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Resumen. Los objetivos de esta investigación, a partir de la participación de alumnado escolar, 
profesorado en formación (Educación Primaria y Secundaria), y en activo, son analizar la formación y 
medidas de prevención recibidas sobre las inundaciones durante la etapa escolar, y las experiencias de 
inundación sufridas en su centro educativo. Metodológicamente, a partir de la realización de dos 
cuestionarios (alumnado/profesorado) en la Comunidad Valenciana (España) entre los cursos 2018-2019 
y 2023-2024 (1.702 participantes), los resultados muestran que la mitad afirma no haber recibido 
formación sobre estos fenómenos durante su etapa escolar (48,6%), destacando, que aquellos que 
recibieron algún tipo de formación, se basó en la realización de protocolos y/o información de cómo 
actuar (13,5%). Ante los escenarios de cambio climático, resulta necesario formar y preparar a la 
población escolar (estudiantes/profesorado) ante las inundaciones, pero también concienciar sobre la 
exposición cotidiana de estos fenómenos. 
Palabras clave: Resiliencia; cambio climático; inundaciones; formación; adaptación. 
 
[en] Educate to protect life: the teaching of floods 
 
Abstract. The objectives of this research, based on the participation of school students, teachers in 
training (Primary and Secondary Education), and active teachers, are to analyze the training and 
prevention received about floods during the school stage, and the experiences of floods suffered in their 
educational center. Methodologically, based on carrying out two questionnaires (students/teachers) in the 
Valencian Community (Spain) between 2018-2019 and 2023-2024 academic years (1,702 participants), 
the main results show that half claim to have not received training on these phenomena during their 
school years (48.6%), highlighting that those who received some type of training were based on carrying 
out protocols and/or information on how to act (13.5%). Faced with climate change scenarios, it is 
necessary to train and prepare the school population (students/teachers) for floods, but also to raise 
awareness about the daily exposure to these phenomena. 
Keywords: Resilience; climate change; floods; training; adaptation. 
_____________ 
 
1  Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Universidad de Valencia 

(España). 
       E-mail:  alvaro.morote@uv.es 
2  Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad de Alicante 

(España). 
       E-mail:  jorge.olcina@ua.es 



514 Morote Seguido, A.F.; Olcina Cantos, J. An. geogr. Univ. Complut.  44(2) 2024: 513-537 

  

 

[fr] Éduquer pour protéger la vie : l’enseignement des inondations 
 
Résumé. Les objectifs de cette recherche, basée sur la participation d’élèves, d’enseignants en formation 
(Enseignement Primaire et Secondaire) et d’enseignants actifs, sont d’analyser les mesures de formation 
et de prévention reçues concernant les inondations pendant la période scolaire, ainsi que les expériences 
d’inondation subies dans leur centre éducatif. Méthodologiquement, basés sur la réalisation de deux 
questionnaires (étudiants/enseignants) dans la Communauté valencienne (Espagne) entre les années 
académiques 2018-2019 et 2023-2024 (1.702 participants), les résultats montrent que la moitié déclare 
ne pas avoir reçu de formation sur ces phénomènes pendant leurs années scolaires (48,6%), soulignant 
que ceux qui ont reçu une certaine forme de formation étaient basés sur la mise en œuvre de protocoles 
et/ou d’informations sur la façon d’agir (13,5%). Face aux scénarios de changement climatique, il est 
nécessaire de former et de préparer la population scolaire (élèves/enseignants) aux inondations, mais 
aussi de la sensibiliser à l’exposition quotidienne à ces phénomènes. 
Mots-clés: Résilience; changement climatique; inondations; entraînement; adaptation. 
 
Cómo citar. Morote Seguido, A.F. y Olcina Cantos, J. (2024): Educar para proteger la vida: la 
enseñanza de las inundaciones. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 44(2), 513-537. 
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1. Introducción 
 

Los fenómenos atmosféricos extremos se han incrementado en los últimos años a 
escala mundial, por ejemplo, episodios de lluvias intensas con efectos de inundación -
ciclones tropicales, borrascas enérgicas, “gotas frías”-, sequías con consecuencias de 
hambrunas en regiones áridas y semiáridas, y episodios de calor extremos que, 
representan los principales peligros naturales por frecuencia de desarrollo e impacto 
(Swiss Re, 2023). Esto supone un importante reto y desafío al que se enfrenta la 
humanidad (Kim y Jin, 2024), ya que como pone de manifiesto el Sexto Informe del 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2022), es previsible, con un alto 
nivel de confianza que, respecto a los episodios de inundación, estos sean más 
frecuentes e intensos en los próximos años, como así ya se está constatando en la 
región mediterránea (área de estudio) (Essa et al., 2023), considerada como una de las 
regiones más vulnerables al calentamiento global a escala planetaria (Arnell et al., 
2019).  

En el mundo, según los últimos registros del Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters (CRED, 2023), en 2022, 387 desastres naturales fueron 
registrados, representando las inundaciones (asociadas a estructuras ciclónicas) el 
73%.  A escala mundial, las inundaciones son el peligro natural que a más personas 
ha afectado en la última década (80,1 millones de hab.), seguidas de las sequías (70,5 
millones de hab.). Respecto a los datos de víctimas mortales por inundaciones, en 
2022 se registraron en el mundo 7.954 fallecidos (el 26%).  

En España las inundaciones asociadas a lluvias torrenciales continúan siendo el 
peligro natural que mayores daños y fallecidos provoca (374 muertes en el período 
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1995-2021 según los datos más actualizados) (Ministerio para la Transición 
Ecológica, 2022). En los últimos años destacan los episodios de septiembre de 2019 
en la Vega Baja del Segura (6 fallecidos) o la DANA de septiembre de 2023 en el 
centro peninsular (5 fallecidos).  

A su vez, cabe destacar que los centros escolares, y la población afectada en ellos 
(tema de estudio), es una población muy vulberable, tanto por la edad (alumnado 
escolar) como por su ubicación en zonas de peligrosidad como se ha constatado en la 
región valenciana (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención 
del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana, 2015; Zaragoza et al. (2024).  

Por tanto, resulta prioritario formar sobre estos fenómenos a la población escolar, 
pero también conocer qué formación están recibiendo, qué saben, cómo se están 
enseñando estos contenidos, y cómo está formándose el profesorado. Como ponen de 
manifiesto diferentes autores (Guo et al., 2023; Morote y Olcina, 2024; Putra et al., 
2022; Yildiz et al., 2022), se podría reducir el número de fallecidos e incrementar la 
resiliencia socio-territorial ante estos fenómenos, pero en este caso, desde el ámbito 
educativo, como también consta, en España, en la nueva ley educativa (LOMLOE) 
(Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 
2020). Así, la reducción de la vulnerabilidad social ante estos eventos mediante la 
mejora de la enseñanza, ya ha sido comprobada en otros países, como en Rumania 
(Toma et al., 2021) o en Nepal y Turquía (Yildiz et al., 2021).  

La aprobación de leyes sobre cambio climático por parte de los gobiernos abre una 
oportunidad idónea para incorporar la enseñanza de los extremos atmosféricos 
asociados en los programas educativos de los países (Morote y Olcina, 2023). En 
España, por ejemplo, la Ley de cambio climático (2021) incide en la importancia de 
la educación para el correcto conocimiento de este fenómeno y las acciones de 
mititación y adaptación a desarrollar. Todo ello viene impulsado, por ejemplo, por la 
aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015a) o el Marco de 
Sendai para la Reducción de Desastres (2015-2030) (ONU, 2015b).  

Respecto a la literatura internacional sobre la enseñanza y educación en los riesgos 
de inundación, cabe indicar que esta temática se ha tratado prácticamente en todos los 
contextos territoriales: América del Norte (Demiray et al., 2023; Lee et al., 2019; 
McWhirter & Shealy, 2018), Europa (Antronico et al., 2023; Bosschaart et al., 2016; 
Toma et al., 2021; Williams et al., 2017; Williams y McEwen, 2021), Oceanía (Wang 
et al. 2022), Sudamérica (Lara et al., 2017; Thomas, 2011) o África (Mudavanhu, 
2015). Para el caso del continente asiático, cabe destacar que es donde más se ha 
trabajado este tema y donde la población está más formada. Estos trabajos se 
relacionan con varios enfoques, por ejemplo: estrategias de enseñanza y propuestas 
didácticas (Abied et al., 2020; Azmi et al., 2020; Hassan et al. 2018; Hutama y 
Nakamura, 2023; Ikeda et al., 2021; Song et al., 2022); análisis del conocimiento 
sobre las inundaciones de los/as estudiantes (Guo et al., 2023; Putra et al., 2022; Shah 
et al., 2020; Zhong et al., 2021; Yildiz et al., 2021; 2022); y el estudio sobre el 
impacto de estos desastres en la población escolar (Agabiirwe et al., 2022; Ahmed et 
al., 2022; Thamtanajit, 2020).  
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Para el caso español, cabe poner de manifiesto que este tema se ha tratado 
principalmente desde las Ciencias Naturales (Díez-Herrero et al., 2021), siendo, hasta 
hace pocos años, escasa la producción científica desde la Didáctica de las Ciencias 
Sociales (Geografía), y más enfocada a la formación del profesorado que del 
alumnado escolar. Desde la Didáctica de la Geografía cabe destacar que dichos 
estudios se vinculan con tres objetos de estudio: 1) análisis de representaciones 
sociales sobre las inundaciones (percepción, conocimiento, formación, etc.) (Morote y 
Gómez-Trigueros, 2023; Sánchez-Almodóvar et al., 2023); 2) análisis de manuales 
escolares (Cuello y García, 2019; Morote et al., 2023; Morote y Olcina, 2024); y 3) 
propuestas didácticas (Cuello, 2024; Olcina et al., 2022; Zaragoza y Morote, 2024).  

Los objetivos de este trabajo, a partir del alumnado escolar (Educación Primaria, 
Secundaria, Bachillerato), profesorado en formación (Educación Primaria y 
Secundaria), y en activo, son analizar: 1) la formación y medidas de prevención 
recibidas sobre las inundaciones durante la etapa escolar; y 2) las experiencias 
sufridas por estos fenómenos en su centro educativo. Asimismo, se analizaran estas 
cuestiones según el grupo de participantes (alumnado escolar, profesorado en 
formación y en activo). 

En cuanto a las hipótesis de partida, en primer lugar, se establece que la formación 
recibida para hacer frente a las inundaciones es escasa, destacando medidas 
vinculadas con emergencias y formas de evacuación, y respecto a las experiencias, 
destacarían las respuestas relacionadas con el desconocimiento de la ubicación de su 
centro en áreas inundables así como la escasa implantación de protocolos de 
evacuación. Finalmente, se establece que no deben haber diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de participantes debido a la escasa atención recibida, en 
general, en el ámbito escolar sobre estos fenómenos.  

 
2. Metodología 

 
2.1. Diseño de la investigación 

 
Esta investigación se caracteriza por ser un estudio correlacional y explicativo (no 
experimental) (Pérez-Castaños y García-Santamaría, 2023), basado en el uso de dos 
cuestionarios de tipo mixto como instrumentos de recogida de la información 
(Moreno-Vera et al., 2021). Atendiendo a la dimensión temporal, el estudio es 
transversal, ya que la información obtenida se ha recopilado en diferentes momentos 
puntuales (entre los cursos 2022-2023 y 2023-2024 para el caso del alumnado escolar; 
entre 2018-2019 y 2023-2024 para el proforado en formación; y entre los cursos 
2020-2021 y 2023-2024 respecto al profesorado en activo). Asimismo, cabe indicar 
que estos datos se han agrupado en tres grupos de participantes (alumnado escolar, 
profesorado en formación, profesorado en activo) sin hacer una distinción temporal.  
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2.2. Contexto y participantes 
 

La selección de los/as participantes se ha llevado a cabo mediante un muestreo no 
probabilístico y de conveniencia (Wellington, 2015). En primer lugar, en relación con 
el alumnado escolar, han participado 926 estudiantes de diferentes centros educativos 
de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad Valenciana (España). Estos/as 
pertenecen a las etapas de Educación Primaria (3er ciclo; 5º y 6ª curso; 10-12 años), 
Secundaria (1º, 2º, 3º y 4º de ESO; 13-16 años) y Bachillerato (1º y 2º; 17-18 años)3 
(Tabla 1).  

En segundo lugar, respecto al profesorado en formación, ha participado un total de 
661 alumnos/as procedentes del Grado en Maestro/a en Educación Primaria (n= 527) 
y Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria –Especialidad de 
Geografía e Historia (n= 134) de la Universidad de Valencia (España) (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Participantes de la investigación 

 Participantes 
(n) 

Edad 
media 

Género 

M H 

Alumnado (Educación Prima-
ria) 

296 10,8 60,1% 
(n=178) 

39,9% 
(n=118) 

Alumnado (Educación Secun-
daria) 

454 13,6 48,5% 
(n=220) 

51,5% 
(n=234) 

Alumnado (Bachillerato) 176 16,8 51,1% 
(n=90) 

48,9% 
(n=86) 

Profesorado en formación 
(Educación Primaria) 

527 21,4 26,2% 
(n=138) 

73,8% 
(n=389) 

Profesorado en formación 
(Educación Secundaria) 

134 26,1 55,8% 
(n= 88) 

44,2% 
(n=46) 

Profesorado en activo 115 45,0 62,6% 
(n= 72) 

37,4% 
(n=43) 

Total 1.702 21,6 46,2% 
(n= 786) 

53,8% 
(n=916 

Fuente: elaboración propia.  

_____________ 
 
3  Por cuestión de protección de datos, no se mencionan los centros escolares que han 
participado en esta investigación. 
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En tercer lugar, para la selección del profesorado en activo, se han escogido 
docentes de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana (España) que 
imparten la asignatura de Geografía y/o Ciencias Sociales (n=115), y que han 
participado en diferentes ediciones del curso “Didáctica de la Geografía. Recursos y 
propuestas docentes ante los nuevos desafíos globales” (entre 2019-2024) organizado 
por el CEFIRE (Plan de Formación Permanente del Profesorado de la Secretaría 
Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte). Asimismo, para este grupo, cabe indicar su formación disciplinar, 
ya que en España, la asignatura de Geografía es impartida tanto por docentes 
egresados/as en Geografía, Historia, e Historia del Arte, principalmente. En este 
estudio, el 42,6% (n=49) es egresado/a en Historia, el 18,2% (n=21) en Historia del 
Arte, el 8,7% (n=10) en Geografía, y el 24,1% (n=63) restante, procede de una 
amalgama de titulaciones (Derecho, Turismo, Humanidades, etc.), que aquí se han 
agrupado como “Otros”. En total, teniendo en cuenta el alumnado escolar (n=926), 
profesorado en formación (n=661) y profesorado en activo (n=115), la muesta de 
participantes asciende a 1.702.   

 
2.3. Instrumento de investigación 

 
Para el proceso de recogida de datos se han distribuido dos cuestionarios de tipo 
mixto (cuantitativo-cualitativo) validados previamente por expertos y utilizados en 
trabajos previos (Morote y Gómez-Trigueros, 2023). Ambos cuestionarios contienen 
preguntas que se distribuyen según diferentes temas, todos ellos relacionadas con el 
fenómeno de las inundaciones: formación escolar, percepción, experiencias, y la 
incidencia del cambio climático y el ser humano en el aumento de las inundaciones.  

El primer cuestionario, distribuido a estudiantes escolares, contiene 18 ítems, 
mientras que el cuestionario dirigido al profesorado (formación y en activo) tiene 46 
ítems. Para esta investigación, teniendo en cuenta los objetivos planteados, se han 
analizado aquellos ítems que indagaban sobre cuestiones similares para, de esta 
manera, poder establecer un análisis comparativo entre el alumnado escolar y el 
profesorado (Tabla 2). Asimismo, cabe destacar que los enunciados en algunos ítems 
no son iguales, ya que cabe tener en cuenta la edad a la que se dirigen los 
cuestionarios.  

También, cabe destacar que para contrastar los resultados obtenidos del ítem 
vinculado con la ubicación del centro escolar en zona inundable, se ha revisado el 
visor del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV), concretamente la capa de 
información del PATRICOVA (riesgo de inundación)4 para comprobar si realmente 
los centros educativos se encuentran en zona de riesgo.  
 

_____________ 
 
4 https://visor.gva.es/visor/ 

https://visor.gva.es/visor/
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Tabla 2. Ítems analizados de los cuestionarios 
Temática Cuestionario “alumnado escolar” Cuestionario “profesorado” 

Formación y 
medidas de 
prevención 

-Ítem 4. ¿En el centro escolar te han 
enseñado qué son las inundaciones?  
Respuesta cerrada: Sí/ No/ Ns/Nc 

-Ítem 15. Durante tu etapa escolar 
recibiste algún tipo de formación sobre 
las inundaciones? 
-Respuesta cerrada: Sí/ No/ Ns/Nc 

-Ítem 16. Explica brevemente que 
formación recibiste.  
-Respuesta abierta. 
 

-Ítem 14. ¿En tu centro escolar te han 
explicado cómo actuar ante una inunda-
ción? 
-Respuesta cerrada: Sí/ No/ Ns/Nc 
 
-Ítem 15. ¿Qué te han explicado?: 
-Respuesta abierta. 
 

Experiencias 
de inundación 

en el centro 
escolar 

-Ítem 10. ¿Tu centro escolar está situado 
en una zona inundable? 
-Respuesta cerrada: Sí/ No/ Ns/Nc 

-Ítem 9. ¿El centro escolar estaba situado 
en una zona inundable? 
-Respuesta cerrada: Sí/ No/ Ns/Nc 
 

-Ítem 11. ¿El camino de tu casa al centro 
escolar transcurría por zonas inundables? 
-Respuesta cerrada: Sí/ No/ Ns/Nc 
 
 

-Ítem 10. ¿El camino de tu casa al centro 
escolar transcurría por zonas inundables? 
-Respuesta cerrada: Sí/ No/ Ns/Nc 

-Ítem 12. ¿Tu centro escolar se ha 
inundado alguna vez? 
-Respuesta cerrada: Sí/ No/ Ns/Nc 

-Ítem 13. ¿Tu centro escolar se ha 
inundado alguna vez? 
-Respuesta cerrada: Sí/ No/ Ns/Nc 
 

-Ítem 13. Si la respuesta anterior ha sido 
“Sí”, explica brevemente qué ocurrió y 
cómo se actúo. 
-Respuesta abierta. 
 

-Ítem 14. Si la respuesta anterior ha sido 
“Sí”, explica brevemente qué ocurrió y 
cómo se actuó. 
-Respuesta abierta. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: como “centros escolares” se entiende tanto los centros educativos de 
Educación Primaria y Secundaria.  
 

En relación con los dos cuestionarios, para evaluar la validez de constructo se 
realizó, en primer lugar, un análisis estadístico de las variables ordinales. De estas 
variables, se comprobó que se cumplía una desviación estándar (SD) aceptable 0 > 1. 
Una vez hecha dicha comprobación, se ha sometido el constructo a la prueba de 
validez de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para valorar si el análisis factorial del 
instrumento puede ser considerado como adecuado. Para ello, se han agrupado todos 
los ítems objeto de estudio de los dos cuestionarios. Esta prueba ha dado como 
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resultado un valor positivo de 0,500 que, a juicio de otras investigaciones de 
fiabilidad factorial se considera de nivel aceptable (Pérez-Gil et al., 2000). Además, al 
tratarse de cuestionarios mixtos, tal y como se recomienda en estos casos, se ha 
realizado la prueba de Chi-cuadrado de Friedman (X² de Friedman), la cual ofrece un 
valor de p = 0,001, lo que indica que no existen discrepancias entre variables, por lo 
que se trataría de variables dependientes unas de otras (Satorra y Bentler, 2010; 
Sharpe, 2015). Esto ahonda en la fiabilidad y validez de la investigación, tal y como 
sucede en otros estudios en el campo de la investigación educativa (Creswell, 2014), 
y especialmente en Didáctica de las Ciencias Sociales (Moreno-Vera et al., 2021). 

 
2.4. Procedimiento 

 
Respecto al procedimiento de la investigación, el cuestionario dirigido al alumnado 
escolar se distribuyó en formato papel en una sesión intermedia y con un tiempo de 
respuesta de 15  minutos durante el primer cuatrimestre de los cursos 2022-2023 y 
2023-2024. Y en relación con el cuestionario dirigido al profesorado (en formación y 
en activo), éste se administró, igualmente, en una sesión intermedia, pero en formato 
online (herramienta de “Google Forms”) con un tiempo de respuesta de 25 minutos 
durante el primer cuatrimestre entre los cursos 2018-2019 y 2023-2024 (profesorado 
en formación), y entre 2020-2021 y 2023-2024 (profesorado en activo).  

Asimismo, cabe destacar que el estudio se realizó según las directrices de la 
Declaración de Helsinki (Declaración de la Asociación Médica Mundial), 
garantizando el compromiso ético-filosófico y el respeto indeclinable a la dignidad 
humana, la privacidad, la integridad física y moral, así como la protección de los 
datos personales en el tratamiento de la encuesta y a lo largo de la investigación. Se 
cumplieron las normas de privacidad, teniendo en cuenta el código de protección de 
datos de carácter personal (Ley Orgánica 3/2018) (Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2018), de anonimato y 
consentimiento informado(Castellví et al., 2023; Hirsch y Navia, 2018). También, se 
informó, previo a la realización del cuestionario, de los objetivos del estudio y de su 
importancia en relación a una mejor resiliencia socio-territorial para hacer frente a los 
riesgos de inundación.  

 
2.5. Análisis de datos 
 
En relación con el procedimiento de análisis de datos, en este estudio se ha empleado 
el programa SPSS v.28 para llevar a cabo un análisis estadístico-inferencial (pruebas 
no paramétricas) de frecuencias y porcentajes. Para el análisis de los ítems nominales 
(no dicotómicos) y grupos de participantes (alumnado -Educación Primaria, 
Secundaria, Bachillerato-; y profesorado -en formación y en activo-), se ha realizado 
el análisis de Chi-cuadrado (ꭓ2) con el objetivo de detectar relaciones lineales entre 
estos ítems, siguiendo el procedimiento de otras investigaciones (Morote y Hernández, 
2024).  
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Asimismo, cabe destacar que las respuestas de la preguntas de carácter abierto de 
ambos cuestionarios se han codificado, generando análisis de frecuencia como se 
puede observar en las Figuras 1, 3 y 6. Dicha codificación se ha practicado mediante 
la identificación de patrones de contenido, y se ha llevado a cabo la categorización de 
la información disponible. Para ello, se contabilizaron las palabras clave; la 
frecuencia (f) de las respuestas más recurrentes, y se han registrado los porcentajes de 
los fragmentos textuales de los ítems concomitantes (R%). Para este análisis se utilizó 
el software MAXQDA (v. 2020), por su capacidad para la codificación, 
categorización y saturación informativa.  
 
3. Resultados 
 
3.1. Prevención de inundaciones desde la educación 

 
En este primer apartado se analizaran los resultados obtenidos de los ítems que se 
relacionan con la formación y las medidas de prevención explicados en los centros 
escolares para hacer frente a las inundaciones. Respecto a la formación (Ítem 4 -
cuestionario del alumnado- e Ítem 15 –cuestionario del profesorado-), si se tiene en 
cuenta el conjunto de la muestra, la mitad de los/as participantes afirman no haber 
recibido formación sobre las inundaciones durante su etapa escolar (48,6%; n= 826). 
Si se analizan estos mismos datos según grupos, se observan diferencias. Así, por 
ejemplo, el alumnado escolar ha contestado que ha recibido más formación sobre 
estos contenidos que el profesorado (36,1%; n= 334) (Tabla 3). Para comprobar si 
existe asociación estadísticamente significativa entre estos grupos (alumnado escolar, 
profesorado en formación, profesorado en activo) y la formación recibida, se ha 
realizado la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. Esta prueba ha dado como resultado 
que existe asociación estadísticamente significativa (Chi-cuadrado de Pearson= 
128,918; p = 0,001) (Tabla 3). Por tanto, se asocian significativamente (p<0,05), e 
indica que las dos variables son dependientes unas de otras.  
 
Tabla 3. Formación recibida sobre las inundaciones durante la etapa escolar 

  Alumnado 
escolar 

Prof. forma-
ción 

Prof. activo Total Valor 
ꭓ2 p 

No n 338 402 86 826 128,918 0,001 
% 36,5% 60,9% 74,8% 48,6% 

Sí n 334 164 17 515 
% 36,1% 24,8% 14,8% 30,3% 

Ns/Nc n 254 94 12 360 
% 27,4% 14,2% 10,4% 21,2% 

Total n 926 660 115 1701 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: resultados de los cuestionarios. Resultados de la prueba estadística: ꭓ2=Chi-cuadrado; 
p=significación asintótica (bilateral). Elaboración propia. 
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Estos mismos resultados se han analizado, asimismo, según la etapa escolar del 
alumnado (Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato). Como se puede observar 
en la Tabla 4, los datos ponen de manifiesto una amalgama de respuestas, destacando 
que es el alumnado de mayor edad (Bachillerato), el que más información ha recibido 
(46,6%; n= 82).  

Para comprobar estadísticamente lo anterior, se ha realizado nuevamente la prueba 
de Chi-cuadrado de Pearson. Esta prueba ha dado como resultado que existe 
asociación estadísticamente significativa (Chi-cuadrado de Pearson= 67,485; p = 
0,001).  
 
Tabla 4. Formación recibida sobre las inundaciones durante la etapa escolar (alumnado escolar) 

  Ed. 
Primaria 

Ed. Secunda-
ria 

Bachillerato Total Valor 
ꭓ2 p 

No n 72 198 68 338 67,485 0,001 
% 24,3% 43,6% 38,6% 36,5% 

Sí n 96 156 82 334 
% 32,4% 34,4% 46,6% 36,1% 

Ns/Nc n 128 100 26 254 
% 43,2% 22,0% 14,8% 27,4% 

Total n 296 454 176 926 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: resultados del cuestionario. Resultados de la prueba estadística: ꭓ2=Chi-cuadrado; 
p=significación asintótica (bilateral). Elaboración propia. 
 

Para el caso del profesorado, además, en el cuestionario se incluía una pregunta 
sobre el tipo de información recibida (Ítem 16 “Explica brevemente que formación 
recibiste”). Como se puede observar en la Figura 1, para aquellos/as que han afirmado 
que sí recibieron formación durante su etapa escolar (39,6%; n=181) destaca, sobre el 
resto, las respuestas de “Ns/Nc”  (70,6%; n= 548), mientras que las vinculadas con 
algún tipo de información, se encuentran los (“protocolos y/o información de cómo 
actuar” (13,5%; n= 105).  

Para comprobar si existe asociación estadísticamente significativa entre los grupos 
de profesorado y el tipo información recibida, se ha realizado la prueba de Chi-
cuadrado de Pearson, dando como resultado que existe asociación (Chi-cuadrado de 
Pearson= 38,944; p = 0,001). Por tanto, se asocian significativamente (p<0,05), e 
indica que las dos variables son dependientes unas de otras.  

En relación con el cuestionario del alumnado escolar, se incluyen varios 
ítems vinculados con las medidas de prevención ante las inundaciones (Ítem 
14 “¿En tu centro escolar te han explicado cómo actuar ante una inundación?” 
e Ítem 15 “¿Qué te han explicado?”). Como se puede observar en la Figura 2, 
los datos obtenidos ponen de manifiesto que a la mayoría no le han explicado 
como actuar ante una inundación (78,6%; n= 728). 
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Figura 1. Tipo de información recibida sobre las inundaciones durante la etapa escolar (profe-
sorado en formación y en activo) 
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Fuente: resultados del cuestionario.Codificación del Ítem 16(profesorado): 1(“Influencia del ser hu-
mano”); 2(“Información del libro de texto”); 3 (“Riadas históricas”); 4(“Protocolos/ información de 
cómo actuar”); 5(“Ns/Nc”). Resultados de la prueba estadística: ꭓ2 = 38,944; p = 0,001). Elaboración  
 
Figura 2. “¿En tu centro escolar te han explicado cómo actuar ante una inundación?” (Ítem 14) 
(alumnado escolar) 
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Fuente: resultados del cuestionario. ꭓ2=93,119 ; p= 0,001. Elaboración propia. 
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Si se comparan estos datos según la etapa escolar, es el alumnado de Educación 
Primaria el que afirma haber recibido más formación preventiva, aunque siguen 
siendo datos muy reducidos. Para comprobar si existe asociación estadísticamente 
significativa entre la etapa escolar y la formación preventiva, se ha realizado la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson. Esta prueba ha dado como resultado que existe 
asociación estadísticamente significativa (Chi-cuadrado de Pearson= 93,119; p = 
0,001). Por tanto, son dos variables que se asocian significativamente (p<0,05), e 
indica que son dependientes unas de otras.  

 
Figura 3. “¿Qué te han explicado” (Ítem 15) (alumnado escolar) 

 
Fuente: resultados del cuestionario. Codificación del Ítem 15 (alumnado escolar): 0 (“No se ha tratado”);  
1 (“Mantener la calma/esperar las instrucciones del profesor”);  2 (“Ponerse a salvo/cómo salir del 
colegio”); 3 (“Han explicado otros protocolos de riesgos”); 4 (“Ns/Nc”). Resultados de la prueba estadís-
tica: ꭓ2= 68,020; p = 0,001. Elaboración propia. 

 
En cuanto a los datos obtenidos del Ítem 15, y a tenor de lo recopilado en el Ítem 

14 anterior, éstos ponen de manifiesto unos resultados coherentes, pero a su vez, 
preocupantes: el 47,5% (n=440) de los/s estudiantes afirman que no les han explicado 
ningún tipo de información de cómo actuar, y el 47,7% (n=442) ha respondido 
“Ns/Nc” (Figura 3). La prueba de Chi-cuadrado de Pearson ha dado como resultado 
que existe asociación estadísticamente significativa (Chi-cuadrado de Pearson= 
68,020; p = 0,001) entre la etapa escolar del alumnado y el tipo de información 
recibida. Por tanto, se asocian significativamente (p<0,05), e indica que las dos 
variables son dependientes unas de otras.  
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3.2. El centro escolar ¿un sitio seguro? 
 

En este apartado se analizarán las cuestiones vinculadas con la exposición del centro 
escolar a las inundaciones, así como las situaciones y experiencias de inundación 
sufridas durante la etapa escolar de los/as participantes. Respecto a si conocen si su 
centro se situa en una zona inundable (Ítem 10 –alumnado escolar; Ítem 9 –
profesorado), la mitad de la muestra indica que su centro no se sitúa en zona de 
peligro (51,2%; n=871), destacando que estas cifras ascienden al 78,4% para el caso 
del grupo del profesorado en formación y al 68,7% para el profesorado en activo 
(Figura 4). 

 
Figura 4. Exposición del centro escolar y el camino dario a inundaciones 

 
Fuente: resultados de los cuestionarios. Elaboración propia. Resultados de la prueba estadística del 
“centro escolar” (ꭓ2=409,974 ; p= 0,001); Resultados de la prueba estadística del “camino al centro 
escolar” (ꭓ2=441,078; p= 0,001). 
 

Respecto al alumnado escolar, llama poderosamente la atención que el 47,7% 
(n=442) desconoce este hecho. Estos datos se han contrastado con la cartografía 
oficial de riesgos de inundación del PATRICOVA que, indica, que ninguno de los 
centros educativos donde se han distribuido los cuestionarios se encuentra en zona 
inundable.  

Para comprobar si existe asociación estadísticamente significativa se ha realizado 
la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. Esta prueba ha dado como resultado que existe 
asociación (Chi-cuadrado de Pearson= 409,974; p = 0,001) entre los grupos de 
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participantes y el conocimiento de la situación de su centro en zona inundable. Por 
tanto, se asocian significativamente (p<0,05), e indica que las dos variables son 
dependientes unas de otras.  

En cuanto a si el camino diario del hogar al centro escolar transcurría por una zona 
con peligro de inundación (Ítem 11 –alumnado; Ítem 10 –profesorado), los datos 
obtenidos son similares a los anteriores (la mitad del conjunto de la muestra ha 
constestado que no, el 52,0%; n=885). Asimismo, se observan diferencias entre los 
grupos (ver Figura 4). Para corroborar esto, se ha realizado nuevamente la prueba de 
Chi-cuadrado de Pearson. Esta prueba ha dado como resultado que existe asociación 
estadísticamente significativa (Chi-cuadrado de Pearson= 441,078; p = 0,001) entre 
los grupos de participantes y el conocimiento de la situación de riesgo del camino de 
su casa a la escuela. Por tanto, se asocian significativamente (p<0,05), e indica que las 
dos variables son dependientes unas de otras.  

 
3.3. Experiencias de inundación vividas 

 
A continuación, se preguntaba a los/as participantes si su centro escolar se ha 
inundado alguna vez (Ítem 12-alumnado-; Ítem 13 –profesorado-). Los datos 
obtenidos ponen de manifiesto que más de la mitad ha contestado que no se inundó 
(57,2%: n=974) (Figura 5). Son datos coherentes con los obtenidos en la Figura 4. 
Aunque, si se tiene en cuenta las opiniones del alumnado escolar que ha afirmado que 
“sí” (el 22,2%; n= 206), contrasta con la cartografía oficial del PATRICOVA. No 
obstante, cabe advertir que las opiniones ofrecidas por estos/as estudiantes se 
vinculan con encharcamientos de diferentes partes del centro, del patio, goteras, etc., 
como queda reflejado en la Figura 6.  

Además, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson ha dado como resultado que existe 
asociación estadísticamente significativa (Chi-cuadrado de Pearson= 535,456; p = 
0,001) entre los grupos de participantes y la inundación del centro. Por tanto, se 
asocian significativamente (p<0,05), e indica que las dos variables son dependientes 
unas de otras.   

A continuación, interesa conocer, según las afirmaciones de los/as 
participantes, qué situaciones de inundación vivieron y como se actúo (Ítem 
13-alumnado escolar-; Ítem 14 – profesorado-). Para ello, sólo se han tenido 
en cuenta las respuestas de quienes han afirmado anteriormente que su centro 
se inundó (26,5%). Se han obtenido un total de 227 respuestas, vinculandose, 
la mayoría (el 62,1%; n=141), con la inundación de diferentes partes del 
edificio (plantas bajas, gimnasios, el patio, etc.) (Figura 6). 
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Figura 5. Inundación del centro escolar 

 
Fuente: resultados de los cuestionarios. ꭓ2= 535,456;  p= 0,001. Elaboración propia. 

 
 
Figura 6. Experiencias de inundación en el centro escolar 

 
Fuente: resultados del cuestionario. Codificación del Ítem 13 (alumnado escolar) e Ítem 14 (profesorado): 
0 (“Ninguna medida”); 1 (“Inudación de partes del centro (edificio)”); 2 (“Inundación del patio”); 3 
(“Suspensión de clases”); 4 (“Mandar al alumnado a casa”); 5 (“Quedarse en el colegio y esperar al 
personal de emergencias”); 6 (“Salir al patio”). ꭓ2= 35,776;  p= 0,001. Elaboración propia. 
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Se pueden apreciar algunas diferencias entre los grupos de participantes. Para 
corroborarlo, se ha realizado la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, dando como 
resultado que existe asociación estadísticamente significativa (Chi-cuadrado de 
Pearson= 35,776; p = 0,001). Por tanto, se asocian significativamente (p<0,05), e 
indica que las dos variables son dependientes unas de otras.  

 
 

4. Discusión 
 
Con esta investigación, se ha avanzado en el conocimiento sobre la formación y 
experiencias del alumnado escolar y del profesorado sobre uno de los efectos más 
importantes del cambio climático que habrá que tener en cuenta en el futuro 
(incremento de las inundaciones). Asimismo, se aportan datos de estudiantes y 
profesorado en activo, que complementan a los resultados de trabajos previos sobre el 
profesorado en formación.  

Respecto a las hipótesis de partida, la primera de ellas establecia que “la 
formación recibida para hacer frente a las inundaciones es escasa, destacando 
medidas vinculadas con emergencias y formas de evacuación”. Esta hipótesis se 
cumple, además de que se ha comprobado que existen diferencias estadísticamente 
significativas entre la etapa escolar del alumnado, así como entre los grupos de 
participantes (estudiantes escolares, profesorado en formación y en activo).  

En la presente investigación se ha obtenido, que la mitad de los/as participantes no 
ha recibido formación sobre las inundaciones durante su etapa escolar (48,6%). 
Asimismo, si se tiene en cuenta el alumnado, la etapa educativa condiciona dicha 
formación, ya que son los/as estudiantes de Bachillerato los que más formación han 
recibido (46,6%). En cuanto al tipo de información instruida, la mayoría del 
profesorado no ha contestado a dicha pregunta (posiblemente fruto de recuerdos 
lejanos), destacando que el 13,5% recuerda experiencias sobre “protocolos y/o 
información de cómo actuar”. Y en cuanto al alumnado, el 78,6% ha afirmado que no 
les han explicado cómo actuar ante estos episodios. Son datos preocupantes y que 
habrá que tener en cuenta debido a los escenarios de cambio climático en el área 
mediterránea, que señalan un aumento de eventos extremos atmosféricos en las 
próximas décadas (Llasat, 2021). 

En cuanto a la realización de protocolos, en los centros escolares públicos 
españoles, desde 1984, estos están obligados todos los años a realizar protocolos y 
simulacros de emergencias, pero cabe destacar que prioritariamente se realizan 
acciones vinculadas con incendios, seísmos, etc. (Ministerio de la Presidencia, 
Justicia y Relaciones con las Cortes, 1984).  

Mejorar la formación de los/as estudiantes, pero también del profesorado sobre 
estos fenómenos resulta prioritario para la adaptación al cambio climático (Guo et al., 
2023). Por ejemplo, Morote et al. (2021), a partir de resultados del profesorado en 
formación de Educación Primaria y Secundaria, demuestran que la mitad considera 
que tiene una capacitación media para enseñar estos contenidos en el aula.  
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La explicación de las inundaciones en la etapa escolar debería ser una prioridad, 
principalmente en regiones vulnerables a dichos fenómenos, ya que una correcta 
formación mejora la resiliencia socio-territorial de los/as niños/as, pero también de 
sus familias. Así, en Turquía, Yildiz et al. (2021) han examinado como la experiencia 
de las inundaciones influye en las percepciones del alumnado y su nivel de 
preparación. A partir de una encuesta en el que participaron niños/as de 11-14 años de 
seis escuelas de la ciudad de Golcuk, antes y después de la inundación del 27 de mayo 
de 2018, han comprobado que no hubo diferencias estadísticamente significativas en 
la percepción del riesgo de inundaciones. Sin embargo, estos autores ponen de 
manifiesto que la importancia que los/as niños/as otorgaron a la preparación, aumentó 
después de este evento, destacando la necesidad urgente de preparar mejor a estas 
cohortes poblacionales ante las inundaciones.  

Esto, también ha sido comprobado en África (Malawi) por Munthali et al. (2024). 
Con la realización de una encuesta en la que participaron 241 personas, estos autores 
han obtenido que el 61,4% carecían de conocimientos sobre cómo actuar ante una 
inundación. Munthali et al. (2024) concluyen que resulta necesario contar con planes 
claros para enseñar a las comunidades y familias sobre la preparación para 
inundaciones de emergencia a fin de garantizar una comprensión común del 
fenómeno de las inundaciones, lo que mejorará la colaboración entre los miembros de 
la comunidad y así evitar muertes innecesarias.  

En Rumania, Toma et al. (2021) destacan que las personas no son conscientes de 
los peligros que ocasionan las inundaciones y que no están lo suficientemente 
preparadas para afrontar estos fenómenos. En Sampang (Indonesia), Putra et al. (2022) 
ponen de manifiesto que la educación ejerce un rol relevante en la sensibilización de 
los/as jóvenes ante las inundaciones y que una forma eficaz de mejorar su resiliencia 
es proporcionar al alumnado conocimientos sobre desastres y técnicas de prevención. 
Por tanto, la enseñanza de estos fenómenos, ya desde las edades más tempranas 
resulta vital por la influencia que tiene en las familias (Putra et al., 2022). 

Sin embargo, el factor educación tradicionalmente ha sido una variable olvidada 
para mitigar los efectos de las inundaciones, especialmente, en los países 
desarrollados (Morote y Olcina, 2024). En Reino Unido, Williams y McEwen (2021), 
manifiestan que los/as jóvenes raramente son considerados/as en las políticas sobre la 
gestión del riesgo y cómo se debe actuar y preparar a la población para hacer frente a 
estos fenómenos. Pero, estos autores han comprobado que los/as niños/as tienen 
conocimientos, habilidades y disposiciones existentes sobre el riesgo de inundación 
local e internacional provenientes de diversas fuentes y además, con especial 
influencia del rol de las familias.  

Autores como Boudet et al. (2016) y Lawson et al. (2018) insisten en la 
importancia que tienen las familias en la concienciación de la población más joven, 
ya que pueden convertirse en agentes de cambio intergeneracionales. Así, en Kuala 
Lumpur, Azmi et al. (2020), en su estudio, a partir de la participación de 337 
alumnos/as de Educación Primaria han comprobado que el alumnado adquiere un 
aprendizaje significativo respecto a las inundaciones y cómo actuar ante estos 
fenómenos.  
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La segunda hipótesis de trabajo, respecto a las experiencias, pretendía comprobar 
la idea de si “destacarían las respuestas relacionadas con el desconocimiento de la 
ubicación de su centro en áreas inundables así como la escasa implantación de 
protocolos de evacuación” y que no debería “haber diferencias estadísticamente 
significativas debido a la escasa atención recibida, en general, en el ámbito escolar 
sobre estos fenómenos”. Esta hipótesis, en parte, se cumple. En la presente 
investigación se ha comprobado que la mitad de los/as participantes afirma que su 
centro no se encuentra en zona inundable (51,2%), destacando que estas cifras 
ascienden al 78,4% para el caso del grupo del profesorado en formación y al 68,7% 
para el profesorado en activo. En cuanto al alumnado escolar, el 47,7% desconoce 
este hecho, pero cabe recordar que el PATRICOVA no registra ningún centro de los 
que han participado en zona inundable. 

Por tanto, se ha comprobado que falta un mayor conocimiento cotidiano sobre la 
exposición y afectación de las inundaciones en el ámbito escolar. Para ello, diferentes 
autores han realizado propuestas didácticas para incrementar dicho conocimiento, 
mediante el uso en clase de visores de inundaciones como el disponible en el Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNZCI) y el PATRICOVA (Olcina et 
al., 2022). Otros autores han centrado dichas propuestas con actividades gamificadas, 
como es el caso del juego de la ONU “Stop disasters” (Hutama y Nakamura, 2023), 
con fuentes orales y toponimia local (Zaragoza y Morote, 2024), o salidas de campo 
(Morote y Pérez-Morales, 2019). 

Asimismo, cabe destacar que en la región mediterránea, en el ámbito escolar se 
están realizando diferentes acciones dirigidas a los/as estudiantes. Es el caso del 
programa “¿Por qué nos inundamos? desarrollado en el marco del “Plan Vega 
Renhace” para 3.500 alumnos de 6º de Educación Primaria de la comarca de la Vega 
Baja del Segura (La Verdad, 27 de febrero de 2023) o el proyecto “Joves per Riu 
Palància. La Geografía vora riu” que forma parte del Programa de Actividades 
Coneixer el Territori de UVSocietat de la Universitat de València (2024). 

 
 

5. Conclusiones 
 

La enseñanza del cambio climático y de sus extremos atmosféricos asociados es una 
necesidad de los sistemas educativos ante la amenaza, cada vez más evidente, del 
proceso actual de calentamiento global. A partir de las respuestas obtenidas de 
estudiantes de diferentes centros educativos, de profesorado en formación y en activo 
de la Comunidad Valenciana (España), se ha estudiado la formación recibida y las 
medidas de actuación ante una inundación, así como su conocimiento sobre la 
exposición a las inundaciones, del centro y el recorrido diario de casa al centro 
educativo, incluyendo experiencias sufridas durante la etapa escolar.  

De este análisis se pueden comentar las siguientes conclusiones. En cuanto a la 
formación del profesorado la mitad de los/as participantes afirma no haber recibido 
formación sobre las inundaciones durante su etapa escolar. Solo el 13,5% afirma 
haber participado en algún tipo de prótocolo de emergencia vinculado con estos 
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contenidos. Por su parte, el alumnado escolar, la mayoría no ha recibido explicación 
de cómo actuar ante estos eventos. Se tratan en ambos casos, de unos resultados 
preocupantes teniendo en cuenta los escenarios futuros de cambio climático en la 
región mediterránea y el propio contexto educativo (vulnerabilidad social) al que se 
adscribe esta investigación.  

En cuanto a la exposición de los centros escolares de los/as estudiantes, ninguno 
de ellos se localiza en zona inundable según la cartografía oficial del PATRICOVA, 
pero el 22,2% de los estudiantes ha indicado que sí ha sufrido algún tipo de 
experiencia de inudación en su centro, con ocasión de situaciones de lluvia torrencial.  

Como limitaciones del estudio, debe señalarse que las respuestas proceden de 
“recuerdos”, que en el caso del profesorado, especialmente, resultan algo alejados en 
el tiempo. Además, respecto a la realización de protocolos de emergencia, se tratan de 
respuestas obtenidas por los/as estudiantes. Por tanto, se desnoce si realmente se 
llevan a cabo dichos protocolos en los centros para la gestión de una situación de 
emergencia. 

Esto indica la necesidad de profundizar, en investigaciones futuras, en algunas 
líneas de trabajo para completar los resultados obtenidos. Así, por ejemplo, es 
importante preguntar a los/as responsables de los centros si realmente se realizan 
dichos protocolos de gestión de situaciones de emergencia ante peligros naturales. Y 
al profesorado en formación, si han participado en estas acciones y las conclusiones 
que han podido extraer de ellas. 

Se observa que las inundaciones no están teniendo una atención principal a la hora 
de ofrecer conocimiento sobre este proceso al alza en el contexto actual de cambio 
climático y de gestionar el riesgo. En general, son pocas las acciones para la 
enseñanza de la peligrosidad natural en los centros educativos en un sentido integral 
(causas, efectos y protocolos de actuación). Es un hecho que debe reorientarse, 
aprovechando las reformas educativas (LOMLOE y currículos de las Comunidades 
Autónomas), en el marco de las recomendaciones del Marco de Sendai y de los ODS. 
La ciencia y la docencia tienen la obligación ética de salvaguardar la vida humana en 
un contexto de incertidumbre que manifiesta ya evidencias notables.   
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