos años, la enseñanza de las inundaciones en el ámbito escolar está 

teniendo cierta relevancia para determinados autores en España. Así, cabría destacar los 

trabajos de Cuello y Cuello (2017), Cuello y García (2019), Morote y Souto (2020), Morote 

y Olcina (2021), Morote y Gómez-Trigueros (2023), Olcina et al. (2022) o Zaragoza y Morote 

(en prensa), para el caso de la Geografía, y los trabajos de Díez-Herrero (2021a; 2021b) 

respecto a las Ciencias Naturales. En el contexto internacional, asimismo, destacan trabajos 

sobre la enseñanza de este fenómeno como, por ejemplo, en Europa (Bosschaart et al., 2016; 
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Williams et al., 2017), Asia (Putra et al., 2022; Mohd et al., 2021; Rachmawati et al., 2021), 

África (Mudavanhu, 2015) o América (Lee et al., 2019; McWhirter y Shealy, 2018). 

 

En España, en cuanto al currículo escolar de Bachillerato —objeto de estudio—, éste hace 

referencia al cambio climático, sus efectos asociados y las crisis ambientales (Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación; LOMLOE). Asimismo, desde las Ciencias Sociales, y en concreto desde la 

Geografía, en la región valenciana —donde se inserta el área de estudio— el Decreto 108/2022 

(Bachillerato) establece como competencias básicas la comprensión de las interacciones 

antrópicas con el medio y los problemas socio-ambientales, además de que estipulan como 

“saberes básicos” los efectos del calentamiento global amparados en los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) (Organización de las Unidas [ONU], 2015a). Diferentes autores 

como De Miguel y Sebastián (2022) y Granados (2021) ponen de manifiesto el protagonismo 

que en la última década están teniendo los ODS. Para el caso objeto aquí de estudio, las 

inundaciones, se insertarían en el ODS nº13 (“Acción por el clima”).  

 

También, cabe citar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-

2030) (ONU, 2015b). Dicho marco tiene el objetivo de mejorar la sensibilización y prevención 

ante los riesgos naturales desde la enseñanza. Sin embargo, autores como Osorio (2020) lo 

critica, porque paradójicamente adopta un enfoque que promueve políticas que aumentan la 

vulnerabilidad de las personas a este fenómeno (“presenta una aproximación racionalista al 

riesgo de desastres”) (p. 319). Este autor pone de manifiesto “que el enfoque tecnocrático no 

está diseñado para establecer cómo la conducta humana que se refleja en la estructura social, 

económica y política de la sociedad es un factor causal de vulnerabilidad al riesgo de 

desastres” (Osorio, 2020, p. 319). Por su parte, Suriel (2018) indica las limitaciones de la 

adopción de este marco a nivel local debido a que las autoridades no acaban de entender los 

objetivos y su traslación a la gestión del riesgo en espacios locales. 

 

Las cifras de fallecidos por las inundaciones en los últimos años ponen de manifiesto la 

gravedad del problema. En España, según detallan Morote y Hernández (2020) entre 1995 y 

2015, se registraron 526 muertes debido a las inundaciones, mientras que 2 millones de 

personas siguen viviendo en zonas inundables. Por su parte, en la Comunidad Valenciana, el 

12% de la población vive en zonas inundable según el Plan de Acción Territorial sobre 

prevención del Riesgo de Inundación (PATRICOVA) (Conselleria de Política Territorial, 

Obras Públicas y Movilidad, 2023). 

 

En septiembre de 2019 se produjo la génesis de una Depresión Aislada a Niveles Altos 

(DANA) sobre el sureste peninsular que provocó precipitaciones de 521,6 mm, en la ciudad 

de Orihuela. En dos días se dobló la precipitación media anual en la ciudad registrando cifras 

récord (Martí et al. 2021). Al agua precipitada estancada en la superficie se sumó la del río 

Segura desbordado —tanto por encima de las motas como por la rotura de éstas en algún punto 

del cauce— y la de la Rambla de Abanilla que desemboca en la margen izquierda del río, entre 

las Sierras de Orihuela y de Callosa (Oliva y Olcina, 2021). Las consecuencias de este 

fenómeno fueron de gran magnitud para la comarca. Dos personas perdieron la vida (Lavilla, 

2019) y el Consorcio de Compensación de Seguros valoró las indemnizaciones por daños 

económicos en 475 millones de euros (Centeno y Soriano, 2022). 

 

El PATRICOVA indica que Orihuela cuenta con un nivel 1 ante el riesgo de inundación 

debido a la cantidad de equipamientos ubicados en zona inundable —el mayor nivel de 

importancia—. Zaragoza (2022) ha comprobado que el 77,0% de los centros docentes de la 
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ciudad están expuestos al riesgo de inundación y que el alumnado reconoce acceder a ellos 

por zonas inundables. Son centros de Educación Primaria y Secundaria ubicados por todo el 

término municipal afectados por distintos niveles de peligrosidad. La mayoría de sus discentes 

ha vivido alguna inundación del centro y confiesa que las pautas de autoprotección que 

conocen provienen de la propia experiencia o de explicaciones de familiares. Por ello, para 

reducir su vulnerabilidad ante este riesgo, se considera necesario dotarles de los 

conocimientos necesarios para saber actuar en caso de avenida y para lograr una convivencia 

pacífica con el entorno que les rodea. 

 

Por otro lado, Zaragoza y Morote (en prensa) ponen de manifiesto que el estudiantado es 

consciente de que vive en una zona inundable (63,7%), y que transita zonas inundables a 

menudo. En cambio, estos jóvenes consideran que las razones que propician la inundabilidad 

son “atmosféricas”, teniendo sólo en cuenta el factor antrópico el 2,0%. 

 

El objetivo de este trabajo es proponer diferentes actividades didácticas para enseñar las 

inundaciones y sus riesgos asociados en la asignatura de “Geografía de España” (2º de 

Bachillerato), en concreto, en el municipio de Orihuela (Alicante, España). Estas propuestas, 

asimismo, se ofrecen a la comunidad docente en general ya que pueden servir de guía para su 

implementación en otros contextos territoriales y educativos. 

 

2. Orihuela como laboratorio del territorio para enseñar el fenómeno de las 

inundaciones 

 

2.1. Fases y procedimiento 

 

La propuesta educativa de este trabajo se basa en una metodología compuesta de diversas 

fases. Son complementarias las clases magistrales con sesiones teóricas y prácticas en las que 

el alumnado mediante el trabajo cooperativo realiza una búsqueda activa de información por 

diversos medios. Asimismo, se recurre al pensamiento crítico y reflexivo para analizar la 

información obtenida y plantear hipótesis de partida sobre aspectos territoriales. Finalmente, 

se incluye el “aprendizaje servicio” por el que la formación académica del alumnado pasa a 

actuar como un servicio para la comunidad. Los/as jóvenes la ponen a disposición de la 

ciudadanía y transmiten su aprendizaje más allá de las fronteras del centro educativo. 

 

En primer lugar, para llevar a cabo correctamente la propuesta aquí presentada, el/la docente 

debe comenzar explicando el contexto geográfico de Orihuela (1ª sesión). Mediante una clase 

teórica —acompañada de material audiovisual y otras herramientas que faciliten la 

explicación— se le plantea al alumnado las características físicas y humanas del territorio 

objeto de estudio, al mismo tiempo que se les entregaría la información en un informe que les 

ayudará a realizar las siguientes actividades. 

 

Seguidamente, el procedimiento continúa con el trabajo de investigación grupal por parte del 

alumnado. Éste, en la 2ª sesión de clase, debe de localizar zonas inundables del municipio 

mediane la herramienta del Visor Cartográfico de la Generalitat Valenciana (Visor GVA). El 

profesorado explicará su funcionamiento y facilitará un listado de topónimos que deberán 

localizar en él. Una vez localizados, cada grupo de trabajo planteará hipótesis sobre ellos que 

reflejará en un esquema sencillo. Para elaborar dichas hipótesis, se deberá de complementar 

la información geográfica obtenida en la primera sesión con la recopilada mediante la 

comparación de capas del visor y la fotointerpretación. 
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A continuación, se recurrirá a la herramienta de las fuentes orales. Ésta plantea la opción de 

trabajar con ellas desde casa por parte del alumnado contactando con alguien de su entorno 

personal o incluso podría realizarse en clase para facilitar el contacto con estas personas. En 

este caso, el o la docente se encargaría de contactar con las personas indicadas para invitarlas 

a clase a responder las preguntas del alumnado en la 3ª sesión. En cualquier caso, cada grupo 

de trabajo deberá de entrevistar a estas personas para obtener información sobre los cambios 

acontecidos en el territorio en las últimas décadas. Esta información permitirá ampliar la que 

ofrece el visor y complementar la del informe de las características geográficas, de manera 

que será posible pulir la hipótesis previa. Igualmente, se potenciarán las relaciones 

intergeneracionales. Para facilitar el inicio de la conversación, el profesorado otorgará un 

listado de posibles preguntas a cada grupo. 

 

Una vez se hayan planteado las hipótesis, en la 4ª sesión se pondrán en común en clase. Se 

compartirán y se argumentará sobre la relación de su nomenclatura con los procesos 

territoriales que se dan en el lugar. Asimismo, se debatirá sobre esto entre los distintos grupos 

para complementar la información conociendo zonas en las que no se ha trabajado o aspectos 

territoriales que no se han descubierto. Tras ello, se visualizará un vídeo de la página web de 

la Dirección General de Protección Civil en el que explica nociones de autoprotección en caso 

de inundación (https://www.proteccioncivil.es/coordinacion/gestion-de-

riesgos/hidrologicos/inundaciones) y que será complementado con un listado de pautas que 

aportará el profesorado. 

 

Finalmente, en las dos últimas sesiones (5ª y 6ª sesión), los discentes realizan en los mismos 

grupos de trabajo un informe final en forma de póster. Desempeñarán el papel de gestores del 

territorio y del riesgo y deberán aunar resumidamente toda la información trabajada con las 

diversas actividades aportando medidas paliativas frente al riesgo de inundación. 

 

El póster final será expuesto en el centro o en una exposición municipal que permita transmitir 

este aprendizaje fuera de las aulas. De esta manera, junto con la colaboración de las personas 

de las fuentes orales —que se recomienda que sean personas de la 3ª edad por su elevado 

contacto con el medio, bien por su dilatada experiencia o por la labor profesional desempañada 

en el pasado (agricultura, ganadería, etc.)— se llevará a cabo el aprendizaje servicio. 

 

2.2. Actividades para incrementar la resiliencia socio-territorial 

 

2.2.1. Informe geográfico (Sesión 1) 

El informe geográfico consiste en un documento que incluye características físicas y humanas 

del municipio de Orihuela. En él se habla de la localización y la extensión del término 

municipal, de su litología, de su clima, de su hidrografía o de los riesgos naturales a los que 

está expuesto. Por otro lado, se habla de su demografía y se explica la evolución de ésta desde 

mitad del siglo XX. Lo mismo sucede con los usos del suelo y con los tipos de paisajes que 

existen en el municipio.  

 

Sería interesante que se incluyeran imágenes o gráficas que ayuden a comprender la 

información. Es un documento creado por el profesorado y explicado al estudiantado mediante 

una clase magistral. A su vez se le entrega en papel para complementar la información de las 

sesiones posteriores. 

 

https://www.proteccioncivil.es/coordinacion/gestion-de-riesgos/hidrologicos/inundaciones
https://www.proteccioncivil.es/coordinacion/gestion-de-riesgos/hidrologicos/inundaciones
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Tabla 1. Resumen de la sesión 1. Fuente: Elaboración propia. Nota: Los saberes básicos 

atienden a los reflejados en el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato. 

Título de la sesión Informe geográfico 

Objetivos 
Transmitir al alumnado las características geográficas del territorio objeto 

de estudio para que tenga una primera toma de contacto con él. 

Saberes básicos 

- Diversidad climática en España. La red hídrica de España. 

- El impacto de las actividades humanas sobre los recursos y la biodiversidad. 

La gestión del agua. 

- Prevención de riesgos naturales (incendios, inundaciones, especies 

invasoras). 

Descripción de la 

actividad 

El profesorado ha de explicar en clase las características físicas y humanas 

del municipio de Orihuela apoyándose en material audiovisual. También 

entregará por escrito al alumnado un breve informe en el que se incluya esta 

información. 

Duración: 55 min. 

 

2.2.2. Fotointerpretación y toponimia mediante el Visor GVA (Sesión 2) 

Esta actividad se basa en el empleo del Visor GVA para obtener información. Se recurre a sus 

capas (Tabla 2) para obtener información sobre los topónimos que se han de localizar (Tabla 

3). 

Tabla 2. Capas del Visor GVA empleadas en la actividad. Fuente: Elaboración propia. 

Capas 

Ortofoto más reciente 

Ortofoto de 1956 

Usos del suelo (BCV05) 

Relieve 

Nomenclátor 

Topográfico 

PATRICOVA 

 

Tabla 3. Listado de topónimos oriolanos relacionados con el riesgo de inundación. Fuente: 

Elaboración propia. 

Topónimos 

Cañada del Derramador (al norte de la pedanía de La Murada) 

Camino del Barranco (pedanía de La Murada) 

El Ramblar (entre las Sierras de Orihuela y de Callosa, zona al norte de 

la autovía A-7) 

El Raiguero de La Matanza (al norte de la Sierra de Orihuela) 

Raiguero de Levante (pedanía de La Aparecida) 
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Calle Salida al Río (suroeste del núcleo urbano de Orihuela) 

Rambla del Derramador (Desde el Embalse de la Pedrera hacia el norte, 

entre los municipios de Bigastro y Jacarilla) 

Calle Barranco (pedanía de Hurchillo) 

Cañada Ancha y Rambla de la Mincha (Orihuela Costa) 

Urbanización el Barranco (Orihuela Costa) 

 

Las figuras 1 y 2 muestran ejemplos del ejercicio que debe de realizar el alumnado comparando 

entre las diversas capas del visor. 

Figura 1. Ejemplo I: Topónimo “Calle salida al río”. Cauce del río Segura en la zona 

occidental del núcleo urbano de Orihuela. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor GVA. 

Nota: en amarillo se aprecia la calle “Calle salida al río”, en azul el cauce del río (en 1956 y el 

actual) y en rojo el antiguo meandro estrangulado tras la canalización y rectificación del río en 

1987. 

 

 

Ortofoto de 1956 Ortofoto de 2022. 
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Figura 2. Ejemplo II: Topónimo “El Ramblizo”. Localización del polígono industrial Puente 

Alto (Orihuela). Fuente: Elaboración propia a partir del Visor GVA. Nota: el polígono 

industrial Puente Alto está ubicado en el abanico aluvial de la rambla de Abanilla, justo en la 

desembocadura entre la Sierra de Orihuela y la Sierra de Callosa. Fue una zona en la que en 

septiembre de 2019 el agua llegó a alcanzar 2.14 m (Matadero, 2019) y 200 trabajadores 

tuvieron que ser rescatados (Míguez, 2019). 

 
 

Ortofoto de 1956 Ortofoto de 2022. 

 

Tabla 4. Resumen de la sesión 2. Fuente: Elaboración propia. Nota: Los saberes básicos 

atienden a los reflejados en el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato. 

Título de la sesión Fotointerpretación y toponimia mediante el Visor GVA 

Objetivos 

- Entender la importancia y la utilidad de la cartografía y de la toponimia 

como herramientas para conocer el territorio. 

- Aprender a trabajar con Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

- Desarrollar la visión espacial mediante la fotointerpretación, los mapas y 

las ortofotos. 

- Localizar topónimos y relacionar sus nomenclaturas con los procesos 

territoriales que se dan en ese lugar. 

- Conocer las zonas inundables del territorio en el que vive el alumnado. 

- Desarrollar el pensamiento crítico mediante la observación, la reflexión, la 

comparación y el planteamiento de hipótesis.  

Saberes básicos 

- Métodos y técnicas de identificación y explicación causal de 

localizaciones, distribuciones espaciales de fenómenos y análisis de 

consecuencias. 

- Estrategias y técnicas de búsqueda, obtención y selección de información 

relevante para el conocimiento geográfico: observación directa, fuentes 

cartográficas, estadísticas, visuales, bibliográficas y procedentes de TIG. 
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- Interpretación y aplicación de la información cartográfica. 

Descripción de la 

actividad 

El alumnado ha de localizar ciertos topónimos en el Visor de la Generalitat 

Valenciana. Una vez localizados, debe averiguar qué procesos se dan en ese 

emplazamiento mediante la comparación de las capas que ofrece el visor. 

Tras ello, deberá plantear una hipótesis que explique la nomenclatura de ese 

topónimo y su relación con los procesos territoriales que se dan en ese lugar. 

Duración: 55 min. 

 

2.2.3. Fuentes orales como fuente de información (Sesión 3) 

Esta actividad supone el intercambio intergeneracional de información. Mediante la consulta 

a personas de mayor edad, el alumnado obtiene información sobre el territorio que no puede 

obtener únicamente a partir del Visor GVA y del informe geográfico. Esta fuente 

complementa a las otras y permite dar sentido a la información obtenida mediante la 

fotointerpretación. 

Figura 3. Esquema de relación entre las herramientas del Visor GVA y las fuentes orales para 

conocer el territorio. Fuente: Elaboración propia. 

 

El listado de preguntas de la tabla 5 es el ofrecido por el profesorado a cada grupo para facilitar 

en inicio y orientar la conversación. 

Tabla 5. Listado de preguntas para orientar y facilitar la entrevista. Fuente: Elaboración propia. 

Preguntas 

- ¿Conoces alguna inundación pasada?  

- ¿Qué había en la zona del polígono industrial de Orihuela? ¿Por qué 

crees que había eso y no casas o fábricas? 

- ¿Te acuerdas de una zona que se inundara mucho cuando llovía o una 

que no se inundara antes y ahora sí? 
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- ¿Alguna vez has visto u oído que la Rambla de Abanilla bajara con 

agua? 

- El tipo de cultivos que hay en la zona del campo al norte de la Sierra 

de Orihuela, ¿eran el mismo tipo de cultivos que ahora? ¿Sabes por 

qué? 

 

Tabla 6. Resumen de la sesión 3. Fuente: Elaboración propia. Nota: Los saberes básicos 

atienden a los reflejados en el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato. 

Título de la sesión Fuentes orales como fuente de información 

Objetivos 

- Aprender a valorar la importancia de las fuentes orales como herramienta 

para el conocimiento del territorio. 

- Favorecer la comunicación intergeneracional. 

- Ampliar la información territorial para mejorar las hipótesis planteadas. 

Saberes básicos 

- Métodos y técnicas de identificación y explicación causal de 

localizaciones, distribuciones espaciales de fenómenos y análisis de 

consecuencias. 

- Estrategias y técnicas de búsqueda, obtención y selección de información 

relevante para el conocimiento geográfico: observación directa, fuentes 

cartográficas, estadísticas, visuales, bibliográficas y procedentes de TIG. 

- Interpretación y aplicación de la información cartográfica. 

Descripción de la 

actividad 

El alumnado ha de realizar una entrevista a personas de mayor edad que 

conozcan el territorio para poder ampliar la información obtenida con el 

informe y con el visor. 

Duración: 55 min. 

 

 

2.2.4. Debate sobre las hipótesis y pautas de autoprotección (Sesión 4) 

Esta actividad consiste en compartir las hipótesis desarrolladas por cada grupo y en ampliarlas 

con la información obtenida por otros grupos. A la vez, se debatirá sobre los procesos 

territoriales y su relación con la nomenclatura de cada topónimo compartido mientras son 

localizados en clase para que todo el alumnado conozca las zonas comentadas. 

 

Seguidamente se ha de visualizar el vídeo con pautas de autoprotección publicado por la 

Dirección General de Protección Civil y es entregado un listado de pautas como las de la tabla 

7. 

Tabla 7. Listado de pautas de autoprotección. Fuente: Elaboración propia. 

- No atravieses ni a pie, ni con vehículos tramos inundados. La fuerza del 

agua puede arrastrarte y a tu vehículo también.  
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¿Qué podemos 

hacer en caso de 

inundación? 

- Si vas caminando por el campo o por una zona llana y comienza a llover, 

observa si hay señalizaciones de peligrosidad por ser una zona inundable y 

si es así, sigue las indicaciones o dirígete a una zona alta.  

- Localiza las zonas más altas del lugar en el que estás. Puedes necesitar 

dirigirte a ellos.  

- Si vas a viajar, utiliza preferentemente autopistas y autovías en lugar de 

carreteras de menor entidad.  

- Aléjate de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas, para evitar ser 

sorprendido por una súbita crecida del agua. 

- Sintoniza las emisoras de radio o consulta los principales canales o cuentas 

oficiales con parte meteorológico y sobre avisos de emergencias (Twitter, 

Facebook, Instagram, aplicaciones municipales de emergencias, etc.).  

- Retira del exterior de tu vivienda todos los objetos que pueden ser 

arrastrados por el agua. 

- Coloca los documentos importantes y productos peligrosos donde se 

reduzca su deterioro, en la parte alta de la casa (ten cuidado si los colocas 

sobre muebles de madera que puedan flotar y caer si el agua los alcanzara). 

 

Tabla 8. Resumen de la sesión 4. Fuente: Elaboración propia. Nota: Los saberes básicos 

atienden a los reflejados en el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato. 

Título de la sesión Debate sobre las hipótesis y pautas de autoprotección 

Objetivos 

- Desarrollar el pensamiento crítico mediante la observación, la reflexión, la 

comparación, el debate y el planteamiento de hipótesis. 

- Conocer las zonas inundables y las hipótesis planteadas por otros grupos 

de trabajo. 

- Aprender comportamientos seguros ante una inundación. 

Saberes básicos 
- Prevención de riesgos naturales (incendios, inundaciones, especies 

invasoras). 

Descripción de la 

actividad 

Cada grupo de trabajo debe compartir con el resto de la clase sus hipótesis 

y las zonas inundables que haya descubierto para debatir sobre ellas y 

complementar la información. Tras ello, se trabajan pautas de 

autoprotección en caso de inundación mediante la visualización de un vídeo 

de Protección Civil y la entrega de una ficha con comportamientos 

indicados. 

Duración: 55 min. 

 

2.2.5. Póster informativo (Sesiones 5 y 6) 

Esta actividad comprende las dos últimas sesiones (5ª y 6ª) y resume toda la información 

trabajada sobre el riesgo de inundación. El póster ha de contener información sobre las zonas 
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inundables del municipio, factores físicos y humanos que lo propicien, problemáticas que 

puedan causar estas zonas inundables, pautas de autoprotección y propuestas paliativas para 

este riesgo. Esta última cuestión será investigada por parte de cada grupo y consistirá en 

localizar medidas estructurales y no estructurales para poder implementar en Orihuela. 

Tabla 9. Resumen de las sesiones 5 y 6. Fuente: Elaboración propia. Nota: Los saberes 

básicos atienden a los reflejados en el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el 

que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato. 

Título de la sesión Póster informativo 

Objetivos 

- Resumir y estructurar los conocimientos obtenidos con las actividades 

previas. 

- Conocer medidas estructurales y no estructurales frente al riesgo de 

inundación. 

- Analizar críticamente la situación de la ciudad para proponer medidas 

sostenibles que reduzcan el riesgo de inundación. 

Saberes básicos 

- Prevención de riesgos naturales (incendios, inundaciones, especies 

invasoras). 

- Medidas de preservación y sostenibilidad del medio ambiente.  

Descripción de la 

actividad 

Cada grupo de trabajo debe realizar un póster informativo que resuma los 

contenidos aprendidos durante las sesiones anteriores. Además, añadirá 

alguna medida para hacer frente al riesgo de inundación que pueda ser 

propuesta para la ciudad y que haya obtenido mediante la investigación. 

Duración: 110 min. 

 

3. Discusión y Conclusiones 

 

Con la realización de este trabajo, no sólo se pretende mostrar a la sociedad en general y a la 

comunidad docente en particular, diferentes propuestas didácticas para enseñar las 

inundaciones en los centros escolares, sino también alertar de la gravedad de un fenómeno y 

problema nada nuevo en algunos contextos territoriales como el área de estudio. Asimismo, 

dichas propuestas son fácilmente adaptables a otros territorios que dispongan, tanto de fuentes 

de información similar, así como de su contexto territorial.  

 

Estas propuestas se insertarían dentro del contexto de los ODS. Como explican Morote y 

Moreno (2022, p. 15), “la introducción de los ODS y de la agenda 2030 en el ámbito educativo 

debería permitir utilizar estas consecuencias territoriales de carácter negativo para enseñar 

conceptos concretos de Geografía a través de ejemplos específicos”. Esto es algo que también 

replican Corrales y Garrido (2021), la enseñanza de los ODS a partir de problemas socialmente 

relevantes actuales. Este es uno de los principales retos del desarrollo del pensamiento 

geográfico: “no transmitir de manera aislada los hechos geográficos, sino conectarlos entre sí, 

comprendiendo las causas y consecuencias de los mismos, así como su evolución en el 

tiempo” (Morote y Moreno, 2022, p. 15). 

 

En relación con la enseñanza de las inundaciones, Morote y Olcina (2022) presentan en su 

trabajo un análisis del tratamiento de este fenómeno en los libros de texto de Ciencias Sociales 

(Educación Primaria). Estos autores han comprobado que los manuales presentan una escasa 
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atención a las inundaciones, donde destaca, principalmente, el factor peligrosidad (el evento 

atmosférico). Estos autores concluyen que se lleva a cabo una explicación desacertada del 

fenómeno donde prácticamente no se presta atención al factor humano como elemento 

principal de la valoración del riesgo. En cuanto a la formación del profesorado, Morote y 

Gómez-Trigueros (2023) han comprobado que, a partir de 224 futuros/as profesores/as de 

Educación Primaria y Secundaria, la mayoría desconoce recursos SIG y TIG para su 

aplicación en las aulas escolares, asimismo, contestan tener una escasa capacitación de dichas 

herramientas para confeccionar actividades para enseñar las inundaciones. De ahí la propuesta 

aquí presentada donde se propone utilizar visores SIG.  

 

Olcina et al. (2022) también proponen el uso de los visores SIG que ofrece el Sistema Nacional 

de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y el PATRICOVA para enseñar las inundaciones 

en la etapa escolar. Estos autores ponen de manifiesto que “este tipo de herramientas son 

importantes para que los estudiantes comprendan la parte social y territorial de los eventos de 

inundación (vulnerabilidad y exposición), que es la parte más destacada en términos de 

encontrar soluciones para minimizar sus efectos” (Olcina et al., 2022, p. 1). Asimismo, en el 

sureste peninsular español, Morote y Pérez-Morales (2019) presentan experiencias y 

propuestas didácticas para enseñar este fenómeno a partir de salidas de campo. En estos 

trabajos, los autores enfatizan la potencialidad de enseñar fuera del aula para ver in situ el 

origen, consecuencias y medidas de adaptación para hacer reducir el riesgo de inundación.  

 

Uno de los desafíos territoriales del siglo XXI es convivir pacíficamente con el territorio. Esto 

supone reducir el riesgo de desastres mediante el conocimiento del espacio y el respeto a los 

procesos que se dan en él. Como indican Weichselgartner y Pigeon (2015) y Torani et al. 

(2019), para ello es necesario formar a las cohortes más jóvenes sobre estas cuestiones desde 

las aulas, pues son un grupo vulnerable ante ellos y será la ciudadanía que gestionará el territorio 

en un futuro. 

La legislación educativa actual enmarcada en los ODS implica educar sobre los riesgos 

naturales y sobre el entorno más próximo al alumnado, lo que supone que éste aprenda a 

convivir con él de forma pacífica y a respetar sus procesos. Esta legislación también promueve 

la inclusión de las TIC en las aulas, lo cual es muy práctico para implementar dicha formación 

en ellas. Sin embargo, no debe olvidarse que es necesario contar con los medios acordes y con 

una buena formación del profesorado sobre su uso para poder desarrollar las actividades 

correctamente. 

Finalmente, cabe destacar que la propuesta educativa de este trabajo puede ser ampliada o 

adaptada a diversos contextos territoriales, a otras escalas e incluso a otros riesgos que afecten 

a Orihuela, como pueden ser el riesgo sísmico o la sequía. Igualmente, para mejorarla, sería 

interesante realizar un diagnóstico de los conocimientos que tiene el estudiantado sobre estos 

riesgos y conocer las fuentes que se los han proporcionado. La formación sobre estos riesgos, 

sobre el territorio y sobre la influencia que ejerce el ser humano en él, son claves para reducir 

las amenazas que puedan suponer a la ciudadanía. La educación sobre estas cuestiones permite 

aproximar a las personas a su entorno para comprenderlo y convivir de forma sostenible en él. 
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