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“La tarea hacia adelante es fortalecer los recursos 

individuales y comunitarios, así como los entornos 

seguros y las políticas de protección (...), con un 

compromiso integral de efectuar un cambio de 

cultura para la prevención de las lesiones infantiles 

(...) y mejorar la salud y el bienestar de los niños 

de nuestra Región”

Informe mundial sobre prevención 
de las lesiones en los niños 

Organización Mundial de la Salud,
Organización Panamericana de la Salud, Unicef 

Año 2012

M
O

D
U

LO
 B

AS
E.

 E
ns

eñ
ar

 a
 p

re
ve

ni
r



M
O

D
U

LO
 B

AS
E.

 E
ns

eñ
ar

 a
 p

re
ve

ni
r

4

ESTE CUADERNILLO está dirigido a los docentes de las escuelas primarias de todo el 
país. El equipo de Programa Educativo de Cultura Preventiva. SRT CAPACITA entiende 
que son actores fundamentales en la promoción de los derechos de la niñez y en la 
generación de espacios áulicos democráticos que permitan el acceso a la información, 
la reflexión y la participación de los estudiantes en torno a problemas que les concier-
nen como parte del sistema educativo y como miembros de nuestra comunidad. 

Uno de estos problemas es la gran cantidad de accidentes “evitables” que causan, 
desde hace muchos años, numerosas víctimas entre los niños de nuestro país. 
Ante esta situación, la escuela no puede permanecer inactiva. 

Por ello, invitamos a los docentes a promover en y desde la escuela una cultura 
de la prevención, en la que los chicos puedan ser parte activa en la protección 
de los derechos a la vida y la salud y se comprometan en la creación de entornos 
seguros y protegidos. 

Una escuela orientada al cuidado de la salud y de la seguridad promueve acti-
tudes y valores que influyen en las acciones presentes y futuras de los alumnos, 
traspasando sus fronteras como institución. La participación activa de los niños en 
tareas de identificación de situaciones de riesgo y la reflexión sobre las medidas 
para prevenirlas puede ser el punto de partida para establecer una cultura de 
la prevención que busque fomentar hábitos y pautas de conducta responsables 
para el cuidado de la salud individual y colectiva. 

Si bien es cierto que el cuidado de los niños es función ineludible de los adultos, 
creemos que es importante que los chicos aprendan a reconocer situaciones de 
riesgo y puedan tomar decisiones sobre el cuidado propio y el cuidado de los otros. 

Trabajar en prevención implica valorar y cuidar a las personas. Tenemos la convic-
ción de que las lesiones no intencionales, denominadas comúnmente acciden-
tes, son evitables y que podemos intervenir positivamente sobre las condiciones 
de los espacios en los que vivimos y sobre las conductas individuales y sociales. 
Actuar para el cuidado de la salud es una tarea que tenemos que encarar para 
nuestro propio beneficio y el de los demás.

Con ese horizonte, les acercamos aquí una serie de materiales diseñados para 
trabajar la cultura de la prevención en la vida cotidiana con los estudiantes del 
Nivel Primario. 

El Equipo de 
Programa Educativo de Cultura Preventiva. 

SRT CAPACITA

Presentación
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¿De qué hablamos cuando hablamos de la cultura 

de la prevención en la vida cotidiana?

Seguramente, los términos cultura, prevención y vida cotidiana son conceptos 
conocidos y familiares; sin embargo, cuando se juntan, remiten a un significado 
específico y por demás importante. La definición de la cultura de la prevención en 
la vida cotidiana alude al conjunto de prácticas y costumbres que son comparti-
das por los miembros de una comunidad sobre temas como los riesgos, lesiones, 
accidentes, enfermedades y las medidas preventivas para tratar de evitarlos.

La cultura de la prevención se basa en una serie de valores, creencias y actitu-
des que se orientan hacia la promoción de estilos de vida ligados al cuidado de 
la salud y, por lo tanto, a desarrollar estrategias para evitar accidentes propensos 
a suceder. Las familias y la escuela, como agentes educadores primordiales, tie-
nen un papel central en la construcción y transmisión de esta cultura a las nuevas 
generaciones.

La información, así como el interés por conocer y aprender en relación con los 
peligros y los riesgos a los que podemos estar expuestos en la vida diaria, es una 
herramienta imprescindible para poder llevar a cabo medidas efectivas de cuida-
do y protección, disminuyendo el grado de vulnerabilidad y de exposición a una 
situación de riesgo.

La prevención y los riesgos

La definición de cultura de la prevención en la vida cotidiana implica en su 
origen dos conceptos fundamentales: riesgo y prevención. 

 Se denomina riesgo a la combinación de la probabilidad de que tenga lugar 
un peligro y las consecuencias de ese evento peligroso específico (accidente o 
incidente). Se habla de incidente cuando sucede un acontecimiento repentino 
que representa un peligro potencial y que podría terminar provocando, o no, una 
lesión física en una o varias personas. Se habla de accidente, en cambio, cuando 
ese acontecimiento súbito e inesperado provoca efectivamente consecuencias 
negativas para alguien. Cuando hablamos de riesgo, entonces, nos referimos al 
grado de exposición a una situación de peligro que una persona o un grupo tie-

Enseñar a prevenir: 
conceptos fundamentales

RIESGO: 
“la combinación de 
la probabilidad y las 
consecuencias de 
un evento peligroso 
específico (accidente 
o incidente)...”
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ne. El problema reside en que muchas veces esa exposición tiene consecuencias: 
lesiones, enfermedades, pérdida de capacidades (sensoriales, motrices, intelec-
tuales) e incluso la muerte. Por eso es tan importante conocer los riesgos para 
poder prevenirlos y evitar sus consecuencias.

 La prevención, por su parte, hace referencia al estudio y ejecución de medidas 
con el fin de disminuir riesgos. Para lograr una prevención eficaz, hay que actuar 
con anticipación. Compartir los conocimientos, mantenernos informados y estar 
atentos a situaciones que nos pueden poner en peligro o que pueden poner en 
peligro a los demás, es la base de la prevención. 

¿Cómo podemos identificar los riesgos? La única manera de hacerlo es apren-
diendo sobre ellos. Es muy difícil prevenir aquello que se desconoce. Conocer 
las maneras de prevenir accidentes disminuye la chance de tenerlos y, en caso 
de que así sea, aumenta la capacidad para tratar con sus consecuencias de la 
forma más eficaz posible. 

La elaboración de un material sobre prevención destinado a los docentes del 
Nivel Primario del sistema educativo encuentra su razón de ser en el hecho de 
que estos tienen una influencia crucial en la formación de los niños y pueden 
orientarlos hacia modelos de conducta que les permitan advertir los riesgos y for-
talecer una actitud de (auto) cuidado. 

Las personas adultas debemos asumir la responsabilidad de enseñar con el 
ejemplo, mediante comportamientos que promuevan acciones de cuidado, con 
información y con la creación de espacios seguros y ambientes saludables. Co-
municar medidas de prevención exige pautas claras y argumentos explícitos, que 
permitan acompañar el aprendizaje a partir de las experiencias de la vida coti-
diana; así se logrará el desarrollo de verdaderos hábitos de cuidado. 

Educar en la cultura de la prevención en la vida cotidiana implica pensar en 
una sociedad que se ocupa y preocupa por vivir en ambientes seguros y saluda-
bles, y que promueve el desarrollo de una mirada consciente que nos acerque 
a la posibilidad de actuar frente al posible peligro. Por esa razón, compartimos 
con Uds. un conjunto de propuestas para el aula, cuyo propósito es fomentar de 
manera proactiva y lúdica el aprendizaje de prácticas de cuidado por parte de los 
alumnos.

Este módulo, que será la base de nuestras propuestas, toma como eje de tra-
bajo el diseño de una campaña de prevención orientada a fomentar la cultura de 
la prevención en la vida cotidiana. A partir de este documento de referencia, los 
docentes podrán desarrollar diferentes estrategias educativas en función de las 
demandas y necesidades. También podrán sumar propuestas específicas para los 
diferentes ciclos del nivel primario y para los diferentes ámbitos en los que los 
niños suelen pasar la mayor parte del tiempo: la escuela, la casa y la vía pública. 

PREVENCIÓN: 
Tomar medidas con 
anticipación para 
disminuir riesgos.
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Propuesta de trabajo para el aula

La propuesta que queremos acercarte es una invitación a trabajar con tus es-
tudiantes sobre la prevención de accidentes. Se trata de desarrollar una campa-
ña pensada a partir de las necesidades y características propias de tu escuela y 
de tu grupo a cargo. Por esa razón, en estas páginas que siguen vas a encontrar 
distintas sugerencias que pueden ayudarte en el armado de un proyecto y en la 
selección de actividades. 

Este documento inicial o BASE se complementa con otros módulos organiza-
dos de acuerdo a los escenarios que más frecuentan los niños: escuela, hogar y 
vía pública. Allí encontrarás información ampliatoria y más materiales para apro-
vechar en tus clases según el eje de campaña que elijas. 

El objetivo principal de nuestra propuesta es que los estudiantes se informen 
y concienticen acerca de los riesgos de algunas conductas de la vida cotidiana y 
acerca de las medidas de prevención, de forma que puedan fortalecer su actitud 
de autocuidado y disminuir los accidentes que puedan perjudicar su salud. Pero 
también queremos que los chicos se transformen en divulgadores, asumiendo el 
rol de promotores de la salud y el cuidado, difundiendo lo aprendido entre sus 
pares, familias y vecinos.

PARTICIPAR Y APRENDER
Diseño de una campaña 
de prevención

UNA CAMPAÑA 
PENSADA A PARTIR 
DE LAS NECESIDADES 
Y CARACTERÍSTICAS 
PROPIAS DE TU 
ESCUELA Y DE TU 
GRUPO A CARGO.
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

FUNDAMENTACIÓN

Cuando diseñamos con los chicos una campaña de prevención, los posiciona-
mos como actores protagonistas en la solución del problema de su comunidad. 
Con este pequeño paso, comienzan a ejercer una forma activa de ciudadanía, ya 
que son convocados a participar de un proyecto que repercute de manera positi-
va en el entorno en el que se mueven. 

DESCRIPCIÓN

Para llegar al diseño y puesta en marcha de la campaña, los niños tendrán 
previamente que conocer acerca de riesgos y prevención, identificar potenciales 
situaciones de peligro en su entorno y aprender y proponer formas de prevenir-
las. También tendrán que aprender qué es y cómo se hace una campaña, para 
llegar luego a decidir en conjunto el contenido, la forma y los destinatarios de la 
que ellos mismos construyan.

A continuación, con el propósito de favorecer estos aprendizajes, te mostra-
mos un posible itinerario de actividades y algunas sugerencias que pueden ser-
virte para tu planificación.

LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO 

Como punto de partida, es ideal que el proyecto tenga un carácter situado; 
esto implica evaluar el contexto de cada escuela, del barrio y de las familias que 
la componen, identificando cuáles son los accidentes más frecuentes y cuáles son 
las situaciones de riesgo y potenciales lesiones. Hay que tratar de que la campaña 
responda a una necesidad. Como docente, podés hacer este diagnóstico a partir 
de una conversación con los chicos, de una encuesta a familias y vecinos, o bien 
como resultado de tu conocimiento de la comunidad.

En algunas escuelas convendrá empezar por problemas de su propio ámbito:

5° grado encabeza la campaña “Traé un juego de mesa para hacer recreos 
tranquilos”. Está dirigida a los más pequeños, porque suelen correr y golpearse 
en el patio.

Otros colegios pondrán su atención en la vía pública: 

En la escuela n° 7 están preocupados por la salida y entrada de los chicos. Está 
ubicada sobre una avenida y se ven imprudencias frecuentes al cruzar la calle. 

Otros preferirán difundir medidas preventivas para el hogar:

Los docentes saben que los padres trabajan y los chicos se quedan solos en 
casa, entonces arman un folletín para que toda la familia pueda hacer de la casa 
un espacio más seguro: retirar objetos peligrosos del alcance de los niños, asegu-
rar sectores donde pueden producirse caídas, etc. 
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IMAGINEMOS UN EJEMPLO DE CAMPAÑA:

Campaña: “Súbete a mi moto”

Surge una preocupación en los docentes al observar, durante la llegada y re-
tiro de los chicos, que muchos padres transportan a los hijos en moto y que fre-
cuentemente no utilizan casco (tanto adultos como niños). 

A partir de conversaciones con las familias detectan que tras esas conductas 
existen creencias erróneas que las justifican: - “Estamos cerquita ¿qué puede pa-
sar?”- “No circulamos por la avenida, sólo por calles tranquilas”.

Deciden entonces armar un proyecto de concientización sobre el uso de cascos 
con el fin de visibilizar la problemática y tratar de conmover esas creencias que 
propician las conductas imprudentes. Se trata de un trabajo colaborativo entre 1° 
y 6° grado.

Luego de una semana de tareas de análisis y reflexión sobre el problema, se 
comienza la producción con los grupos. Los más chicos preparan una breve coreo-
grafía con el tema musical, de la popular banda portoerriqueña, que da nombre 
a la campaña. Utilizan cascos como elemento destacado. La letra de la canción 
se ha transformado para dar el mensaje preventivo que advierte la necesidad de 
usar cascos para evitar lesiones en posibles accidentes. Los más grandes elaboran 
trípticos con información, estadísticas y la portada diseñada con ilustraciones y la 
invitación a incorporar actitudes seguras y saludables.

Se aprovecha la muestra anual del colegio para incluir la campaña. Primer 
grado presenta el baile sobre el escenario. Al finalizar, los estudiantes de 6° re-
parten folletos de concientización entre el público.

Usar casco puede 
salvar tu vida
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¿CÓMO HACER UNA CAMPAÑA? 

El punto de partida implica evaluar dos cuestiones fundamentales: tu creati-
vidad y los recursos con que podés contar. Los soportes de difusión pueden ser 
carteles con dibujos, video para redes, podcast para radio o youtube, muestra 
fotográfica, fotonovela o historieta para repartir, función de títeres y muchos 
etcéteras.

Tené en cuenta que para el primer ciclo el dibujo constituye un medio pri-
vilegiado de expresión. Con las ilustraciones se pueden confeccionar trípticos, 
panfletos, afiches, carteles preventivos, y después sacarles fotos y convertirlos 
en un producto digital. Los alumnos podrán escribir breves “slogans” de la cam-
paña o, en el caso de los más pequeños, se podrá pedir ayuda a los adultos 
para escribir (docente/s, algún padre/madre voluntario), o bien a los chicos de 
grados superiores. 

Con los grados ya alfabetizados podés aprovechar para reflexionar sobre las 
Prácticas del Lenguaje: qué y cómo comunicamos para lograr el objetivo. Segu-
ramente, los chicos más grandes tendrán ideas y preferencias sobre cómo trans-
mitir el mensaje.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CAMPAÑA

Cuando la escuela pone en marcha un proyecto de esta índole pretende:

Sensibilizar a toda la comunidad educativa y movilizarla en la construcción 
colectiva de una cultura de la prevención de accidentes en la vida cotidiana.

Contribuir a reducir la cantidad de accidentes o lesiones evitables en su escue-
la, familia o barrio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Se espera que a partir de este proyecto los estudiantes logren: 

 Identificar elementos, situaciones y acciones que conllevan riesgo y estimar 
los daños que estos puedan ocasionar 

 Conocer y poner en práctica medidas de prevención para proteger la seguri-
dad personal y colectiva.

 Desarrollar actitudes favorables hacia el cuidado de sí mismos y de los de-
más.

 Asumir un rol de promotores y divulgadores de una cultura de la prevención 
de accidentes entre sus compañeros, su familia y sus vecinos. 

SE PUEDEN 
CONFECCIONAR 
TRÍPTICOS, PANFLETOS, 
AFICHES, CARTELES 
PREVENTIVOS, 
Y DESPUÉS 
SACARLES FOTOS Y 
CONVERTIRLOS EN UN 
PRODUCTO DIGITAL.



Sugerencias para 
el armado de la 
secuencia didáctica
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Actividades de INICIO  

Para comenzar el proyecto resulta importante partir de los saberes previos de 
los estudiantes sobre los conceptos de RIESGO y PREVENCIÓN (no solo haciendo 
referencia a accidentes, sino en sentido amplio). Muy probablemente, los chicos 
tendrán representaciones sobre estas cuestiones, que han construido en su expe-
riencia cotidiana. Podés conversar en el aula con ellos para ver cuáles son acer-
tadas y cuáles son erróneas e ir construyendo nociones en común para el trabajo 
posterior. 

Una opción es trabajar a partir de campañas ya existentes. Podés tomarlas de 
las redes o conseguir folletos y afiches para ver qué dicen, a quiénes se dirigen, 
cómo lo hacen. Al mismo tiempo que exploran los dos conceptos nombrados 
también, como se mencionó antes, se pueden analizar los recursos discursivos, 
las imágenes y los soportes de las campañas revisadas para ponerlos luego en 
juego en el diseño de la propia. Si tu idea es realizar un video o un podcast, con-
viene que vean y escuchen juntos algunas campañas de TV o de redes. 

  

De arriba hacia abajo y de izq. a der.: Uso del casco para la prevecnción de acci-
dentes; guardado correcto de recipuentes para la prevención del dengue; uso 
de pasta de dientes para la prevención de caries; usos correctos de diversas si-
tuaciones para la prevención de accidentes en el hogar; aplicación de vacuna 
para prevenir enfermedades.

MODELOS DE CAMPAÑA:
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Para conversar con los chicos a partir de las imágenes: 

¿De qué riesgo se habla? ¿Qué medida de prevención nos informa? ¿Cuál es su 
importancia? ¿Quiénes hacen la campaña? ¿A quién va dirigida? ¿Cómo llaman la 
atención de la gente? ¿Está pensada para TV, para redes, para difundir en la vía 
pública (folleto, afiche)?

Habiendo conversado, se puede construir con los chicos una lista de ideas 
o una definición colectiva de cada término (con los más pequeños en lugar de 
“PREVENCIÓN’’ puede resultar más adecuado definir “PREVENIR”), ya sea en el pi-
zarrón o en afiches para dejar colgados en el aula. Es interesante guardar registro 
de estas primeras ideas para retomar y contrastar al final del proyecto. Los chicos 
mismos notarán cuánto han avanzado en ese conocimiento. 

 

Actividades de DESARROLLO

a - Conocer y analizar

Ya habiendo introducido el tema, llega el momento de presentar a los alum-
nos un recorrido de actividades que tengan como objetivo conocer y analizar si-
tuaciones de riesgo y medidas de prevención. 

A partir de la  pág. 16 ya te dejamos algunas (con carácter más lúdico para el 
primer ciclo y otras más reflexivas para los más grandes). Pero, como te adelan-
tamos más arriba, este módulo se complementa con otros donde vas a encontrar 
material ampliatorio para este momento del proyecto. Los módulos están orga-
nizados de acuerdo a los escenarios que más frecuentan los niños:

 La escuela

 El hogar

 La vía pública

Con todo el material a disposición, podés recorrer los módulos y seleccionar 
temas y actividades para armar tu propio itinerario. 

b - Planear y Diseñar 

Es un momento de acuerdos y desacuerdos, ideal para que trabajes el diálogo 
respetuoso y la escucha del otro. Estas preguntas pueden orientar el intercambio 
de ideas: ¿qué problemática abordar?, ¿a quién dirigir la campaña?, ¿qué forma-
to elegimos?...

Con los estudiantes, también deberán definir cómo, dónde y cuándo se lanza 
la campaña. 

Por supuesto que no 
todas las decisiones 
se tomarán al 
mismo tiempo, pero 
un primer esbozo 
de planificación 
permite avanzar en 
la preparación del 
material.
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c - Preparar

Se trata de la producción del material a difundir: dibujar y pintar carteles, es-
cribir e ilustrar los folletos, armar el guion, filmar y editar los videos, etc . Es de-
seable que todos participen en el tema, entonces se pueden formar pequeños 
grupos de trabajo. 

Aunque se arme un solo producto -un folleto único, por ejemplo- cada grupo 
hará dibujos y escribirá slogans, para después votar por uno o armar una pro-
puesta nueva que integre las diferentes ideas compartidas.

Cobra especial importancia aquí la evaluación formativa: una devolución por 
parte del docente paso a paso sobre lo que va produciendo cada grupo, suge-
rencias de mejora, señalamiento de aciertos y errores, etc. También puede haber 
instancias de evaluación entre pares: cada grupo muestra su trabajo, los demás 
opinan: ¿qué idea de este trabajo podemos tomar para el nuestro?, ¿qué se po-
dría mejorar? El intercambio enriquece los productos que se difundirán. 

Actividades de CIERRE   

a - Lanzamiento de la campaña

El punto cúlmine del proyecto se dará cuando la campaña se ponga en mar-
cha: entrega de los panfletos en la puerta de la escuela, pegatina de los afiches 
en el colegio, proyección del video a los compañeros de otros cursos, lanzamien-
to de la pauta en la radio, etc. 

Tu habilidad para convocar y comprometer a los distintos actores destinatarios 
de la comunidad educativa será fundamental. Hay que prepararlos previamente 
para que sean receptores entusiastas, garanticen una experiencia grata para los 
estudiantes y acompañen cumpliendo lo que la campaña propone.

b - Material interactivo de integración

Si tu escuela o las familias de tus alumnos cuentan con los recursos informáti-
cos (computadora, conectividad), en este link vas a encontrar una serie de juegos 
para resolver online desde una computadora. Los juegos integran los distintos 
temas trabajados en el desarrollo y pueden ser una buena instancia para evaluar 
qué tanto aprendieron los chicos. 

 https://www.srt.gob.ar/arg/juego/

Algunos de los juegos requieren saber leer -o contar con un adulto que lea- y 
otros trabajan solo con imágenes. Así que podés seleccionar los juegos que mejor 
se adapten a las características de tu grupo de alumnos.

También encontrarás un archivo PDF denominado “Juegos interactivos”, con la 
descripción de cada juego, sus imágenes y sugerencias para el abordaje didácti-
co. Aquí está el link:

 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/3p_juegos_interactivos.pdf
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Palabras finales 

Confiamos en que esta propuesta te servirá como punto de partida para fo-
mentar la cultura de la prevención en la vida cotidiana. Ojalá te hayas entusias-
mado. No olvides que también están los módulos temáticos para que cuentes 
con más información y con propuestas listas para aplicar en el aula. 

Por supuesto, si no tenés posibilidad de desplegar un proyecto amplio, que-
dan a tu disposición las actividades para trabajarlas independientemente o a 
partir de pequeñas secuencias didácticas; lo importante es empezar a incorpo-
rar la cultura de la prevención en tu agenda escolar. 

¡Animate a crear con tu grupo una campaña original y convocante!

“Toda escuela promotora de la 
salud constituye la base para 
construir un mundo mejor.” 



Actividades
para los chicos

Materiales para el apartado 
“A - Conocer y analizar” 
de la sección “Actividades de Desarrollo” 
(pág. 12 ) 
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Materiales para los chicos
Actividades de desarrollo

Para los más chiquitos 

Esta es una breve historia para que cuente la Seño o el Profe: 

Una mañana agitada

Sonó la alarma a las siete en punto, pero Chuni la apagó y siguió durmiendo 

cinco minutos más. O, mejor dicho, creyó que eran cinco minutos. Cuando 

volvió a abrir los ojos eran... ¡las ocho menos diez!!!! - ¡Voy a llegar tarde al 

colegio! - pensó, y saltó de la cama.

Cuando prendió la luz, le pegó con la mano sin querer a un vaso con agua 

que estaba en la punta de su mesa de luz. El vaso era de vidrio y se partió en 

muchos pedacitos al chocar contra el suelo. Por suerte no se cortó. Como no 

tenía tiempo para juntarlo, lo dejó para el regreso. 

Se vistió a toda velocidad sin problemas, pero cuando salía de la habitación 

tropezó con una pelota que había dejado la noche anterior y cayó de rodillas. 

Nada grave, pero hubo raspón. Se incorporó y volvió a la carrera.
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Al salir de su casa se despidió tirándole un beso a su madre que estaba en el 

umbral para mirar su partida. Se propuso correr las cinco cuadras que hay hasta 

el colegio, pero como había olvidado atarse los cordones, trastabilló y se cayó 

de cuerpo entero en el pasto de una vereda en la primera cuadra. Otra vez se 

levantó, con un poco de verde en la ropa, y continuó a todo ritmo.

En la esquina de la avenida quiso cruzar sin mirar, pero se detuvo de golpe por 

los bocinazos y la frenada de un auto que pasaba. Tal apuro tenía que no vio el 

semáforo. ¡Qué susto! Se disculpó con el conductor y siguió corriendo. Llegó al 

colegio, su grado ya había pasado al aula. Corrió ligero por el pasillo y se chocó 

de frente con una compañera de otro grado que pasaba por ahí. Le quedó el brazo 

dolorido. Subió la escalera a velocidad olímpica y… ¡Adivinen qué pasó! 

Por suerte, nada. Pero cuando giró en el descanso, se llevó por delante al 

portero que traía un balde con agua. Ni les cuento el enchastre que armó. El 

portero se ocupó de ir a buscar un secador y un trapo para que nadie se resbale. 

Chuni entró al aula. Fue hasta su banco y colgó la mochila de la silla. Pero tan 

pesada estaba la mochila que la silla se tumbó hacia atrás. Chuni se agarró la 

cabeza. No podía creer la tremenda mala suerte que había tenido esa mañana. - 

¿Será martes 13? - pensó. Mmmm…No. Hay accidentes que podría haber evitado.
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Para pensar entre todos:

 ¿Por qué les parece que Chuni tuvo tantos accidentes?

 ¿Se podrían haber evitado algunos como dice el final de la historia? 
¿Cuáles? ¿Cómo?

Completamos el cuadro (en el pizarrón o en el cuaderno):

Elegí uno de los accidentes que tiene Chuni y dibujalo. Pensá después un 
consejo o una moraleja para Chuni y escribila debajo de tu dibujo (o donde 
prefieras). 

Accidente o Riesgo  Causa  ¿Cómo se podría evitar?
El vaso cae al suelo y se rompe Está en el borde. No dejar cosas mal ubicadas.
 Es de vidrio. Usar vasos de plástico.
 Hacer las cosas apurado. Tratar de hacer las cosas con cuidado 
  aunque estés apurado.

Caída en la habitación y raspón  

Caída en el pasto de una vereda  

Riesgo de ser atropellado por 
un automóvil  

Brazo dolorido   

Derrame de agua 
(peligro de resbalar)  

La mochila tumba la silla 
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¿Cuáles de estas acciones podrían lastimarte a vos o a otros? 

Correr con lápices o chupetines en la boca

Cantar en un coro

Pararte en una silla o una mesa

Leer un libro

Golpear puertas o ventanas

Comer frutas

Tener los cordones desatados

Treparte a un techo a buscar la pelota

Arrojar un sacapuntas a un compañero 
que está lejos y lo necesita

Jugar a las figuritas

Si son peligrosas 
poné el emoji Si NO son riesgosas 

poné el emoji
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Para los más grandes 

Para leer, interpretar y analizar

Adaptación de la nota “Prevención ante los accidentes domésticos de niños 
en cuarentena”, publicada por el portal online La Nueva con fecha de 22 de 
agosto de 2020. Disponible en:

https://www.lanueva.com/nota/2020-8-22-6-30-19-prevencion-ante-los-
accidentes-domesticos-de-ninos-en-cuarentena/amp

Durante el aislamiento y la educación escolar a distancia, uno de los principales desafíos para las familias 
es el cuidado de los hijos, no solamente por ayudarlos en el aprendizaje y acompañarlos en los momentos 
de entretenimiento, sino también por cuidarlos y preservar su seguridad.

En este período de cuarentena se reportaron casos de niños con quemaduras por líquidos calientes o contacto 
directo con el fuego, fracturas por caída de corralito o huevito fuera del vehículo, fractura de huesos del brazo 
y heridas graves por caídas en altura, úlceras por ingesta de pilas y otros elementos, y mordedura severa de 
perros, entre otros. Por ese motivo, desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), acercaron una serie de 
recomendaciones para prevenir lesiones e intoxicaciones en la cuarentena.

“Estos ejemplos pueden parecer brutales, pero debemos tomar conciencia de que estas lesiones ocurren 
y le pueden pasar a cualquiera por un descuido mínimo. No es cuestión de tener miedo, sino de tomar las 
precauciones posibles para minimizar el riesgo de que sucedan y así cuidar lo máximo posible a los chicos”, 
dijo el doctor Navarro, médico pediatra.

 “Como los niños están más tiempo en casa ha aumentado el riesgo de contacto con productos de limpieza, 
insecticidas, medicamentos y plantas que habitualmente encontramos en el hogar. Esto provocó un aumento de 
intoxicaciones. Además, con la cuarentena se puede ver el cansancio de cuidadores y el estrés que la situación 
epidemiológica conlleva”, afirmó la doctora Marcela Regnando, pediatra y toxicóloga.

La principal recomendación que brindaron los especialistas fue la de supervisar constantemente a los me-
nores de 5 años, tanto los padres como otros cuidadores e incluso los hermanos mayores que a veces están 
a cargo de los más chiquitos mientras los padres trabajan. No hay que olvidar que su seguridad, sin dudas, 
debe ser central. Por eso es importante tomar todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de que 
se produzca cualquiera de estas situaciones.

De hecho, la OMS propone llamar a estos eventos como “lesiones en el hogar” y no utilizar el tradicional 
nombre de “accidentes domésticos” ya que, aunque no son intencionales, muchos de ellos son prevenibles 
y no se deben al azar.

 
Sugerencias a tener en cuenta 
Algunas de las recomendaciones que brindaron los expertos de la SAP para mantener a los niños aleja-

dos de posibles peligros son evitar que ingresen a la cocina, particularmente cuando se está preparando la 
comida. 

Aconsejan utilizar las hornallas traseras para evitar el riesgo de que toquen el fuego o se quemen por el 
derrame de líquidos o comidas, e instalar trabas de seguridad para cajones y electrodomésticos.

Asimismo, es importante no dejar al alcance de los niños elementos pequeños que puedan ser tragados, 
evitar el uso de artefactos calientes contra la piel, utilizar cunas seguras con altura de barrales laterales de 
60 centímetros y patas sin ruedas o con trabas. 
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Para conversar entre todos: 

¿Qué relación menciona la nota entre los accidentes o lesiones en el hogar y 
la cuarentena? ¿Por qué pensás que los niños pequeños hacen cosas peligrosas? 
¿Sufrieron algún familiar o vos lesiones como las que se nombran? ¿Te quedas-
te a cargo alguna vez de algún hermanito o primito? ¿Qué hiciste para cuidarlo? 
¿Pensaste mientras escuchabas o leías la nota en algunas medidas que sería con-
veniente tomar en tu casa? ¿Sabés qué hacer si hay un accidente?  

Para la carpeta o cuaderno:

1. Hay dos organismos que se nombran en la nota: la SAP y la OMS. Averiguá 
qué son y qué función tienen. Buscá además qué otros organismos nacionales e 
internacionales se ocupan del derecho a la salud de los niños.

2. Explicá con tus palabras por qué la OMS prefiere hablar de “lesiones en el 
hogar” y no utilizar el tradicional nombre de “accidentes domésticos”.

3. Completá el cuadro según lo leído

BUSCÁ OTROS 
ORGANISMOS

Acciones que intentan los niños Lesión que puede producirse Qué hacer para prevenir

Agarrar la olla con agua caliente    

Treparse de una cuna para bajar

Beber sustancia tóxica  

Meter un dedo en el enchufe

Sacarle la comida al perro

Abrir un cajón y sacar cuchillos

Podés buscar la palabra 
“accidente” en el dic-
cionario para guiarte
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Ordená los fragmentos y armá la frase

Las estadísticas ayudan a prevenir accidentes
https://www.sap.org.ar/docs/archivos/2000/arch00_1/00_02_11.pdf 

El gráfico  de abajo muestra algunos accidentes según la edad de los niños, en 
la región centro de Cuyo (agosto a diciembre de 1998). Observalo bien y contestá 
las preguntas:

 

a. ¿La mayor cantidad de intoxicados 
se da en niños de 10 a 14 años?

b.¿En todas las edades la mayor cantidad 
de accidentes son de tránsito ?

c. ¿En los niños menores de un año las 
quemaduras llegan a un 9%?

d. ¿Las mordeduras de animales se 
dan más en niños de 5 a 9 años?

e. ¿Los niños de 10 a 14 años se intoxican 
menos que los de otras edades?

Para pensar y discutir en grupo

¿Para qué sirven las estadísticas de accidentes? ¿Qué utilidad tiene conocer las 
edades y los tipos de accidente que suceden con más frecuencia? ¿Estás de acuer-
do con lo que plantea el título? ¿Por qué?

Pensar que los accidentes

Si bien no son intencionales de los niños suceden 

muchas veces se pueden 

por casualidad o por mala suerte
evitar con prevención. 

es un error. 

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

Algunos tipos de accidente por grupos de edad

Fuente: Arch.argent.pediatr 2000; 98(1): 2

%
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