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INTRODUCCION 

A partir de la década ele los noventas, los procesos educativos en nuestro 

país, sufrieron una profunda tra nsformación, pues se trataba de abordar los 

contenidos escolares desde perspectivas mucho muy distintas a las realizadas 

hasta antes de la señalada Modernización Educativa, por lo menos para el nivel 

de p1imaria. 

Hasta antes del evento modernizador, los planes y programas de estudio 

contemplaban una estructura llumada por úreas, pero en los nuevos enfoques, 

algunas de ellas se fragmentaron en asignaturas como sucedió con el Arca de 

Ciencias Socia les que se ramificó en Historia, Geografía, Civismo, etc., sin 

embargo "algo raro" sucedió con las Ciencias Natura les, pues a pesar de la 

presencia de una Geografía Física, el nombre, muchos contenidos anteriores y 

los libros de texto se siguieron conservando, corno en las Ciencia N aturales. 

--------

No nos corresponde en este momento c uestiona r esos eventos, pero sí 

señalar que merced a eso, se ha venido rcílcxionando más continuamente, 
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acerca de la mancru de abordar los con len idos de las . Ciencia N aturalcs y de 

lograr una mayor participación de los alumnos en su aprendizaje. 

Lo anterior no es mús que el preúmbulo para sc11alar que la finalidad del 

presente trabajo es la de proponer una forma distin ta de abordar los contenidos 

del programa modernizador de las Ciencias N aturalcs y de manera específica 

ele enriquecer al tema " El Cuerpo Ilumnno y su Salud" con apo1iaciones 

concretas en lo que se refiere a una "Educación para la prevención de 

accidentes infantiles" en el tercer grado ele educación primaria, con la finnlidad 

de que los niños adquieran algunns nociones de precaución para evitar 

accidentes, ya sea en el hogar, en la calle o en la escuela. En caso de que 

ocurran, señalarles a ellos y a sus papás y familiares algunas medidas de 

primeros auxilios para que se intente alguna medida de socorro inmediato. 

Por supuesto, que se trata de una medida educativa que podría ser de 

mucha util idad e1L11ucs1ras c1:ecientes poblaGiones-y que cada-vez se hace nrás 

necesaria, por ello, iniciamos la tarea haciendo una delimitación del problema, 

en donde señalarnos que los accidcntcs infantiles son una de las causas 

p1i ncipalcs por lo que muchos niños dejan de asistir a la escuela con lo que se 
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van retrasando o quedando impedidos para seguir en las instituciones. 

Creemos que es mejor prevenir. 

Continuamos nuestro trabajo, presentando las razones que creemos de 

peso, para que la a tención a una educación preven tiva~ no se pierda de vista y 

algunas de las ventajas que se podrían lograr si por lo menos, se redujera el 

número de accidentados en n uestras escuelas. Pensamos que en este tipo de 

enseñanza, el maestro tiene m ucho que hacer y qué decir, para preocuparse 

realmente por la integridad física de sus alumnos. 

En nuestras poblaciones, los niños no sólo estan expuestos a los 

acc identes automovilís ticos, sino que existen en sus hogares, materiales 

inI1n mab!es, punzocortan tes o venenosos, que los acechan continuamente y 

que se trata de preveni rlos sistcmúticamcntc, pa ra red ucir su inc idencia. 

Segui mos coi~ el marco ~ ontcx tual en _donde_ scñalamos- a lgunas

caracterís ticas geográficas de nuestra población que la hacen particulannente 

importante, en lo que se refiere a extensión y ac tividad humana, lo que 

produce un aumento considerable en los riesgos para la presencia de un 



11 

accidente . Pero no solamente en las calles o en los hogares, también existen 

crecientes riesgos en nuestra escuela por las características que sefialaremos en 

su momento. 

Un capítulo aparte, lo dedicamos a la fundamentación teórica del 

temario que proponemos en donde señalamos en pnmer lugar: La 

Epistemología como teoría del conocimiento cicnlí fí co, que i<lealiza la relación 

sujeto-obj eto, lo que sefialaría una promoción al esfuccw personal en la 

adquisic ión de los aprendiz.ajes de cada uno de nuestros alumnos. Nos parecen 

acertadas las observaciones de Piaget en el sentido de fundamenta r cuáles 

conocimientos naturales, son ciencia pues admi ten las observaciones 

cuantitativas, al ig ual que la experimentac ión. 

En lo reforcntc al aspecto psicoh\gico continua mos con la línea 

piagetiana porque la psicogcné tica es la que sefiala que el aprendizaje se 

gyne111__denlm dc ___ lé.LmenlC- y- va evolucionando pm---crapas y de ac11erdo a 

estímulos c ultura les. 
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En la línea sociológica, se considera que la escuela, al igual que la 

sociedad, tiene valores y normas que cumplir y por supuesto, cada elemento de 

la estructura tiene una función específica. 

Para el aspecto pedagógico hemos elegido la pedagogía operatoria, que 

se constituye en una aplicación d irecta ele las aportaciones de Piagct, y se 

magnifica la acción del alumno, mientras que el maestro se cnge en un 

animador del grupo y en un guía de las actividades para que el alumno 

construya su aprendizaje al operar directamente los objetos que le significan y 

que le dejan una enseñanza perdurable. 

En capítulo aparte, señalamos la estrategia metodológica en donde se 

señala uan se1ie de prerequisitos previos a la planificación ele los contenidos 

señalados, marcando espccífí c~1111cntc qué es lo que <lcbe <lesaJTollarse en cada 

tipo de posible accidente a prevenir. 

---- --- ---

Finalmente la tarea con algunas conclusiones obtenidas durante la 

elaboración, posibles perspectivas y algunos mate1iales que se pueden 
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implementar en el desaiTollo de las scs1oncs, así como In bibliografía 

consultada y algunos documentos tendientes a e111iquecer este trabajo. 

--------



DEFINICION DEL OBJETO 

DE ESTUDIO 



1 S 

DE!i'lNlCION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En este trabajo se presenta como objeto de estudio la prevención de los 

acci<lenles infanliles en el tercer grado de ed ucación primaria que esta incluido 

en el tema: "CUERPO HUMANO Y SU SALUD", y especialmente en los 

apaiiados iínalcs ti tulados: "Detección de zonas de riesgo de objetos que 

pueden causar daño en el hogar, la escuela y la comun idad, medidas 

preventivas elementales". Y "Técnicas sencillas para la a tención de lesiones, 

golpes y quemaduras leves. Organización del botiquín escolar". 1 

Correspondien tes a los programas vigentes de Modernización Educativa, por 

lo que se considera que es importante el conocimiento que el niño pueda 

obtener en estos aspectos para conservar su integridad fi sica y a lguna 

intervención pequeña en el caso ele accidentes infantiles. 

Los accidenles infanti les son 1111:1 de las principa les causas por la cual 

_ ~ uchos niños j_gterrurnpcn su asis lencia a la_cscucl~, en el peor de- los cases 

de su abandono por tiempos más o menos prolongados sin contar que los 

1 SEP. " Plan y Progrnmas de Estudio'' . México. 1991 .p. 82. 
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accidentes en estos seres pequeños, son causa también de un gran número de 

mue1ies. 

No se pueden cerrar los ojos; no se puede decir que estaba escrito o que 

tal o cual nif'ío tuvo o, en el peor caso, tenía mala suerte. No se puede, en fin , 

agachar la cabeza y confiar en los hados, la buena estrella, "a ver si tenemos la 

suerte de que a nuestros alumnos o a nuestros hijos no les pase nada serio. 

"Es un hecho demostrado que, a medida que el progreso de la medicina 

reduce y hace desaparecer g ran número de enfermedades que eran an tes 

irreversibles, los accidentes, y de forma especial los accidentes en la infancia, 

. 1 l ' " 2 siguen e evanc o su numero . I lasta ahora, esta relación directa entre 

accidente y grado de civilización de un país parecía que no podía ser 

eliminada, pero hoy sabemos que las normas de prevenciún adoptadas en 

algunas naciones hnn logrado que el número de percances sea menor cada <lía. 

_ __ E_· s_preciso que los_macslros no demos la espalda a G-ste-fonómeno-al que-

estan expuestos nuestros niños, por lo menos debernos desarrol lar en ellos 

algunas nociones de prevencion que los puedan proteger, debemos ser 

2 SANCHEZ, Ocaíia. R. "Más Vale Prevenir". Edic. Cronos SA Madrid. JCJ79. p. 1 
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concientes de que el problema esla ahí, a nueslro lacio: en los palios de las 

escuelas, en los pasillos de la casa, en la cocina o en el baño, en los 

medicamenlos olvidados sobre a lguna mesa, ele. La Organización M undia l de 

la Salud señala: "El au tomóvil mús veloz, el rivión, la montaña mús escarpada, 

un barco dando bandazos en plena lempestad son menos peligrosos que la 

escalera o el dormi torio ele cualquier vivienda. E l tubo de medicinas que 

alguien dej ó sobre la mesa po r descuido, el agua hi rviendo que se derrama, un 

destornillador o cualqui er o tra herramienta olvidada han causado entre la 

infa ncia más invúlidos, mús muertes que la poliomcliti s o la tubereulosis".:i 

No podemos ignorar que los accidentes representan en los países 

civilizados la primera causa de Ju mortalidad en los niños de 1 a 14 a t1os, que 

uno de cada tres accidentes mortales se prod ucen en el hogar, miles de 

pequefios se queman, caen, se as líxian a diario . "Las estadísticas demuestran 

que el 2 5% de los niños sufren un accidente al año, aunque sea de poca 

importanc ia---dc cada d iez ~ il ni ños 2500 sufren un accidcnte_cada año,- 1000- -

necesitan cuidados médicos corno consecuencia de dicho percance, l 00 

precisan ser hospi talizados, 5 q uedan invúlidos y 3 mueren como consecuencia 

J S/\NCHEZ, Ocaña. R. Op. Cil. p.2. 
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del propio accidente o de sus compli<..;aciones---, pero probablemente el dato 

más estremecedor sea que el 95%> de estos acei<lenles pudieron haberse 

. d " 4 evita o . 

¿Cómo no intentar por medio del trabajo docente, reducir la cuota de 

accidentes ahora que conocemos que sólo un 5% de los casos, si hubiésemos 

tenido los conocimientos y la precausión suficientes, no se hubi eran escapado 

de las manos?. 

N unca es larde; se sugiere que los maestros asumamos hoy mismo el 

decidido propósito de educar a nuestros a lumnos haciéndoles conocedores de 

las situaciones de peligro; vamos ensefiándoles el uso adecuado de los objetos, 

y tengamos siempre en cuenta que la vigilancia del pequeüo evita la mayor 

parte de los accidentes, por que éstos rara ve¿ son accidentes, aunque que 

. . parezca una mcongruencia. 

--- - --

4 LEDEZM/\, Pércz. M C . "Jnt roducción a la Enícrmcría". Edil. LIMUSA. 12a. Edic. México 1989. p. 28. 
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JUSTI FICACIO;\I 

Los programas de Ciem.:ias N aturalcs en la en se fianza primaria 

responden a un enfoque fundamentalmente formativo. Su propósito central es 

que los alumnos adquieran conocimientos, capacidades, actitudes y valores que 

se manifiesten en una relación rcsposable en el desarrollo de hábitos adecuados 

para la preservación de la salud y el bienestar. 

Confom1e a esta idea, el estudio de las Ciencias Naturales en este grado 

no tiene la pretensión de educar al ni fio en el terreno c ientífico de manera 

fornial y disciplinaria, sino la de estimular su capacidad de observación. Estas 

caractedsticas programáticas plantea como adecuada la inclusión de las 

nociones acerca de la prevención de accidentes en los infantes. Por otra parle, 

la reducción de los 1iesgos de accidentes en los nifios por medio de nociones y 

ac tividades pertinentes, siempre serán de gran utilidad para el bienestar de los 

alumnos. 

Si se reducen los accidentes infantiles, ya sea en la escuela, en el hogar o 

en otros sitios, se reducirá el ausenti smo en la escuela por estas causas, 
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también habrá un mejor aprendizaje al reducir el uusentismo y, por supuesto, 

el alumno de tercer grado conocerá la aplicación de los primeros auxi lios en 

casos leves., así como la utilidad de contar con un botiquín tanto en la escuela 

como en el hogar. Lo anterior es unu muestrn ele la imp01iancia del te rna. 

Es importante que los maestros estemos pendientes de ofrecer a nuestros 

alumnos una serie de conocimien tos que preserven la salud y !u integración 

fí sica ele los mismos para de esa fó rnrn, contribuir a la formación integral de 

ellos. 

"El ni ño de tercer grado se encuentrn en una el[l pa ele su Yida en que está 

en pleno proceso de integrarse al mundo social. El mi smo nit1o ad,·ierte en sí b 

transformaciún de que esta sieml L> objc!o; va teniendo conciencia creciente ele 

sí mismo como persona, y es capaz de eonvcrsur con los adultos por lo que es 

viable que tome en cuenta los posibles riesgos que se pueden presentar en los 

distint~ lugmes, o de lo uc. signilíca un accidente como- pérdida de su 

. ·c1 l fi . " ~ mtegn ac 1s1ca .· 

~ SEP. " Libro Para el Maestro". Tercer Grado. México I CJ82. p. 1 l. 
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Esa característica, unida a su renovado interés por interactuar con los 

demás, proporciona al maestro de tercer grado un medio favorable para la 

fonnación e.le conceptos en el úmbilo sociocducativo. 

Al niño de esta edad le cnrnclerizan 3 elementos p,incipales: velocidad, 

expansividad y afán valoralivo. Es notable su avance en el orden lógico, el 

clesanollo ele su conciencia moral y el interés con que ansía conocer los 

motivos de actuación de las personas que le rodean, pa1iiculannente los 

adultos. Estas características hacen viable que el nifio ele este grado asimile 

sencillas normas de precaución para prevenir posibles accidentes y al mismo 

tiempo sienta la necesidad de apoyar en los primeros auxilios de alguno de sus 

compañeros que haya sufrido algún percance. 

Todo esto tiene una aplicación impo1innte en el aspecto pedagógico ya 

que podríamos pensar por es las mani fostacioncs, que puede exigírscle al niño 

_ una_1csponsahilicL.-ic.Lque_ aún no licnc.- Sin embargo eualquicr- acti111cJ-

intransigentc podría hechar por tierra los esfuei-z.os del maestro, así corno los 

resultados que el niño pueda lograr. Hace falla una mano que guíe 

acertadamente al niño para que pueda comprometerse con un grado inicial de 
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madurez y resposabilidad en lo que corresponde a proteger su integridad física 

expuesta a posibles accidentes. 

/\demás de todo lo sefü.ilado, esta investigación se justifica por el simple 

hecho de contribuir al cumplimiento de los programas vigentes de Ciencias 

Naturales, sin embargo para que sea de utilidad a nuestras escuelas, es 

necesario que los maestros nos comprometamos a conocer más a nuestros 

alumnos para apoyarlos en la medida que lo requieran . Para ello es necesario 

que sepamos que el placer del trabajo escolar y el esfuerzo intelec tual 

dependen en alto grado ele las cua lidades huma nas de las personas encargadas 

de la educación. Es el maestro quién debe crear un ambiente apropiado para 

motivar al nifio y ay udarle a lograr un clesa1Tollo in tegral y armóni co. 

Por otra pa1te, la utili1.aci t1n del botiquín escolar se ha co nsiderado en 

muchas escuelas, como un recurso que solamente deben saber usar los 

_ maestr0Ji_cuand_o.J1Cune algún accidcntG-en la escuela pero, ¿,qué sucede n el 

hogar? que ni los nifios ni los padres advie1tcn que en la casa también existen 

riesgos y casi nunca tienen algo a la mano para atender los p1imeros auxilios. 

149741 
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Es necesario pues, que los maestros lomemos con seriedad la enseñanza 

de aspectos tan importantes de lu vida cnlidi:ma del alumno para que aprendan 

a protegerse, a cuidarse y a intentar algún auxilio en el caso de un accidente. 

Las ventajas de que esta acción sea llcvaJa a efecto, además de los avances 

fornrntivos en los programas, ya han sido señaladas: la supervivencia de 

nuestros alumnos y sus familiares. 



OBJETIVOS 
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OB.JETIVOS 

~ Presentar información básica para los interesados, acerca de los accidentes 

infantiles. 

~ Lograr en los a lumnos el conocimiento de lo que es un accidente y por qué 

ocurren . 

~ Detectar en los domicilios de los alumnos, zonas de riesgo y objetos que 

pueden causar daño, en el hogar, la escuela y la comunidad para proponer 

medidas preventivas. 

~ Presentar de manera didáctica las formas de prevención de accidentes 

infantiles. 

~ Ofrecer técnicas sencillas para la atención de lesiones, golpes y quemaduras 

leves. 

~ Presentar la lista de ingredientes que cicbc contener un botiquín de p1imeros 

auxilios. 

- - - -----



CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL 
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CAPITULO 1 

MARCO CONTEXTUAL 

1.1. ASPECTO GEOGRAFICO 

Este trabajo es elaborado para abordar la enseñanza de la prevención de 

accidentes infantiles en el tercer grado de educación primaria, correspondiente 

al área de Ciencias Naturales, intenta ser aplicada en la Ese. Prim. "Moisés 

Sáenz". Escuela urbana de la Cd. de 7,itácuaro. 

"Al inicio del ángulo oeste del país y en la subregión noreste de 

Michoacán, se localiza el municipio de Zitúcuaro que con sus 949 km2 ocupa 

el 43° lugar entre todos los del estado y es, por tanto, uno de los de mediana 

extensión. Su posición geogrúfíca casi corresponde a la porción central del 

Sistema Volcánico Transversal, precisamente a la vertiente del Pacífico, ya que 

sus corrientes desembocan en la cuenca del Río Balsas."6 
- - --- -- -- --------

"Las coordenadas geográfi cas en sus puntos extremos son los siguientes: 

6 CORREA, Pércz. G. "Gcografia de Z itácuaro". Edic. del 11. Ayuntamiento. México, 1991 . p. 17. 
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l ) La si tuación más septentrional se localiza a 19º 33 ' 37" de latitud norte 

y corresponde al NE del cerro de La Peña, cuya altitud sobre el nivel del mar 

es de 3000 metros. 

2) La situación más meridional se localiza a 19° 17' 44" de lati tud norte y 

corresponde al cerro del Aguila de casi 2500 m. de altitud, sobre el nivel del 

mar, en el extremo sureste del municipio. 

3) La situación más 01iental con 100° 11 ' 24" de longitud oeste, 

corresponde a un punto que se halla al sureste de Lengua de Vaca, a un poco 

más de 2800 metros de a ltitud sobre el nivel del mar. 

4) La situación más occidental con una longitud de 100° 30 ' 0 1", 

corresponde al paralelo de Las Mesi tas, en el eJ-.iremo suroeste del munic ipio 

que se encuentra a una altitud de cerca de 11 00 metros sobre el nivel del 

mar."7 

"E] tcrrit01io de Zitácuaro se extiende 21 '37'' de este a oeste, casi a la 

misma distancia del Golfo de México que del Ocean o Pacífico. Su 

configuaración, como la del Estádo, semeja la figura de un ave en actitud de 

volar. ,,R 

El municipio de Zitácuarn integra su territo1io con: 

------
1.- La ciudad de Zitácuaro en donde está enclavada la escuela señalada, 

así como su área polí tica. Esta tiene como asiento una región totalmente 

urbana cuyo nombre oficial es IIeroica ciudad de Zitácuaro. 

7 !bid. 
~ CORREA, Pércz. G . Op. cit. p. 18. 
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II.- Las siguientes tenencias: J\pulzio de .luárez, Coalepec de Morelos, 

Curungueo, Timbineo, López Rayón, Crescencio Morales, Chichimcquillas de 

Escobedo, Donaciano O_jecla, Francisco Sena.to, San Felipe Los Alzati, Nicolás 

Romero y Zirahuato. También se incluyen sus encargadurías. 

Su personalidad jurídica se rige por lo establecido en el artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, y por el 

artículo 111 ele la Constitución del Estado de Michoacán, así como por las 

normas establecidas en su Bando de políticas y I3uen Gobierno aprobado el 19 
de mayo de 1984. , . 

Zitácuaro, como la totalidad de los municipios de Michoacán tiene para 

su gobierno, organización y administración internas. 

"La situación geográfica de Zitácuaro y su posición en el centro Este de 

Michoacán se conjugan para convertirlo en un lugar de paso de diversas 

influencias: clima, agua, relieve y vegetación ofrecen características naturales 

que favorecen ampliamente su habitabilidad desde tiempos prehistó1icos. /\sí 

desde la época antigua y hasta el presente, í',itácuaro es una de las puertas a 

ticJTa caliente en uno de los caminos más rectos con el centro de la república. 

Zitácuaro corres 1ondc a un conedor que combina ventajas geQeconómicas y 

geopolíticas enlre Michoacún y el Estado de México, la tie1Ta caliente y el 

centro del país, y por lo tan to se vincula a un úrea de concentración humana y 

de interés nacional. 
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"Siguiendo los amplios valles alineados entre sus sierras del Sistema 
Volcánico Transversal, se desarrollaron en su territorio movimientos 
migratmios ele pueblos mesoameri canos impo1iantes y conformaron varios 
asentamientos h umanos, de los cuales son vestigios no tables el Centro 
Ceremonial de Zirahuato-San Felipe· Zacapendo, Mesas ele Enandio, el Valle 
fluvial de Camémbaro y o lros."9 

De acuerdo a nuestro problema, lo que es rescatable de esta situación 
geográfica es que la ciudad, la zona urbana, ha crecido en los últimos años en 
una proporción muy alla lo que ha producido también un aumento en las 
probabilidades de que ocurran accidentes infantiles, por lo que creemos que la 
aplicación de una ed ucación específica para la prevención de una mayor 
incidencia de eslos eventos por parle de las escuelas, resulta re levante. 

1.2. VEGETJ\C lON 

Un aspecto de la poblaci<m que resulta im portante resaltar y que en parte 
iníluye sobre las aclivicla<les económicas de Z ilácuaro, lo consti tuyc su 
vegetación que tiene muchu cl ivcrsiJ :1d pues se pueden encontrar especies 
tanto de tierras frías como de regiones cúlidas o lcmpladas. 

- ---- -
La distribución de la vegetación en el municipio de Zitúcuaro obedece a 

múl tiples factores, entre los cuales se puede destacar el clima, relieve, sucio y 
o tros. 

'> CORREA, Pérez. G. Op. cit. p. 2 1. 
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El relieve y el clima son elementos del medio que más influencia tienen 

en las adaptaciones de las plantas y en su distribución; aunque la naturaleza 

del sucio puede ser más determinante que el clima. 

"Ecológicamentc, el factor más importante para el desarrollo de las 

plantas es el agua y en ese sentido Zitácuaro cuenta entre otros, con el Río 

Zitácuaro o San Juan Viejo, que proviene tanto ele la siena de San C ristóbal 

como de la de Zitácuaro, a través de sus afl uentes Macutzio, Crescencio 

Morales y el Diablo. El río San A ndrés nace en el Este y recibe con10 afluentes 

a las coITicntcs Ojo de Agua, Seco y La Ciénega. Donde se unen los dos San 

Juan Viejo y San Andrés, se fornia el IÍo Zitácuaro que desagua en la Presa del 

Bosque. Con parte del agua que se deriva prosigue el tio Zitácuaro hacia el 

suroeste, llegando a ser uno de los principales ai1uentes del río Culzamala, que 

a la vez coniluyc en el Rio Balsas. Lo anterior hace que la región tenga un 

sucio suficientemente húmedo para la producción de muchas especies 

vegetales." 10 

"En Zitúcuaro se t ienen las siguientes clases de bosques: 

1.- Bosque de coníforas (pino, oyamcl, cedro y tascate ). 

2.- Bosque Mixto (bosque de pino-encino). 

3.- Bosque Tropical (selva baja caducifolia y selva baja subperennifolia)." 11 

1° CORRE/\, Pérez. G. Op. cit. p. 31 . 
11 lbícl. 
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1.3 . ASPECTOS CULTURALES 

En lo concerniente a la alimentación, la desigualdad social económica y 

particularmente la crisis ele esta índole que confronta el país repercute en el 

tipo de alimentación de los habitantes de la población . Es abundante para un 

pequeño sector acomodado, y clciicicnte para los demás sectores. Para el sector 

medio y pobre que es el tipo de población que asiste a nuestra escuela, consiste 

en un consumo acentuado de tortilla, chi le, nopales, grasas y frij oles. 

El hecho de que nuestra institución este en zona urbana hace que el 

alumna.do también tenga acceso a otros alimentos que forman paiie de un 

cuadro común que compaiie la media de la población y que consiste en el 

consumo de tortilla, pan, pnstas, frijol, verduras, leche, huevo y carne. Estos 

últimos restringidos a varios a algunos días de la semana, que se distribuyen en 

dos o tres alimentos al día. 

De cualquier forma hemos advertido que la alimentación de la mayoría 

de nuestros alumnos es deficiente en sus p1incipios de nutrición, como los 

calorígenos, proteínicos y vitamínicos. 

En lo reforente al vestido, los habitantes de Zitácuaro por estar en la 

región del centro del país se utilizan los atuendos que se consideran "estan de 

moda", mientras que los trajes tradicionales son característicos ele los visitantes 

de comunidades indígenas que estan muy cerca de la población. 



34 

Como en otros lugares de México o del mundo moderno, Z itácuaro al 

inílujo de la cambiante moda impuesta por los medios de com unicación, entre 

o tros, el traj e de hombres y mujeres responde en general, u la estructura fi sica 

y a una necesidad funcional. Las ropas de la mujer se adaptan a la gracia de su 

silueta y son sueltos y atractivos, confoccionados con diversas clases de tejido 

moderno. Los de hombre son sobrios y prácticos. Las mujeres han iniciado el 

uso de los pantalones que muy poco difieren del de los hombres en su 

estructura. Cabe señalar que existe en estos días una marcada iníluencia del 

norte del país y de los Estados Unidos la cual consiste en uso de atuendos 

vaqueros consistentes en pantalones de mezclilla, camisas de manga larga con 

ornamentos campiranos muy vistosos y botas vaqueras tanto para hombres 

como mujeres. En ocasiones también se agrega el sombrero texano. 

Por lo que coITesponde a los alumnos de la escuela, se ha instituido un 

-~111i forme modesto pero que ha resultado funci onal para eliminar modas 

especiales, así hemos querido conservar el decoro y la presentación de nuestra 

escuela en diversos eventos y foros. 

Las viviendas que rodean la escuela en un 95% estan construidas de 

concreto y una muy pequeña cantidad de casas conserva la estructura ele adobe 

y de teja por lo que se considera que de població n marginada~ ahora han -- - ---- - - - -- -- -- - -
elevado su nivel de vida pues las viviendas tienen todos los servicios de luz, 

drenaje, agua y, últimamente, de teléfono. En los anexos presentamos mús 

datos. 
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1.4. EDUCACION 

Trascendental es la ocupación de la tarea educativa y de la capacitación. 

Son aspectos relevan tes para que el hombre se integre y participe con ventaja 

en la construcción de una comunidad más dinámica, justa y equilibrada. 

La educación es instrumento de la justicia social que tanta falta hace al 

hombre, particulannente al marginudo, quien más requiere de conocimientos 

para defender sus intereses, integrnrse en un sistema de producción y cuidar el 

pat1imonio del trabajo. 

N ucstra población tiene escuelas de todos los niveles. Los más 

abundantes por supuesto son las escuelas primarias, aunque en los últimos 

afias también han proliferado los jardines de nifios. 

En el caso de las escuelas secundarias, existen tres de las llamadas 

generales, dos técnicas, dos particulares y un sistema abie1to. Paralelamente, 

también existen académias de estudios comerciales y de diversos oficios. 

En lo referente a las escuelas de educación media, la ciudad cuenta con 

varios planteles de nivclme<lio superior en los que destaca la línea tecnológica 

como son CONALEP, un Cl3Tis, un CETys, Colegio de Bachilleres y tres 

planteles particulares como son: El Colegio "LUMENA", Prep. "JOSE MA. 

MORELOS" y la Prep. "MELCHOR OCAMPO". También existe un sistema 

abierto implementado por la Secretaiia de Educación en el Estado. 
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La educación supenor tiene algunos planleles en la región, pero 

desafortunadamente, todavía no existe una gran amplitud en lo que concierne a 

la diversidad de las carreras ofrec idas pues la mayada son de orden 

tecnológico y los demás planlelcs cstan dirigidos a un alumnado especial. 

El Instituto Tecnológico de Zitúcuaro, solamente ofrece cuatro 

licenciaturas mientras que la Universidad Pedagógica Nacional, en la Unidad 

164 de esta localidad, solamente ofrece sus servicios a los maestros en servicio. 

Por estos días se habla de la creación de una escuela N 01111a l para la 

fon11ación de maestros de preescolar y primaria pero, no ha sido anunciada 

oficialmente por lo que es sólo proyecto. 

También realizan operac10nes olras instituciones superiores como el 

lfy1CED, que desarrolla programas de licencia tura y de posgrado en la región. 

También existe un programa de licenciatura abierto en la rama de la Ingeniería 

Agropecuaria. 

"En el municipio la med ia de años aprobados para la población de seis 

aí'íos y mús es ele 2.6 años, lo cual indica que no exi s lc una educación comple ta 

_ _ para la mayoría de los habi tantes , que es baja b contribución_dcJa._educación 

al crccimicnlo económico. La escolaridad sólo se ha fotialecido en el núcleo 

urbano, en donde se mani fiesta un poco más que en los alrededores de la 

t 1 
· , ,, 12 po) ac1on. 

12 TEJA, Andradc, J. "Zilácuaro". 'lonografias. Gobierno del Estado de Michoacán. México. 1978. p. 145. 
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Los maestros en su mayoría esl.an conscientes de que la escuela debe 
preparar para el trabajo, para acentuar los valores cívicos y de amor a la patria 
para el desarrollo am1ónico y equil ibrado del individuo y de la sociedad, para 
proporcionar oportunidades y satisfactorcs en todos los órdenes, para la 
defensa de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, para que 
utilicen y cuiden mejor los recursos, para que se mejore y supere el nivel 
cultural de los pueblos, en suma, para desaITollar la eficacia y la potencialidad 
del individuo. Sino se realiza cuando menos parte de lo que se ha sefia lado, la 
escuela no tendrá calidad ni eficacia. 

1.5. COMERCIO 

A unque Z itácuaro tiene manifestaciones económicas proporcionadas por 
una industria incipiente, ag1i cultura y ganadería, la ac tividad preponderante de 
la población es el comercio, por lo que nos referiremos en mayor escala a esa 
ac tividad. 

Zitácuaro es el principal centro comercial del orien te de Michoac::ín. A 
través del municipio se da salida a numerosos productos primarios y algunos 
elaborados. 

La s ituación observable nos muestra que los bienes ele consumo 
inmediato en tre los que se cuentan los prod uctos alimenticios, agrícolas, 
ganaderos, de caza y pesca, bebidas y tabaco representan el 42%> del comercio 
municipat los bienes de consumo intermedio como los de artículos para el 
hogar, prendas de vestir, equipo de transporte el 31 %~ la compra-venta de 
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productos de consumo intermedio como maquinaria~ equipo diverso, etc. el 

14%. Los bienes ele capital, así como los artículos no comprendidos 

anteriom1ente el 13%. 

La población económicamente activa que en el munc1p10 se dedica al 

comercio es de casi 3000 personas, las cuales ocupan el cuai1o lugar de tocia la 

población productiva del municipio por rama de actividad. 

"Dentro de la ac tividad comercial, los giros de alimentos, bebidas y 

tabaco constituyen el 70%, y son a la vez los que ocupan más personal, un 

60%; sin embargo, la remuneración total sólo representa el 19%. Las 

misceláneas siguen en importancia por su número, así como las tiendas de 

mixios que también cuentan con un importante número de empleados; los 

comercios de hilos, tejidos y prendas de vestir resultaron c:1si diez veces 

\_nferiores a los comercios de alimentos y su número de trabajadores fue ocho 

veces menor". 13 

Los restaurantes, bares y cafés ocupan, por su número el siguiente 

escaño y también ele manera relativa el número ele empleados ocupa un lugar 

importante. De los tipos de comercio indicados ofrecen mayores ingresos los 

de mercancías mixtas. Esto representa un problema para nuestra escuela, pues 

los alumnos consideran que ya no es necesario estudiar para conseguir una 

actividad que ofrezca muchas ganancias. 

13 CORREA, Pérez. G. Op. Cit. p. 2 1 1. 
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La actividad mejor remunerada de todas las existentes es la de compra

venta de equipos de transporte, refacciones y accesorios, a pesar del bajo 

número de establecimien tos y personal ocupado. 

Los comercios de maquinaria y fcrreteiia que han proliferado en los 

últimos años, aunque no son muy numerosos, tienen mayores ingresos. La 

suma de empicados que les corresponde es baja. 

De Zilácuaro salían anteriormente productos como maíz, trigo, harina, 

salvado, granillo, mascabado, panela, aceites de ajonjolí e higuerilla, frutas, 

maderas, lefía, carbón vegetal, ixtlc, ganado vacuno y porcino, ele. productos 

que hasta hacía varios lustros eran comercialmente imporiantcs, ya que 

muchos de esos productos circulaban o provenían de la tie1Ta caliente. 

Esta plaza comercial tuvo un descenso en sus operaciones al mejorar las 

comunicaciones de la tierra caliente con otras poblaciones más importantes 

como lo son Toluca, Morclia o el mismo D.F. 

"Las únicas expo1iaciones que estlm cobrando importancia en la 

actualidad, son las de varios productos de la madera como muebles y 

aglomerados, igualmente la !loricultura con variedades com~ clavel ~'- el __ -- - - - - -- - -

crisantemo. 

La leche es un producto muy importante en el municipio e incluye un 

volumen de comercialización de casi 4 millones e.le litros anuales. El comercio 
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ele la carne a lcanzó en los últimos afios un volumen de casi dos millones ele 

k·1 ,, 14 
- 1 ogramos . 

En cuanto · a compras el mercado local obtiene productos químicos y 

farmacéuticos, calzado y prendas de vestir, productos alimenticios, servicios 

bancarios y financieros tanto del propio estado como de otras entidades del 

país. Z itácuaro adquiere, asimismo, equipo de transporte, refacciones, artículos 

siderúrgicos y textiles, maquinaria y equipo eléctrico, generalmente de otros 

estados, los cuales también nos ofrecen alimentos enlatados y emboteJlados, 

productos agrícolas y servicios bancarios y financieros. 

Finalmente, sefialaremos que en el afan de hacer de la población una 

ciudad progresista con centros comerciales y tiendas de autoservicio como las 

que existen en otras ciudades mayores, se han instalado en los últimos años 

tiendas de esta clase como "Woolwhori", "Super Compras", e" Issste" . 

En lo referente a los serv1c1os de salud existen dos hospita les de los 

llamados generales para la atención ele la población en general, sin embargo. y 

por ello lo anotamos en el renglón económico han proliferado un sinúmero de 

clínicas u hospitales particulares atendidos por médicos particulares o 

agrupaciones médicas, lo ue les ofrece un ma or in reso. 

También existen clínicas-hospitales del ISSSTE como del IMSS, que 

junto con la SSA, realizan la promoción de las campañas de vacunación o 

apl icación de medidas para la planificación familiar o la intervención en 

14 CORREA, Pércz. G. Op. Cil p. 212. 
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campafias preventivas de diversa índole y que se realizan a través de lns 
escuelas. 

l.G. LA ESCUELA 

La escuela primaria "Moisés Súen7.", de esta localidad, se encuentra 
localizada en la esquina que fornrnn las calles de Moctezuma pte. y Abasolo 
nte. pertenece a la zona escolar no. 15 y al sector educativo no. OG. 

Es una escuela que dcbi<lo al crecimiento de la población en esta úrea 
tam bién ha crecido en los últimos aí'ios al grado de que tiene doble turno, por 
lo que sale sobrando indicar su orgnniz,1ción completa. 

Se trabaja con los contenidos programúticos sefiabclos por la SEP. 
puesto que al ser escuela oficial, también se reciben y se di stri buyen los libros 
de texto ofici ales. Sin embargo la mayoría de los maestros tratan de ampl ia r los 
contenidos y en ese afán, recurren a otros li bros y materiales que c-jsten en el 
mercado, pero todo el lo para apun1,ilar el programa vigente. 

Los padres de fam il ia estan pendientes <le !ns necesidades ta nto de la 
escuela como de los a lumnos y estan entera<los de los esfuc ,-¿os que se tienen - ---------
que realizar para que nuestra escuela ocupe un lugar importante dentro del 
aspecto educativo. Cabe mencionar que dentro de la Zona Escolar, nuestro 
plantel no está considerado en los primeros sitios, en parte debido a la 
conformación de la población que asiste a nuestra escuela y que estaba 
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considerada como ele clase muy b[~a, pero que ha ido cambiando en los 
úl timos años. 

El edificio tiene una estructura anticuada y llegó a estar muy 
descuidado, pero, con el esfuerzo del personal y de los padres de familia, se ha 
mejorado bastante y ya ha sido necesario construir más aulas, aunque tendrán 
que ser elabora<las verticalmente ya que el terreno que ocupa el plantel, es 
relativamente pequeño y ya no existen áreas para construirse sin afectar el 
patio donde los nifi.os se puedan conducir con libertad di sponiendo de espacios 
más amplios. 

La pequeñez señalada indica que la escuela únicamente cuenta con las 
aulas, oficinas directivas y sanitarios como estructura indispensable, pero no es 
posible disponer ele canchas ele ninguna especie, sin reducir el único patio de 
recreo. Los maestros de Educación Física, recuJTen a un campo deportivo 

llamado "Salcciano", para desarrollar su trabajo y que se encuentra a una 

cuadra de la escuela. 

Esto es pues el contexto social y natural en que se dcsenn1elven nuestros 
alumnos y que lwce ind ispensable poner en marcha un programa de educación 
para la prevención de accidentes-pues esta c-olonia ha crecidocfüorm emente en
los últimos tiempos y con ello, la c irculación de automóviles, el uso de 
juguetes peligrosos como los patines, bicicletas, deslizadores y o tros, que han 

creado una mayor incidencia en los accidentes tanto hogareños como 
escolares. Por esa razón consideramos que la información que proponemos es 

valiosa e importante para maestros y alumnos de nuestras escuelas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ASPECTO PSICOLOGICO 

Todo docente como parte principal del proceso enseñanza-aprendizaje, 

tiene la obligación irremediable de conocer perfectamente el material humano 

con el que interactuará su trabajo: EL ALUMNO. Conocer sus características, 

necesidades e intereses representa la base del desarrollo que lleva a efecto en la 

práctica docente, y entender su conducta en base a la Psicología educativa. 

El proceso docente, permite aspirar a un proceso de adaptación 

pcm1anente del individuo con su medio, pues ele ésta dependerá una formación 

integral ele la personalidad del educando y del desarrollo total de su 

potencialidades como ser humano. 

No es posible aislar el hecho educativo con la realidad en la que se 

encuentra incluido el a lumno, ya que al estar en contacto con ella entra en un 
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proceso permanente de generación de diferencias cualitativas y cuantitativas Je 

los fenómenos que se dan en su entorno. 

La educación como proceso social, es global porque no sólo comprende 

el aspecto pedagógico, técnicas y teorías del conocimiento sino también, los 

aparatos ideológicos que están inmersos en el hecho mismo. Así también estan 

presentes los medios masivos de comunicación, las políticas del Estado, la 

fam ili a, la iglesia, etc. Así pues el ramo educativo está constituido por 

estructuras económicas, políticas, jurídicas y sociales. 

Es por tocio lo anterior que el desarrollo de las Ciencias Naturales en la 

escuela, siempre será pcrmcado por vmios enlc1L¡ucs que ostentan diversas 

teorías de los estudios realizados por diversos investigadores, cstre los que se 

cuentan filósofos, psicólogos, pedagogos, etc. 

Los estudios señalados han arrojado diversos resultados con relación al 

estudio del nifio, pero se ha destacado sobre todo. la Teoría Psicogenélica. en 

ésta, Jcan Piaget , logra revolucionar una concepción apoyúndose en su teoría 

psicogcnélica. Por esta razón, Piagel es f undamcntal para la realización del 
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presente trabajo, porque identifica el estudio de las características de los 

educandos referentes en este trabajo y en la que se apoya su teo ría. 

Así pues, el grupo y grado al que va di1igido este trabajo, es la población 

de Zitácuaro, Mich . donde no son la excepción la desestabilidad económica, 

política, social y cultural por la que atraviesa el país entero, mismos que 

repercu ten en las características de los alumnos qmenes asumen 

responsabil idades que no corresponden a s u edad, teniendo como 

consecuencia alteraciones en el proceso de aprendizaje. 

Considerando lo anterior, se torna la teoría Psicogenética de ]can Piaget 

¡Jara fundamentar este trabajo. 

La pmie esencial de la teoría de Pi~1gcl, se rcíiere a la comprensión de 

cómo el ni fin puede desarrolbr su c:1p:icidacl parn n:tcncr en su memoria las 

experiencias y la adquisición del conocimicnk>. - - --- -

Toma como base para una mayor efectividad de su teoría, la observación 

por medio de la cual analiza y cuestiona al individuo en sus diferentes etapas o 
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unidades de desarrol lo, las cuales denominan corno pe1iodos especia les o 

estadíos. 

E n la presente solamente se lomará en cuenta el período de las 

operaciones fom1alcs, que es donde se sitúan los niños cuyas edades eslan 

comprendidas entre los 7 y los 11 años de edad y que cursan el grado señalado. 

Piaget señala que "durante este pe1íodo, el pensamiento del ni ño se 

descentra y se vuelve totalmente reversible. Esta capacidad está sujeta a una 

limitación importante: el niño necesita presenciar o ejecutar la operación en 
~"-,D'l 1,J 

~ 

~ -e"' J-. .f. (!:,,,, • ~ • orden para invertirla mentalmente. En el curso de este p~~í~1, qh~: desarrolla la 
ti \.7- .. 1,( 
J \..'(!. ·-~· ~-. -~-;.;: .. 

base lógica de la matemática. Se considera que este tipo c1'cr· ~ri!!i;c1izaje estú a l 
S .E .r. 

UNIVERSIDAD PF.DAGOCIC 
mar0 en de las estructuras mentales, o esquemas". 15 

NAC I ONAL i::, UNIDAD REG IONAL 160 
7. IT1\C- U,-, HO 

BI B LI OTECA 

Otro cambio cualitativo que se produce en las aptitudes lógicas del niño 

consiste en la comprensión de que modificar la apariencia de algo no modifica 

sus restantes propiedades. Existen varios tipos de conservación, y la capacidad 

15 PI AGET, .lean. "Génesis del Número en el Niiio". Edil. Gw1dalupe, 8uenos Aires. 1987. p. 40. 
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del niño para comprender cada uno tiende a presentarse en una secuencia que 

empieza por la conservación de la cantidad y termina por la del volumen. 

Aunque el niño, durante el período de las operaciones concretas, puede 

resolver correctamente problemas de conservación, se califica como concreto 

su pensamiento porque todavía necesita la experiencia sensorial directa. 

Durante este período, el niño comienza a <lar signos de saber que 

aquellas operaciones que, según él ve, modilican el aspecto de alguna sustancia 

u objeto, pueden ser revertidas. Se considera que este tipo de comprensión es 

cualitativamente distinto de la memmización de información y que tiene su 

111ejor exponente en los experimentos sobre conservación. Durante esta etapa 

es necesaiia, la expe1imentació11· scnso1ial directa para resolver los muchos 

tipos ele problemas de conservación. La conservación depende de la 

maduración. 

---- -- - -----
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" En esta te01ía, el problema del conocimiento se cifra en la interacción 

entre sujeto y objeto. (leoda maxista del conocimiento )" 16 interacción que 

obliga a una evolución progresiva de etapas. 

Se le llama intcraccioni sta y constructivista porque postula que el 

conocimiento se va construyendo. 

Piaget hace un estudio total del nifio desde su concepción y su infancia 

analizándolos a través de las etapas mencionadas, partiendo de la observación 

para detectar la fo rma como el nifio se apropia del conocimiento. 

Sin embargo, la concepción de los empiristas, sostiene que el 

conocimiento se debe lograr por· medio de la experiencia, enfocándose a la 

adquisición del conocimiento utilizando los sentidos y la reflexión de cada 

individuo . 

"Por su parte los materi alistas sostienen que el objeto actúa sobre el 

sujeto y éste capta la realidad exterior; no lo asimila como actividad sensorial 

I(, C:ASTAÑEDt\, .Jiméncz. J. "Métodos de Investigación" . Tomo 1 . Me. Graw lnteramericana de México. S.A. México. 1995. p. 15. 
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humana. Mientras que el idealismo concibe al sujeto como parte activa del 

1 · · ,, 17 proceso e e conoc11111cnto. 

Con esos rasgos se aprecia que lo que es importante para unos no lo es 

para todos. Para algunos es primordial cómo se concibe el conocimiento y 

cómo se adquiere y se da al sujeto; y para otros la trascendencia es cómo el 

sujeto transfóm1a al objeto. 

Sin embargo, Piaget, destaca de manera clara y precisa, cómo la 

actividad del sujeto da la adquisición del conocimiento donde se considera que 

la epistemología afirma la acción como origen del conocimiento. A Piaget no 

ic interesa la psicología en sí, sólo como método. Su interés central es la 

epistemología. Incluso, el nifio rio le interesa como tal, sino como un sujeto 

epistémico ideal. 

Ideal porque es espontáneo en su razonamiento y se pueden estudiar sus 

mecanismos mentales con toda facilidad en comparación con el adulto que ha 

,perdido gran parte de la espontaneidad cognitiva. 

17 CASTAÑEDA, .liméncz J. Ob . Cit. p. 17. 
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"Para Piaget, el conocimiento es un proceso constructivo en el 

individuo, o en un proceso de adaptación." 1
R 

El no coincide ni con la teoría racionalista, ni con la empirista. La 

primera pone el acento en el suje to, mientras que la segunda pone énfasis sobre 

el objeto. 

Piaget afimrn, que el sujeto esta sobre el objeto o viceversa para que 

pueda ex.jstir la apropiación del conocimiento. Debe existir una interacción 

entre sujeto y objeto que permita al individuo construir su propio conocimiento 

y apropiarse de él. 

La dialéctica del pensamiento piagetiano se encuentra en: 

1.- La interdependencia en tre sujeto y objeto y el condic ionamiento 

mutuo hace que uno sea indispensable del otro y viceversa. 

JR BLANCI-IE, R.~La E¡2istemología". Oikos Tau Ediciones. 13arcclona. 1973. p. 23. 
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2 .- Para llegar al conocimiento de los objetos, el sujeto debe actuar 

sobre ellos y transformarlos. Por lo tanto el objeto es modificado por el sujeto, 

pero éste se obliga a modificarse por aquél. 

3.- El conocimiento está vinculado por las acciones. 

4.- El conocimiento no tiene su origen en los objetos ni en los sujetos 

sino en las interacciones de ellos. 

5.- Se producirá un movimiento de integración de objeto y sujeto; en la 

medida en que el sujeto coordine sus acciones comenzará a dar unidad al 

objeto con el que interactuó. 

6.- El conocimiento objetivo es adqui1ido de la interacción entre sujeto y 

objeto. 

7 .- LI 01igcn de las estructuras en el pensamiento de un conocimiento 

como la prevención ele accidentes infan tiles, debe buscarse en las actividades 

del sujeto, en las formas generales de presentación de sus mismas acciones. 

Es importante para la elaboración de estª-pro Jucsta scguir los --- -- - - - -

postulados ele Piagct, para lograr de alguna manera que el nifio goce de libertad 

de expresión y actuación y ser capaz de emitir juicios y razonamientos propios. 
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En el aspecto educativo, es <lcfi nitivo el factor social en que convive el 

educando, ya que por naturaleza es un ser social y no aislado, donde los 

aspectos sociales, económicos, cultura les, ele. son detenninantes para el logro 

en mayor o menor porcentaje de aprovechamiento escolar. 

Partiendo de esta necesidad, surgen conientcs sociológicas de la 

educación en pos de mejores alternativas. 

Los cambios de currícula escolares se suceJen generosamente unos a 

otros, introduciendo modificaciones en el orden o en la naturaleza de los 

conocimientos que deben ser inco1vorados en el sistema de pensamiento del 

alumno. Para ello es necesario el marco estrecho de la d idáctica y contemplar 

las ciencias de nuestro tiempo. U no de ellos es la forma como se clesanolla la 

inteligencia en el nifio que se origina en los trabajos de Piagct, donde marca 

<los ti pos J e conocimientos: los que resultan del avance de la ciencia y los que 

resultan e.le ]:.is investigaciones sobre el desarrollo y fu ncionamiento mental de l 

individuo. 



54 

Nace así una nueva forma de enfocar el aprendizaje, que consiste en la 

producción de conocimientos, no en la retención de ellos. Esta concepción es 

la pedagogía operatoria, que partiendo de los trabajos de Piagcl, desarrolla su 

propio campo de investigación ligado a la problemática de la escuela. 

La escuela se preocupa por el cúmulo ele conocimientos que el alumno 

debe aprender aunque sea por memorización y casi en ningún momento se 

interesa por saber la f<m11a en que el alumno construye su concepto del mundo 

y menos los instrumentos intelectuales que posee para dicha construcción. 

"La pedagogía operatoria enfoca el aprendizaje no a retener 

conocimientos sino a producirlos. 

Por lo t~111to, b importancia ele l:.i pedagogía operatoria rad ica en el 

dcsaJTollo de In capacidud operatrni:1 dd ed ucando que lo lleva describir el 

conocimientQ_como una necesidad de dar- respuesta a- los pmblemas que 

plantea la realidad y que provoca la escuela por satisfacer verdaderamente a las 

·c1 el d 1 . " 19 neces1 a es e 111ño . 

19 MORENO, M. El. al. " La l'cdagogía Operatoria". Edil. LAIA. 13ilrcclona. 1989. p. 36. 
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Asimismo, la pedagogía opcrntoria hace énfasis en las nuevas 

aportaciones que hace la ciencia en relación al aspecto educativo, destacando 

que el nifio aprende tal o cual situación por la necesidad que se le presenta de 

resolver detenninado problema obligúnclolo a buscar estrategias que conducen 

a construir el conocimiento para después generalizarlo y poder aplicarlo en 

diferentes circunstancias. 

Es identificable la pedagogía operatoria con los fines y propósitos que se 

pretenden real izar en este trabajo respecto a los alcances que se desea obtener 

con el educm1clo. 

"E 1 · · n esta pe( agogrn se nwrcan tres momentos: 

~ Apertura.- Cuando el ed ucando se enfrenta a determinada problemática. 

◊ La construccic'm.- Es el momento en el c¡ue busca la forma de resolver la 

si tuación a la que se enfrenta. 

±_La aplicación.- Una__vcz resLLclto su problema buscará la manera de aplicarlo

ª diferentes situaciones. Lo que se llama gcneralización" .20 

20 MORENO, M. Ob. Cit. p. 51. 

149741 



Evidentemente, tocio aprendizaje operatorio supone una construcción 

que finali:t.a con la adquisición <le un conocimiento nueYo y la importancia no 

radica solo en la adq uisición de ese nuevo conocimiento, sino también en la 

posibilidad de construirlo. 

Dentro de la pedagogía operatoria, todo lo que se explica al niño; léls 

cosas que observa, el resultado de sus experimentaciones, etc. es interpretado 

de acuerdo a su propio sistema <le pensamiento o estructuras intelectuales que 

evolucionan a lo largo del desarrollo. 

Las explicaciones del profesor no bastan por claras que sean, para 

modificar los sistemas de interpretaci(\n del ni fio, es pues, una caracte1ización 

ele la pedagogía operatoria que el niño tratarú de construir su propio 

conocimiento. 

Es pcrtü1ente señalm que- las cé1ractcrísticas dd ni ñn de tercer-grado ele 

ed ucación p1immia posee las carncterísticus pertinentes para que adquiera 

conocimientos 1:rn relevantes como lns que le pcrmitnn preveni r algunos 

accidentes infantiles o bien, intervenir en l::.i aplicación de primeros auxilios. 
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La descripción más detallada de las características del niño de ocho años 

se presenta en los aspectos siguientes con el fin de facilitar su organización y 

análisis. 

Puesto que el niño es un todo, estos aspectos, cognosci tivo, socioafoctivo 

y psicomotor, están íntinwmente relacionados, De ahí que el desarrollo o 

estancamiento de alguno de ellos repercuta en los demás, positi va o 

negativamente, y por consiguiente en el desarrollo integral del educando. 

En lo que concierne al desarro llo cognoscitivo, el nifio de ocho o nueve 

años puede diforcnciar con claridad entre los seres que tienen vicia y los que no 

la tienen, así como entre los objetos naturales y los hechos por el hombre. 

Se interesa por conocer las causas de los fenómenos. Comienza a hacer 

deducciones basándose en la relación que tienen entre sí los seres, fenómenos 

y objetos, y así puede llegar a la conclusión de que un objeto es mayor que otro --

y menor que otro tercero. 
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Se da cuenta que las propiedades ele los objetos no son pemianentes, 

s1110 que pueden cambiar <le acuerdo con el medio en que se encuentren. 

Empieza a identificar ciertas propiedades más o menos constantes de los 

objetos como riesgos en una calle muy congestionada. 

Puede proponer varias sol uciones para un mismo problema ya que su 

pensamiento va siendo más lógico, aunque todavía muy ligado a la experiencia 

concreta y necesita apoyarse en cosas que pueda tocar y ver, es decir que debe 

partir de la manipulación de objetos y de referencias concretas para deducir 

sus conclusiones. 

"En relación al desarrollo socioafcctivo del niño de tercer grado, éste 

comienza a sentir menos atracción por las actividades y juegos individuales, 

interesándose en buscar a los demás, aún cuando su grupo de amigos no 

adquiere todavía solidéz 111 consistencia. Mantiene amistades poco 

homogéneas, tanto en edad como en el scxe. Se da cuenta que- en cieli:is

situaciones tiene que pedir ayuda ele otros, tal como se requiere en los 

accidentes infantiles, y es a su vez capaz de ayudarles a lograr sus objetivos. 

Sus relaciones sociales se amplian y traspasan los límites de la famili a . El nifio 
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adquiere buenas relaciones interpersonales de sus experiencias en una variedad 

de situaciones familiares, con sus amigos y compaficros de clase".21 

Es más objetivo para evaluar las fi guras de autoridad y empieza a dejar 

de idealizar a sus padres y maestros. Es capaz de identiiicar en si mismo y en 

los demás, emociones tales como la felicidad, la tristeza, la ira . 

Empieza a desarrollar un sentido elemental del deber y la justicia, . 
imponiéndose a s í mismo cierto grado de di sciplina, aceptando las normas del 

grupo y exigiendo que sean respetadas. Le gusta participar en la organización 

de juegos y trabajos proponiendo sus propias reglas, lo que hace viable que 

pueda asimilar contenidos para la prevención de accidentes infantiles. 

A esta edad el 111110 dem uestra un mayor control en el efecto del 

movimiento sobre los objetos y puede combinar las destrezas adqui ridas 

convi1iiéndolas en patrones moto res automatizados. El control de la presión se 

ve claramente expresado en la manera como guía su graíismo. así como en la 

destreza con que realiza los trubajos manuales y artísticos. Estos trabajos, los 

21 SEP. "Libro Para el Maestro. Tercer Grado". México . 199 1. p. 13 . 
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juegos de construcción, los rompecabezas y el uso de algunas henamientas o 

instrumentos aplicar primeros auxilios, le ayudarán a desarrollar su motricidad 

fisica. Es el momento e.le mostrarle los riesgos que pueden presentarse en el 

hogar, la escuela o en otros sitios para prevenirlos. 

2.2. LA EV i\LUACION EDUCATIVA 

La educación se ha vis to como un factor de movilidad social 

(probablemente atribuyéndole mayor eficacia que la que en realidad tiene) y 

esto, al combinar la presión de quienes desean lograr una mayor educación con 

el sentido de justicia de dar el múximo de oportunidades a todos, ha llevado a 

ti·na gran expansión del sistema educativo, que permite cada vez a mús 

personas tener acceso a los niveles superiores de la euucación. 

"Estos hechos hacen que la funci ón selecti va ele la escuela no tenga ya 

ningún sentido, al menos en el nivel primario (y mucho más relevante) una 

importante corriente filósofica educativa rechaza ese enfoque y considera que 

la institución escolar ( en lodos sus ni veles) existe para propiciar el múximo 

dcsanollo Je las potencialidades de las personas que asisten a ellas. Como 
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consecuencrn, lodo el proceso educativo cambia n1dicalmenle y exige 

actividades realmente evaluadoras. La la bor del maestro ha de estar enfocada a 

la promoción de ese desarrollo, buscando con su enseñanza que todos sus 

alumnos aprendan y estableciendo una cvalunción que detecte follas y permita 

. 1 ,, 22 corregir as . 

/\demás del enroque señalado para el desarrollo de los individuos, la 

pedagogía actualmente pugna por lograr una sistematización de las actividades 

educacionales y por lograr bases científicas para sus planteamientos teóricos y 

sus actividades concretas. E sto ha llevado a dos consecuencias importantes 

desde e l punto de vista de la evaluación. En primer lugar, la evaluación se 

·convierte en 1:1 Cuente fundamental de datos que puedan probar o rechazar las 

hi pótesis en que (explícita o íniplicitamente) se basa al quehacer educativo. 

Obviamente, para esto se requiere de inrormación objetiva y no de impresiones 

subjetivas de los maestros o de cal ificaciones vacías de significado. 

En segundo lugar, la sistematización de la ensefianza lleva a los 

planificadores de la educación a defin ir clarn y explícitnmcnte los objetivos 

22 NEL SON,C. 11. " Mcdiciónes y Evaluación En el Aula'' . Edil. Kapclusz. íluenos A ires. 1980. p. 16. 
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ed ucacionnles que se pretende lograr, de lo cual se sigue lógicamente la 

necesidad <le evaluar si se logran o no. 

La dclinición de objetivos educacionales hace innecesaria y a menudo 

absurda comparación ele los resultados de un alumno con sus compañeros, 

pues de lo que se trata al enseñar es de que todos logren esos objr;tivos, y al 

evaluar, de constatar en qué medida los logró cada uno. 

Por último la corriente pedagl\gica crítica actualmente, pretende hacer ele 

la escuela un sitio amable, donde el alumno viva su presente y aprenda en un 

ambiente estimulante y positivo. Los exómenes angustiantes y las 

cali ficaciones represivas son incongrucnlcs con esta pretensión y dan al traste 

con esa ambientaci(\ n. No así una actividad evaluativa inserta en el proceso. 

que se reali1.a como una ac(i,·idad c<l uca liva mús y que aumenta la eficacia de 

aquél. 

La evaluación pedagógica no el imina, de ninguna manera, los exámenes 

rn ncccsariumenle rcchi.Jza las caliiicacioncs, sino que los ubica en su justa 

dimensión, como parte necesaria y benéfica del proceso educativo. 
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Por otra parte, la evaluació n no puede c ircunscribi rse a la consta tación 

de los conocimientos que posee el alumno, sino que debe abarcar todo el 

fonómeno educativo, desde el más simple acto de memorización hasta el 

desaITollo complejo y paulatino de hábitos intelectuales, valorales y corporales. 

" La educación es un proceso sumamente amplio y complicado, que por 

su trascendencia requiere de ac tuació n plenamente consciente de todos los 

involucrados en él: a lumnos, maestros, padres ele familia, autoridades, etc. Es 

mediante la evaluación que cada uno de ellos tendrá elementos para conocer la 

eficiencia y el sen tido del proceso. Y no es una acción evaluativa aislada o un 

instrumento sóln el que va a dar toda la información necesaria y pe1iinente. 

Cada una de bs e tapas y cada uno ele los elementos que constituyen la 

educación ha de ser expresa y sistemáticamente evaluado. Así, hablaremos ele 

evaluación de aprendizajes cognosc itivos, afectivos y psicomotrices: de 

evaluación de instituciones y programas, de procedimientos y recursos 

el . d ' . l 1 º" 23 1 acticos, (ea umnos y maestros, etc_. _ 

2J GORING, P./\ . "Mnnual de Mediciones y Evaluación"~Edil. Kapelusz. Biblioteca de Cultura Pedagógica. No. 118. Buenos Aires. 1973. p. 17. 
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Cada uno de cslos aspeclos o elemcnlos reqmere una evaluación 

especialmente enfocada a oblener c ierla infonnación que permita hacer juicios 

de valor objetivos sobre el punto concre to que se estú evaluando. 

No es vúli do " inferir" de un exúmen ele conoci mientos cuál es la eficacia 

de un método, de un sis tema disciplinario, ele un maeslro, etc. Esto se hace 

frecuen temente c uando, a pa rtir del promedio de un grupo, se hacen juicios 

sobre la labor del maestro, la "calidad" ele una escuela, la eficacia de un libro 

ele texto, e tc. Todo esto debe ser evaluado, pero a lravés de actividades 

específicamente diseí'íadas pa ra un propósito definido. Determinar y aclarar 

qué es lo que ha de evaluarse tiene siempre prio1idacl en el proceso de 

évaluaciún. 

2J. DFFIN!CION DE EV J\LUJ\CION 

De las reílcx.iones anteriores se desprende que una verdadera evaluació~ 

educativa, coherenle con las orienl:1ciones ideológicas expresadas, es un 

proceso sistemá tico institucional i1.ado, no dependiente del c1iterio o la decisión 

de un maestro, sino de la constatación del grado en que se logran los objetivos 



educacionales propuestos para un curso, una asigna tura, un grado, etc. I ,a 

determinación de los tipos, momentos e instrumentos ele evaluación fonnan 

parte imporl,mle ele la plani ficac ión educativa y de la elaboración de cada 

programa escolar. 

2.4. Pi\SOS DE Li\ EVi\LUi\CION EDUCATlVi\ 

"En el proceso evaluativo podernos d istinguir los sig uientes pasos: 

] .- Medición. 

Para evaluar un proceso o e l logro de un objetivo, es necesario ante lodo 

111edirlo de alguna manera., de modo que sea posible m anejarlo 

cuantitativamente. 

Esto impl ic::i el desarro llo de i nstru men los adecuados para medir aquel lo 

que se pretende evaluar. Si el inslrumenlo arroja da tos erróneos o si m ide a lgo 

disti nto del objeto de evaluación, e l resto del proceso resultarú desviado o 

. 1 ,, 24 equ1 vocac o . 

2-1 NELSON, C. 11. Op. Cit. p. 13 1. 



66 

Así por ejemplo no puede evaluarse la capacidad de hacer una 

inlerpretacíó n c rítica de un hecho histórico a través de un exúmcn que 

únicamente pregunte fechas nombres y dalos concretos, smo ele 

planteamientos sobre un acontecimiento y de sus implicaciones para que el 

::ilumno haga el a nálisis crítico conespondienle de acuerdo a ciertos 

li neamientos. 

2.- Comparación con un parámetro 

"El resultado de una medició n no tiene en sí ning ún significado. Es 

preciso ubicarlo con respecto a un patrón, norma o parómetro. 

Sí se nos dice que un niño míe.le 89 cm. de estatura, no es posible emitir 

un juicio sobre su crecimiento si no se sabe su edad. S i el niño tiene dos a ños, 

di remos que es alto, mientras que si tiene tres afirnwremos que su estatura es 

b:üa. L::i edad nos permite compar:1r a ese niño concreto con una normn busncla 

e n el desarrollo medio de la población a la que el ni ño pertenece.· '2" 

2
·
1 NELSON, C. 11. Op. Cil. p. 132. 
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En el caso de la evaluación educativa el parámetro está constituido por 

los objetivos de aprendizaje. El puntaje de una prueba no tiene sentido smo 

una función del objetivo que esa prueba pretendió medir. 

3.- Juicio de valor 

De la comparación entre el resultado de la medición y el parámetro, se 

de1iva un juicio en el sentido de si el fenómeno o sujeto medido se ajusta a esa 

nornrn, la sobrepasa, presenta deficiencias, etc. 

Este paso es el específicamente evaluativo, pero claramente requiere de 

los dos ante1iores para no ser algo subjetivo y gratuito. 

"El juicio de valor puede· expresarse mediante un signo convencional 

(número, letra, etc.) que seria lo que comunmente conocemos como 

"calificación" o "nota" . Pero esta calificación tendrá un significado real, en la 

medida en que sea resultado~el proceso desc1ito y_ que su expresión sea 

verdaderamente convencional, es decir, uniformemente aceptado y 

d.d 1 1 . " 26 compren 1 o por as personas que a maneJan. 

26 NELSON, C. H. Op. Cit. p. 133. 
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4.- Aplicación 

Con el tercer paso terminada propiamente la evaluación, pero evaluar no 

es la meta; sino un medio que puede servir a diversos fines, mismos que es 

preciso tener claramente definidos de antemano para adecuar a ellos la acción 

evaluativa. Los principales propósitos para los que la evaluación puede servir 

son la retroalimentación, la toma de decisiones y la información. 

a) Retroalimentación 

Se entiende "retroalimentación" la acción en la que de un proceso o un 

sujeto se obtienen datos que constituyen una infomiación útil para el mismo 

proceso o sujeto. En otras palabras, la información no proviene del exterior ( de 

¿·tras personas o experiencias) sino del análisis del modo como funciona o esté 

constituido, aunque en este análisis puede tenerse el auxilio o la interpretación 

hecha por un agente externo. 

La función prioritaria de la evaluación es obtener del_ desan:ollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje inforniación útil para su mejoramiento. Esto 

implica que se evalúa ante todo para que el alumno y el maestro conozcan 
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cómo se está clesan-ollando la actividad educativa que los involucra a ambos y 

estén en condiciones de, consciente y racionalmente, mejorarla. 

b) Toma de decisiones 

La actividad educativa requiere ele decisiones cotidianas que van desde 

la selección de un auxiliar didáctico dete1111inado hasta la modificación de todo 

un sistema disciplinario o una metodogía didáctica. 

El profesor requiere de elatos cie1ios y precisos para tomar decisiones 

racionales y adecuadas. Una evaluación diseñada o implementada para este 

efecto les permite decidir con más segrnidacl acerca de la aprobación de un 

alumno, la modificación de un programa, el diseño de programas, etc. 

c) Información 

Por último, aunque de menor trascendencia que las dos funciones 

ante1iores, pero igualmente de gran importancia, existe la necesidad de que la 

evaluación se convierta en una fuente de información que permita a los padres 

conocer el nivel y la secuencia del desarrollo de sus hijos~ a las auto1idacles, la 

marcha de una institución; a los investigadores de la educación, los resultados 

de prácticas derivadas de cie1tas teorías o hipótesis de trabajo. 
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Con todo lo anterior, deseamos desarrollar la siguiente infonnación: 

"Accidente, según el diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua es aquél suceso o acción del que involuntariamente resulta daño para 

las personas o las cosas" .27 

27 SOPENA. "Nuevo Diccionario Ilustrado <le la Lengua Española". Edil. Ramón Sopena S.A. Barcelona. 
1970. p. 26. 



CAPITULO ID 

LA PREVENCION DE ACCIDENTES 



72 

CAPITULO III 

LA PREVENCION DE ACCIDENTES 

Examinados los objetivos que parecen responder a las exigencias de la 

educación actual y expuestas las nornrns generales de la acción didáctica~ 

vienen a continuación las normas de carácter más específico y estructurado 

que constituyen la metodología didáctica. 

Los objetivos de la educación se persiguen a través de las nonnas de 

acción y de la metodoÍogía de la enseífai1za. 

"La palabra método proviene del la lín methodus que, a su vez, tiene su 

origen en el g1icgo, en las palabras meta (meta) y ocios (camino) método 

significa, por lo tanto, camino para llegar a un lugar detem1Ínado. 

"Didácticamente, método quiere decir camino para alcanzar los objetivos 

estipulados en un plan de enseñanza, o camino para llegar a un fin. 
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"La palabra técnica es la suslanlivación del adjetivo técnico cuyo origen 

está en la palabra griega lechnikos y en la latina technicus, que quiere decir 

relativo al aiie o conjunto de procesos de un arle o de una fabricación. 

Simplificando, técnica significa cómo hacer algo" .28 

Por consiguiente, el método indica el camino y la técnica muestra cómo 

recoJTerlo . 

El método y la técnica representan la manera ele conducir el 

pensamiento y las acciones para alcanzar una meta preestablecida. 

Representan así mismo, la organización del pensamiento y las acciones para 

obtener nrnyor eficiencia en lo que se desea realizar, pues el pensar o el act11ar 

sin un orden dctem1inaclo, dan como resultado casi siempre una pérdida de 

tiempo y ele esfuerzos, cuando no también de material. 

La educación, el proceso educativo, si quiere llegar a buen tém1ino en 

cuanto a la consccusión de sus objetivos, tiene que actuar metódicamente. 

2
x NERICI, I G. "Metodología de la Enseñanza". Edit. Kapelusz Mexicana, S.A. de C.V. México. 1985. p. 

35. 
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La metología de la enseñanza no es, por lo tanto, sino el conjunto de 

procedimientos didácticos, implicados en los métodos y técnicas de la 

enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen témúno la acción didáctica~ es 

deci r, alcanzar los objetivos de In enscfianza y, en consecuencia., los de la 

educación, con un mínimo de csfue17.o y un máximo de rendim iento. 

3. 1. Métodos y técnicas de enseñanza 

La metodología die.láctica propone formas ele estructurar los pasos de las 

actividades diJácticas de modo que orienten adecuadamente el aprendizaje del 

educando. 

"Según Iris circunslHnci:1s y el nivel de nrncl 11rc;, del alumno, la 

metodología didúcticn puede propuncr estruct urns prc:¡1ondcrnntcmcnte lógicas 

o prcponckrnntcmcnlL: psi~()l<'igicns. 

"Tratando de hacer una clilcrenciación mús precisa, puede decirse que: 

a) Método didáctico. !-: '., el conjunln de prnccclimientns lógica y 

psicológic:..1mcnlc eslruclurnd<)"i de los que se v,ilc el docen te para orien tar el 
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aprendizaje del educando, a fin de que éste desaJTolle conocimientos, adquiera 

, . . d -d ,, 29 tecmcas o asuma acütu es e 1 eas . 

Se dice que el método debe estar lógicamente estructurado, pues debe 

presentar justificativos de todos sus pasos, a fin de que no esté basado en 

aspectos secundarios o aún en el capricho de quien debe dirigir el aprendizaje 

de los alumnos. 

Se dice también que el método debe estar psicológicamente estructurado 

porque debe responder a las peculiaridades, comportamientos, y posibilidades 

de aprendizaje de los alumnos a los que se destina. 

b) Técnica did6c tica. Es también un procedimiento lógica y psicológicamente 

estructurado, destinado a dirigir el aprcndi7,aje del educando pero en un sector 

limitado o en una fase ele estudio de un lema, en este caso la prevención de 

accidentes infantiles, pero también la presentación,Ja_elabo.ración, síntesis o la_ 

crítica del mismo. 

29 
NERICI, 1. G. Op. Cit. p. 36. 
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Los métodos y las técnicas de ensefianza deben llevar al alumno a 

observar, criticar 
' 

investigar, juzgar, sacar conclusiones, correlacionar, 

diferenciar, sintetizar, conceptualizar y reflexionar. 

fases de un método de enseñanza. 

Todo método de ensefianza tiene que seguir el esquema de desarrollo de 

un ciclo docente que, fundamenlalmcnte, consta de tres partes: planteamiento, 

ejecución y evaluación. 

El esquema parece ser el mismo para todos los métodos, variando, claro 

está, la forma de llevar a cabo los estudios o la de realizar las tareas didácticas 

pueden considerarse por lo tanto, "tres las fases de cualquier método: 

" l.- FASE DE PLANTEAMIENTO.- Es la fase en que se establece el 

contenido a estudiar y se prccis~ los detalles de desarrollo ele la acc ió1 

didáctica. Esta fase de modo generaL está más ligada al docente, pero puede 

también estar confiada a maestros y alumnos, así como también, según el 

método a los educandos solos. 
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"2.- FASE DE EJECUCION .- Esta fase comprende cuatro subfases, que son: 

la molivación y la presentación; la realización; la elaboración y las 

conclusiones. 

a) Motivación y presentación, en la que, mediante un proceso de motivación, 

se predispone a la dase para las tareas a realizar, así como también, en las 

lineas generales, se presenta el contenido o el tema que será objeto de est11dio. 

b) Realización en la que se procede al estudio propiamente dicho, en base al 

método que se haya elegido. 

c) Elaboración, en la cual, después del estudio sistemático del asunto en 

cuestión, se realizan tareas tendientes a la fijación e integración del aprendizaje 

en forma de discusiones, ejercicios, aplicaciones, etc. 

d) Conclusiones en la que, terminada la fase anterior, se hace que el alumno 

saque conclusiones respecto a los trabajos realizados, o mejor, del contenido 

estudiado. 

"3.- PASE DE EVALUACION.- Esta es la últimtlasc del mélodo consta d_e~ _ _ _ 

pruebas de evaluación o de cualquier utro recurso que permita al docente hacer 

una evalua~ión del estudio realizado por cada alumno, a fin de prever reajustes 
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en el contenido o en la metodogía, una rectificación del aprendizaje o la 

. ' l 1 1 "30 recuperac10n e e os a umnos. 

3.2. RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

Para estar en acuerdo con los objetivos de la educación y las nomrns d~ 

acción didáctica, la metodología debe tratar de seguir una serie de 

recomendaciones que a continuación anotamos: 

1.- Hacer que el educando tome parte activa en las tareas escolares. 

2.- Orientar los estudios de manera que el alumno investigue y elabore los 

conocimientos. 

3.- Dar sentido de motivación a la presentación de la materia. 

4.- Elaborar la materia presentada. Muchas actividades escolares se pierden 

porque terminan con la presentación de la materia, pasándose a otro tema o 

unidad sin que el ante1ior haya sido objeto de una adecuada elaboración. 

5.- Hacer que el educando reflexione en todas las fases del aprendizaje. 

30 
NERICI, l. G Op. Cit. p. 38. 



79 

6.- Siempre que sea posible, orientar al educando hacía la observación, la 

recolección de datos y la investigación. 

7 .- Propiciar siempre que sea posible, los trabajos en grupo. No olvidar la 

promoción de discusiones, ya sea que los estudios se realicen individualmente 

o en grupo dado que las mismas son un excelente procedimiento de 

integración de la clase. 

8.- Realizar, al final del estudio de un lema o de una unidad, una adecuada 

verificación del aprendizaje. A esle respecto, es bueno recordar que la 

preocupación por la verificación del aprendizaje debería ser una actitud 

constante del docente, por otra parte el maestro ckbería <lcsaITollar una acción 

dicl{1ctica que responda simultáneamente al sig uiente lrinomio: enseñar, 

v·é1ificar y rectificar. 

9.- Hacer que la presentación, la elaboración, la verificación y la apreciación 

esten presentes a lo largo de la marcha del aprendizaje, cuyas etapas son: 

a) Síncresis (presentación) 

b) Análisis (cl:.1horación)_ - - - - - -- - ---

c) Sínlcsis (integración) 

d) Crítica (apreciación) 
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10.- Siempre que sea posible hacer que el alumno elabore los conocimientos, 

mediante su intervención directa en una situación problemática 

adecuadamente motivada para que observe, intente explicar, experimente, 

compare, seleccione, dcscrimine, caracterice, identifique, elija y concluya. 

La organización mundial de la salud señala que el accidente representa 

un suceso independiente de la voluntad humana, desencadenado por la acción 

súbita y rápida de una causa eAie1ior y que se traduce por una lesión corporal o 

mental. Más comunmente se afirma que accidente es todo trauma que 

imposibilita leve o gravemente a una persona. Sin salir del mundo de las 

definiciones veremos que para la Academia Je la Lengua, nii'í.o es aquella 

¡1ersona que tiene pocos años, poca experiencia. Si unimos pues los conceptos 

de niño y accidente sabremos que accidente infantil es aquél en el que resulta 

dañado de forma más o menos grave una persona ele pocos años y, como 

. . . consecuencia, con muy poca cxpencncw. 

El término accidente, "a secas", es conCuso, pues la edad, la ignorancia 

responsabil idad y experiencia del " accidentado" son características 

psicológicas a considerar a la hora Je plantearnos el motivo del percance. Los 
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accidentes infantiles tienen unas características propias que los diferencían por 

completo de los ocurridos en otras edades, así como, dentro de los diversos 

periodos de la infancia, los accidentes tienen unas particularidades concretas 

según el grupo de edad. 

El adulto que sufre un accidente es en mayor o menor grado responsable 

del mismo---por supuesto hay un tanto por ciento de accidentes inevitables, 

pero otro porcentaje mucho más amplio demuestra que si se tienen las 

precausiones debidas no tiene porque suceder nada---En el niño al no existir 

esa responsabilidad, ya que no está capacitado para medir el peligro al que sus 

acciones pueden llevarle, el problema varía. En general, la razón es siempre 

,;encida por la apetencia de lo que desea. Toda su atención se centrará en 

lograr aquello que quiere, pero ei1 ningún caso se parará a recapacitar cuales 

son los riesgos que tiene que afrontar para alcanzar el deseo. El factor 

experiencia es también importante; el niño en contra <le lo que sucede con el 

adulto,~ la. tiene, ese no odcr cnm12arar In situación de riesg~n Ja que __ 

puede encontrarse con olras ya pasad:1s, lo acerca inocentemente al peligro. 
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Ignoranci~ inexpe1ienci~ inocencia, falta de responsabilidad y algunas 

otras que veremos más adelante, son características psicológicas que se dan en 

la infancia y que establecen límites muy acusados entre lo que es un accidente 

y un accidente infantil. 

3.3. ¿POR QUE EL ACCIDENTE? 

Existen circunstancias que pueden provocar un accidente o contribuir a 

producirlo. En los paises desarrollados en los que se incrementa 

constantemente el número de accidentes, las campañas ele prevención han ido 

si"empre unidas a minuciosos estudios encaminados a conocer cuáles son 

realmente los factores que inciden ·en ese progresivo aumento. 

Los expertos coinciden a la hora de señalar que son los tres los grandes 

apartados en los que se producen los accidentes y, en consecuencia a lograr __ - -- - -- - - -- --- --

que resulten menos peligrosm, c:;os "estratos acciclcntalcs·· van di1igidas todas 

las me<lidas ele prevención. 
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3.3.1 CAUSAS SOCIALES: VIGILAR ES EVITAR 

Entre las causa a tener en cuenta a la hora ele estudiar el por qué de los 

accidentes infantiles, las sociales ocupan un lugar importante. El gran 

crecimiento Je las ciudades ha determinado un tipo de vivienda que no es la 

más idónea para que el nifio esté " protegido"; las casas han tenido 

necesariamente que "estirarse" y con el ello las alturas son un peligro con que a 

menudo han de enfrentarse . ./\sirnismo, a las viviendas no les quedó más 

remedio que "adelgazar" y, más pequeñas cada día, el espacio para que el nifio 

se desenvuelva~ viva, es cada vez más insuficiente; tomas eléct1icas poco 

protegidas y al alcance de la mano; tcrr:.izJs, balcones, ventanas a las que es 

fácil acceder, etc. acercan al lugar en el q ue con el nifio habita el 1iesgo. 

Entre b s cau~as sociales, la insulicicntc vigilancia prestada al niño 

ocupa un lugar priorituri o; este descuido obedece a causas bien dis tintas: unas 

_ veces !a _.G.1rnilia es numerosa- y prác ticamente in1posiblc (sobre1.oclOSI!os 

pequefios no se llevan muchos afios) estar pendientes de cada uno ele ellos con 

la garantía de que los tenernos bajo cont roL es decir, fuera de peligro. En otras 
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ocasiones, las necesidades obligan a estar fuera de la casa la mayor parte del 

día, ele. 

Sin embargo hemos de tener en cuenta que en sus primeros años, la vida 

del niño es un continuado descub1imiento de cosas que le son nuevas, está 

siempre explorando y esta curiosiJad, este afán pÓr conocer todo lo que esté a 

su alcance, es lo que le impulsa a satisfacer inesponsablemente los sentidos, en 

fom1a principal tacto y gusto. De ahí ese constante deseo de cogerlo todo y 

llevárselo a la boca, razón por la que en esas primeras edades, necesite que no 

se le pierda de vista. Si lo tenemos bajo nuestros ojos, una gran parte de los 

accidentes no se producirán. 

3.3.2. CAUSAS DE LA ClVILIZACJON: ESA TECNJCA NO SIEMPRE 

POSITIVA. 

____ lfay un tipo de circunstancias que favorecen el accidente Y- tienen su _ _ 

origen en el dcsaITollo tecnológico. /\ las muchas ventajas que la civilización 

comporta, hay que restar el tan poco bajo número de problemas que nacen con 

la propia tecnificación que las suciccl:icks ava nzadas poseen. Señalábamos que 
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los hogares sin el suficiente espacio infantil no son precisamente un adelanto~ 

sin teneno para jugar en casa, el niño dependerá de la calle, desplazamientos a 

parques en las ciudades en las que el aire contaminado no representa la 

atmósfera ideal para su buen desarrollo; y el progreso viene unido a un tipo de 

vida que con sus muchas ventajas, tienen serios inconvenientes: aparatos 

electrodomésticos para el hogar---al alcance del niño---juguetes mecánicos y 

eléctricos cada vez más complicados pueden resultar peligrosos etcétera, en el 

que la compleji<lad del mundo, a caso más au tomatizado de lo deseable, instala 

el peligro con la posibilidad de accidente en el entorno infantil. 

3.3.3. CJ\USAS HUMANAS: lMlTACION, AGRESIVIDAD, 

AUTOAFIRMACION. 

Se derivan directamente de la personalidad del niño y su relación con el 

mundo que le rodea. El niifo es un ser impulsivo <le una gran acitvi<lad y, en 

muchos, su temc,idad, producto de b ignorancia, va mucho más allá de lo ------ -

prudente. 
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Otros factores que relacionan niño y peligro tienen su ongen en la 

imitación, problema que se produce casi siempre en casos aislados, momentos 

patológicos por los que atraviesa cualquier niño que se obsesiona, se obscca en 

algo o alguien, se deja llevar por la fantasía: pero este fonómeno no llega a ser 

habitual. No obstante, con relativa frecuencia los medios de comunicación 

hablan de niños que decidieron einular a sus ídolos; niños que intentaron volar 

como. superman o aquellos por los que se levantó una gran polémica en contra 

de la lucha libre transmitida p0r la televisión. De cualquier forma sea o no 

frecuente, la imitación y el accidente infantil tienen mucho que ver entre sí; no 

olvidemos que su ansia ele conocerlo todo, el niño imita lo que ve hacer a los 

mayores. 

Un grupo de lesiones que no suelen tener un desenlace fatal pero si 

causa molestias e incluso traumas psíquicos a quienes la sufran y a quienes las 

_ provocaron,Jicncn su rnÍ7. en l:J :tgresiviJad. Lc.sioncs, pedradas, ojos perdidos - 

y una lista amplia de 1raumatismos n:1ccn en juegos que pcico a poco, y en el 

transcurso <le la propia uivcrsiún, dejan de serlo. 
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3.3.4. CAUSAS·FISICAS: RELAClON ESPACIO-TIEMPO 

CeJTando el cuadro en que se aglutinan todas o casi todas las causas por 

las que se pro<luccn los accidentes en la infancia, las fisicas ocupan un 

apa1tado al que muchas veces no se Je presta la atención que requiere. Una 

frase debería hacemos_ recapacitar: "un niño que no esté bien de salud tiene 

muchas menos defensas que otro que esté sano" . conviene hacer hincapié en el 

hecho de que el niño al comienzo de una enforn1eclad o ya pasada, en la 

convalecencia es más torpe de lo habitual, con lo que está mucho más expuesto 

a las dificultades que plantea el medio ambiente. Convendría también tomar en 

cuenta que cierto tipo de <liiiculta<les 11sicas predisponen al accidente; 

trastornos de la vista, del oido en los que muchas veces no nos fijamos y que 

condicionan a quien los padece·. La observación es trascendental en este 

sentido; usualmente los padres advierten que el niño no oye o ve muy mal; 

cuanto antes se detecte esos problemas antes el niño estará en disposición de 

librarse de los accidentes que los problemas J1sicos le podrían ocasionar. - - ---- --- - - - - -- -- - - -- - - - -----

La relación espacio-tiempo tiene 1111a enorme impo1t ancia en el 

equilibrio del niño, su organización espacio-temporal tarda años, en ocasiones 
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muchos para estabilizarse. Calcular con poca exactitud las distancias: falta de 

perspectivas, visión global de las cosas, localizarse en el espacio y en el 

tiempo, tener claras las nociones de adelante, atrás, aiTiba, abajo, derecha e 

izquierda son proceso que el niño sufre y que se le irán con-igiendo de forma 

nalural con la edad, la madurez total de la organización espacio-temporal se 

localiza en torno a los 12 años, se puede decir que a esa edad el niño empieza a 

ser físicamente equilibrado y que hasla entonces, al estar su sentido del 

equilibrio en fo1111ación, es más iacil la caída, el traspié. 

A . continuación señalaremos a lgunos ele los accidentes infantiles mas 

comunes: 

3.4.1 . CA lDJ\S 

Ocupan el pnmer lugar dentro de todos los accidentes. Conviene 

distinguir entre las caídas a l mismo nivel _y__las caídas a distinto nivel q=ue~ - -- - - - - - -- - -

ocupan el tercer lugar en la 11101ia lidad por accidente. 
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Las causas que originan las caídas son muy diversas y las consecuencias 

de las mismas dependen de gran número de factores. Este tipo de accidentes 

suelen ser más peligrosos a medida que el nifio se va haciendo mayor y 

consigue una libertad de movimientos más amplia. En estas edades, los huecos 

de las escaleras, los balcones y terrazas, los árboles y, en general cualquier 

altura, suponen un desafió apetecible para el niño que pocas veces duda en 

arriesgarse. Por el contrario, suelen revestir menor importancia las caídas de 

los lactantes, a no ser que el golpe lo reciba de lleno en la cabeza, pues 

habitualmente caen desde muy poca altura, bien en los brazos de la madre o 

bien desde el lugar donde se le cambia el pafia!. 

.3.4.2. TRAFICO 

Esta clase de accidcn tes ocupa el tercer I ugar de la totalidad de 

percances sin embargo, son los que mayor número de muertes provocan. El 

niño sufre muchos más accidentes como peatón que como viajero, orlo tanto, 

el conductor y no el atropellado es muchas veces el culpable del accidente, por 

lo que conviene que la persona rnélyor sc;i consciente del peligro que representa 

para el niño la circulación. Como conductor debe respetar los límites de 
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velocidad establecidos, los pasos peatonales, no invadir aceras y por supuesto, 

tener infinitas precauciones en aquellos lugares en los que haya niños. Como 

peatón no olvidemos que el niño imi la a los mayores, debe respetar las señales 

de tráfico, caminar por las aceras, cte. 

Casi todos los accidentes del nií'ío como viajero tienen como responsable 

al padre que los coloca en el lugar donde nunca debe ir un nií'ío, es decir, en el 

asiento delantero derecho, al lado del chofer, y que es el lugar en el que 

cualquier maniobra brusca y sobre todo cualquier frenazo hacen que la cabeza 

del pequeño, se golpee contra el parabrisas. Otro tipo de accidentes en el 

interior ele los coches son los que se derivan ele ventanillas y puertas mal 

cerradas. 

3.4.3. INTOXICACIONES 

Es este un grupo de accidentes que tiende hacer mayor cada día, pues 

los adelantos de la técnica y el uso cada vez 1nás generalizado en el hogar de 

pinturas, barnices y productos químicos de todo tipo, acercan a la mano del 

niño todo este tipo de compuestos. I3uena parte de esos productos se utilizan 
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en diferentes oficios, pero la mayoda de ellos acaban en las casas particulares, 

por lo que no es de extrafiar que sea precisamente en los hogares en donde se 

registre el mayor número de casos de envenenamiento. 

Las intoxicaciones o envenenamientos tiene habitualmente en la infancia 

carácter involuntario pero, numerosos estudios señalan que los nifios mayores 

cometen actos de ésta índole a sabiendas de su peligrosidad, bien sea para 

desafiar prohibiciones o bien para llamar la atención sino reciben todo el 

cariño que necesitan. 

Los meuicamcntos representan otro serio problema para el niílo, sobre 

todo aquellos que por su color vistoso o por su sabor agradable le llaman la 

atención. 

Los nifím; de un afio se intoxican sobre todo con ceras, insecticid<.1s, 

derivados del pelrólco, jabone~:; y con pastillas. 
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3.4.4. QUEMADURAS 

Las quemaduras son especialmente impo1tantes porque con frecuencia 

son molivo ele prolongadas hospitalizaciones con tratamienlos dolorosos y 

caros y porque en ocasiones dejan dcfoclos fisicos de importancia: graves 

trastornos estéticos que pueden causar problemas psíquicos a quien los sufren. 

Generalmente los nifios se queman con líquidos calientes, lumbre baja, 

llamas y electricidad. Las sustancias corrosivas dan lugar a lesiones que a 

simple vista son muy parecidas a las quemaduras; estas son mucho más 

f1:ecuentes en los estratos socioeconómicos bajos. 

En los niños pequefios las lesiones se producen, la mayoría de las veces, 

al volcarse por encima recipientes que contienen líquidos calientes en la 

cocina: no olvidar que la cocina es el sitio más peligroso de la casa para el 

niño. Las ropas prendidas en una estufa son otra causa de quemaduras. 
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3.4.5. ASFIXIA O SOFOCACION MECANICA 

La casi totalidad de accidentes infantiles por asfixia se producen en la 

época de la lactancia en la que el nifío por su corta edad tiene mucho menos 

recursos para recuperarse. El lactante está protegido contra la asfixia por 

reflejos naturales de defensa pero, en ocasiones esos mecanismos fallan o no 

son suficientes. 

Hay diforentes circunstancias que provocan la asfixia: por aspiración o 

ingestión de alimentos que provocan obstrucción; por la ingestión de cualquier 

objeto que se "a tasca"; accidentes qu<.: sobrevienen en el lecho y en la cuna: 

éucrpos extraños que penetran por orificios naturales. Es frecuente utilizar 

remedios que pueden agudizar la peligrosidad cuando se les colocan plásticos 

para que no manchen las almohadas. 

Conviene también ser consciente del peligro que puede representar el _ _ 

que duerman en la cama adultos y niños pequeños ya que al cubrir 

involuntariamente la cabeza del niño con las ropas de la cama puede 

producirse la asfixia; es ésta una costumbre que sería conveniente abandonar. 
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3.4.6. AHOGAMIENTO 

Constituye un considerable porcentaje dentro de los accidentes de la 

infancia y la segunda causa de muerte. Es curioso comprobar cómo el número 

de ahogados es mucho mayor entre los nifios que entre las niñas siendo las 

diferencias muy acusadas, e incrementándose a medida que aumenta la edad; 

este desequilibrio puede tener su explicación en hecho de que el nifio es más 

arriesgado que la nifia y como consecuencia, mucho más imprudente. 

3.4.7. ACCIDENTES PRODUCIDOS POR ANIMALES 

Las mordeduras de peITos suelen ser las más frecuentes. El niño es por 

naturaleza confiado y siente atracción por los animales, este acercamiento es 

positivo siempre que se tengan las precauciones debidas, que el niño muchas 

veces no sabe tener. Las mordeduras de perro tienen el peligro, aparte de las 

heridas que producen, de ser la vía de entrada de la rabia. 
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3.4.8. ACCIDENTES POR ARMA DE FUEGO Y MAQUINARIA 

No es preciso insistir en que tanto las amias de fuego como las máquinas 

que pueden producir lesiones---cuchillos, destornilladores, batidoras, etc. no 

deben estar en ningún caso al alcance de la mano del niño. 

3.5. RECOMENDACIONES 

3.5 .1. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE LOS 

ACCIDENTES INFANTILES. 

La prevención de accidentes en la infancia se realiza mediante campañas 

educativas dirigidas al niño y al adulto, aunque serían necesarias muchas más 

y hacerles mucho más caso. Ilay que educar al niño desde muy pequeño, 

haciéndole conocedor de qué situaciones pueden resultar peligrosas. No se 

trata desde luego de levantarle una muralla de prohibiciones, sino al contrari~ 

familia1izarlc con el mundo que le rodea y enseñarle a distinguir y a manejar 

los objetos peligrosos. La educación que debe comenzar en el hogar, se 

completará después por la escuela donde educadores y padres deben buscar las 
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mCJores soluciones para lo cual es necesario calibrar en cada instante los 

1iesgos a los que el nifio se enfrenta en cada una de las edades. 

Las normas elementales de prevención son d iferentes para cada uno de 

los tipos de accidente; los consejos que a continuación se presentan son 

fundamentalmente aquellos que divulga la organización mundial de la salud. 

3.5. 1.1. EVIT /\.R CAIDAS 

Para prevemr las caídas, hemos de tener en cuenta dos grupos de 

precauciones: las elementales normus de seguridad que han de cumplir 

viviendas y escuelas y las que nosotros debemos tener siempre en cuenta para 

()lle el accidente no ocurra. 

Lntre las p1imeras, tanto las escuelas como las viviendas deben cumplir 

unos requi sitos que incluyan al menos los siguientes: 

1.- "El hueco de b escalera" en b s casas que tienen varios pisos han de estar lo 

suficientemente protegido y las ventanas a una altura a la que el niño no pueda 

abrir con faci lidad o que no llegue. 
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2.- Las puertas de ventana y balcones deben tener un cieITe que el nifio no 

pueda abrir con facilidad. 

3.- Las barand illas de balcones, terrazas y azoteas no deben ser nunca bajas ni 

tener huecos que permitan el paso de un niño. 

4.- En las terrazas y balcones no debe haber caJones u otros objetos que 

permitan a los nifios trepar y asomarse mejor. 

5.- El uso de andaderas debe ser vigilado pues, aunque ayudan a los niños a 

mantener el equilibrio, las caídas pueden producir lesiones graves. 

6.- Cuidado con las sillas y muebles que puedan utilizar para tomar aquello 

que no alcanzan. 

7 .- Las cunas deben tener barandi llas fuertes y altas, con los banotes 

súfícientemcnte juntos para que no quepa la cabeza del niño. 

8.- No conviene encerar excesívamente los suelos ni colocar alfombras 

pequeñas que puedan deslizarse al pisarlas. 

9.- Y en lodo momento tener en cuenta que la vigilancia ahorra casi todos los 

accidentes. Los niños no deben estar solos. 
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3.5.1.2. EVITAR LOS ACCIDENTES DE TRAFICO 

Para evitar esa clase de accidentes conviene no olvidar que: 

1.- Los nii'íos juegan en la calle sm ser conscientes de los peligros que les 

rodean: coches, motos, etc. 

2.- Procurar que los nifios jueguen alejados de cualquier posible riesgo debido 

a la circulación. 

3.- IIay que meJir el peligro que pueda existir en los lugares próximos a donde 

el niño juega. 

4.- Por las aceras el nifio debe caminar por la derecha, es decir apartándose de 

la orilla y tener especial precaución cuando atraviesa garages o entradas para 

carros. 

5. - Conviene enscfiarles cuanto antes a cruzar las calles y a respetar los 

semáforos. 

6.- Com~ viajero, el nifio debe viajar en el asiento trasero y convenientemente 

sujeto. 

7.- En el interior de un automóvil, el niño no debe j ugar con las manijas de 

puc1ias y ventanillas. 
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8.- Es preciso enseñarle a salir de un carro siempre del lado de la acera y a 

esperar a que el automóvil este totalmente parado antes de abrir la pue1ta. 

3.5.1.3. EVITAR TNTOX ICJ\CIONI•:S 

Para esta clase de riesgos se debe recordar que: 

1.- La mayoría de los productos utilizados en el hogar son tóxicos y no deben 

estar al alcance de los niños. 

2.- Es importante que esos compuestos se mantengan en su envase 01iginal y 

no se pasen a recipientes e.le refrescos o de otro que pueda confundir a niños y 

ti ad u !tos. 

3.- A unque los etiquete con el 11 01i1bre de lo que contiene; no conviene dejarlos 

a la vista. 

4 .- Procure no guardar en la cocina los productos tóxicos. 

5.- Los niños son aficionudos a imitar. A veces juega a limpiar sus juguetes y 

se lleva todo a la boca. 

0.- C uando lave la ropa de los pequeños no usar detergentes o jabones en 

exceso. 
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7.- Muchos de los productos que se utilizan en el hogar como revelador de 

fotografías, pegamentos, pinturas, insecticidas, herbicidas y disolventes, son 

muy tóxicos. 

8.- Todos los medicamentos son veneno cuando no se usan en las dosis 

scfialadas. 

9.- Jamás decirle a los nifios que un medicamento es un dulce o un caramelo. 

3.5.1.4. EVITAR LAS QUEMADURAS 

Conviene tener siempre presente que: 

·-
1. - Todo bracero, tanto el de carbón como el eléctr1co deben ser 

adccuacla1m~nte protegidos de manera que los nifios no se quemen. 

2.- Al estar en la cocina o donde hay fu ego no acercar prendas inflamables. 

3.- Impedir que el niño juegue con cerillos o velas. 

4.- Nunca deje líquidos inilamablcs al alcance ele los niífos. 
------

5.- Evitar el transporte de agua caliente por la casa en la hora en que haya 

niños. 

6.- Cuidado con los cigarrillos encendidos. 
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7.- Los apartatos eléctricos deben revisarse con relativa frecuencia. Las clavijas 

y enchufes defectuosos deben camb
0

iarse. 

8.- No manipular enchufes cuando esten los niños presentes. 

9.- Los enchufes entre más altos, mejor. 

10.- Nunca tocar con las manos mojadas aparatos cléct,icos conectados. 

11.- Los niños no deben correr donde existan panillas eléctricas. 

12.- No hacer reparaciones de aparatos eléctricos sino se sabe como, y mucho 

menos que los niños lo imiten. 

13.- cuando se tenga que salir de casa dejándo a ios niños solos se debe 

desconectar la coniente. 

14.- Agua y corriente son incompatibles. Deben separarse. 

3.5.1.5. EVTT /\R LA ASFfXIA 

1.- Deben evitarse objetos como botones, aguJ3s y otros objetos pequeños, 

redondos o esie,icos. 

2.- Escoger los caramelos que se le dan al niño. 

3.- Tener cuidado al uarles de comer. 

4.- Q ue el niño no juegue con bolsas de plástico. 
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5.- Cuidar algunos objetos de la cuna y ropas como los tirantes que pueden ser 

causa de estrangulamiento. 

6.- Procurar no donnir con almohadas. 

7.- El nifio y el adulto no deben dormir en la misma cama. 

3.5.1.6. EVITAR EL AHOGAMIENTO 

Las medidas preventivas que se han de tomar en cuenta son: 

1.- Ensefiar cuanto antes a nadar a los nifios. 

2.- No se debe dejar sólo en el agua al pcquefio ni un instante. 

·3.- En las casas con piscina o lugares cercanos a dos, construir vallas. 

4.- Recomendar a los nifios mayores que no naden en lugares desconocidos. 

5.- Los adultos que vigilen niños deben saber realizar respiración mii fi cial. 

3.5.1.7. EVITAR LOS ACCIDENTES PRODUCIDOS POR ANIMALES 

Las medidas preventivas a aplicar recaen en los adultos; por una pmte 

los propios dueños de los perros y por otra las autoridades. 



103 

1.- Las aut01idacles están obligadas a cumplir lo que se señala en cuanto al uso 

de bozales y sujeción con cadena de los animales. 

2.- Aumentar o crear la atención de los penos callejeros. 

3.- Los propietarios deberán educar debidamente al animal. No entrenarlos 

para peleas clandestinas. 

3.5.1.8. EVITAR LOS ACCIDENTES POR ARMA DE FUEGO 
' 

MAQUINARIA Y OBJETOS CORTANTES. 

1.- Guardar siempre las armas en sitios seguros lejos del alcance de los niños y 

descargadas. 

2.- Transportarlas descargadas. 

3.- Prudencia máxima al utilizarlas . 

4.- Las autoridades deben aplicai: las leyes de caza. 

5.- Alejar a los niños de las máquinas. 

6.- No abandonar las máquinas si estan funcionando todavía. 

7.- Cuidado especial si los niños manejan objetos de vidiio, como vasos, 

botellas, etc. 

8.- Evitar puertas de cristal a menos que sea cristal de seguridad. 

9.- No guardar los juguetes rotos en especial los metálicos. 
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PERSPECTIVA DEL TRABA.JO 

Socialmente, la educación es un factor importante para la formación de 

las generaciones jóvenes para que en realidad se constituyan en el futuro 

deseado que propicie el constante desarrollo y progreso de nuestra comunidad 

y de nuestro país. 

Si deseamos que la educación de nuestros alumnos sea tan integral como 

está especificado en nuestra Carta Magna~ se deben vigilar, principalmente los 

aspectos de integridad fisica que le permitan un desenvolvimiento saludable. 

La educación hoy día se ha convertido en la piedra de toque que puede 

hacer de nuestra población la sociedad que hemos soñado, pero para ello es 

necesario buscar alternativas a toda la problematica que hasta el momento, no 

ha permitido que la educación transforme radicalmente las fo1111as de vida del 

ser humano. 

En este momento la Modernizació n Educativa no ha logrado aun 

signifi carse como la respuesta adecuada a tantas preguntas en relación al 
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defici~nte rendimiento de nuestras escuelas, se debe, en parte a la actuación de 

los maestros que no siempre estamos dispuestos a realizar el esfuerzo para 

buscar las causas de los problemas que encontramos y menos aún para buscar 

soluciones que coadyuven a la superación de los mismos. 

Por supuesto que el maestro no tiene toda la culpa del atraso educativo 

de nuestras escuelas, pero si puede iniciar con su alumnos y en su salón de 

clase algunos espacio que hagan viable una superación. 

En relación al tema de este trabajo que es la ensefianza de la prevención 

de accidentes infantiles, no esperamos que el salón de clases se convierta en 

una clínica donde se tengan lodos los materiales necesaiios para cualquier 

curación, pero de lo que se trata es de evitar los accidentes y no de curar los 

efectos de los mismos. Por ello los mate1iales que podemos usar, 

independientemente de todo lo que puede contener un botiquín, serán carteles, 

----~d~ib:::..:u::J·~o~s2.___'.a:::..:\:...::.'i.:::..so:::..:s:.:1· ~ s-=-e1~,a~l~ccccs---"'d_,,_e---=a.:...::le=r-"'ta=--..'-=so=b=1,....,,-e'-"t=o=d=o~ a~ ate1Jción_q_ue_pndamo"--

dcsaiTollar en nuestros pequcfios ¡xira que se cuiden e.le si luaciunes peligrosas. 
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CONCLUSIONES 

No se trata de presentar amarillismos a los niños ni a sus padres, sino 

lomar consciencia del grave problema que se puede resolver al aplicar sencillas 

normas de prevención. Creemos que es de mucha utilidad el trabajo señalado. 

Dejémonos de lamentaciones y pongámonos en marcha hoy mismo. 

Empecemos por enseñar al niño de tercer grado del que somos principales 

responsables, el uso ele los objetos y eduquémosle en el sentido de que no coja 

nada que desconozca. 

No digamos que es imposible. si nos ponemos manos a la obra y le 

dedicamos un poco más de alcnción los resultados reconpensarán, porque lo 

que tanto se ha repetido no admite discusión: hay una pequeña parte 

irremediable pero, el 95% de los accidentes infantiles pueden evitarse. 

Más el hecho ele adoptar una roslura rcspons[lb]e por parte de los padres 

no quiere decir en forma alguna que convirtamos a nuestros hijos en esclavos 

de 1a vigilancia, de la prevención . El nifio pHra conseguir un normal desarrollo 
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fisico y psíquico, debe cotTer, saltar, jugar.. .. arricsgándose con ello a sufrir 

accidentes que en una mmensa mayoría de los casos no revestirán nmguna 

gravedad; un nifio en edad escolar sin raspones en las rodillas ni manchas de 

mercromina en alguna patie de su cuerpo es una visión casi insólita. 

La aclitu<l de los padres ha de saber conJugar la protección con la 

libertad a la que el niño tiene derecho. 

Los maestros podríamos realizar una pa1ic importante en esa prevención 

de accidentes y en ese aspecto, esta la di1igida la presente obra de 

características pedagógicas y en apoyo de los programas escolares vigentes. 
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1 

CONTENIDO BASICO DE UN BOTIQUlN 

-=---- - ----------- -

cowr.ENi nos nArneo.:: nE mr 
DOTlQUI H. 

CONTEN IDOS DASICOS DE UN B(frIQUlN (*) 
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El botiquín casero debe conlc11cr: V c11das t.ri,rngularcs; Vaselina; Pastillas para 

el dolor de garganta; Crema anti súp1ic:1: Crema parn las picaduras de insectos; 

Gasas es té,i-Les,- =rijeras dg_punta rodondu; Gasas absorbentes; Termómpt rl, 

Cinta adhesiva trans}J)rnble; TiriU1s de vari os tamafios y formas: Vcn<las: 

Pinzas de punta plana; J\ lgoc.lt'm; Pas tillas contra dolor de estómago; 

Analgésicos. 

(*) Fotografia tornada por la aut ora. 



CONTENIDO BJ\S lCO DE UN 80TIQUJN PARA COCHE 

- -------------:-. 

CON~) l~l-:JTJO:J PA::~rr;o:.:i r,r~ un 

DO'J'I •¿TTil'..Y l 'i\.Rt1. COCHE .. 

CONTENlDOS DJ\SlCOS DE UN BOTIQlJlN PJ\RA COCIIE. (*) 

11 S 

PARA COCflE O VIJ\.IE.- Ln muchas fornrncias puede encontrarse un 

botiquín b:'Jsico ¡w ra viaje ya prcpar;1do. Su contenido es el siguiente: Libreta 

de-notas~Jápiz: Loción anliséptica~ Pi1u,as: ·¡ irita-~. J e distinlos anchos: Tijcrns;- 

Vendajes Je distintos tamaífos; Pastillas contra d marco; Gasas absorbentes: 

13olsas parn el marco; I ,in terna: Man ual Je primeros auxilios; Caja ele pañuelos 

de papel. 

(*) Fotogralia lomada por la autora. 
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ANEXO 2 

OTRAS URGENCIAS 

l 

rt;;;;PJ~\GOTT 1)8 DOCA A BOCA. 

1 
1 

¡ 

--
PROVOQUE EL VOMITO RESPIRACION DE BOCA A BOCA 

1.- PROVOQUE EL VOMITO.- En casos de envenenamiento si la víctima 

/ 

está consciente, induzca el vómito colocando sus dedos en la garganta de la 
víctima. No le dé agua salada a beber. Podría resultar peligroso. No intente 
inducir el vómito si esta inconsciente o si la sobredosis proviene de la 
inyección o inhalación del produclo1- ni tainpoco si ingirió algún producto - -corrosivoantcs-. - - - - - -- --
2.- R ESPIR/\CJON DE 110CJ\ /\ r30C/\.-Esll; muy pcn<lientc en todo 
momento de la respiración y del pulso de la víctima. Si deja de respirar, 
practique la respiración arlifici,11 r•:n caso de que se trate de un 
envenenamien to por una susl¡rncia cq1-rosiva tenga cuidado. Aplíquela mejor 
boca naríz después de haberle l:.ivado bien. 

(*) Folografíél tonrndas por la aulora. 
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MJ\SJ\JE CARDlJ\CO 

---. 

MASAJE CARDIACO •. 

MASAJE CARDIACO(*) 

.Masaje Cardiaco.- Si d cnnu,on ele la víclima deja de latir, practique la 

cornpresióu cardiaca externa. Si ha cleja<lo lambien ele respirar y no puede 

obtener la ayLlda de ntras personas, tendrá que ullernar la compresión cardiaca 

cx_lc.roa y_ju rcspiractón :.irtt iicia l. Lleve u1-gcntcmene a la víGti-ma a un hospital. --

(*) í-ol.ografia !timada por la aulorn . 
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¿DONDE DUELE? 

C. Biliar o Hcpálico 

Ulcera 

C. Nefrítico 

Pancreatis 

Apendicitis 

COLICOS Y DOLORES AGUDOS 
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1.- APENDICITIS.- El dolor se inicia primeramente en el estómago y suele 

acompafiarsc de sensación de náusea e incluso vómito. Luego se fija en la 

parte inferior derecha del abdomen y se torna muy intenso. Con frecuencia 

provoca fiebre y el paciente tiene dificultad para eliminar gases y heces. 

Cuando comprimimos la zona dolorida el <lolur aumenta. Si comprimimos con 

los dedos, los músculos se contraen para protegerse, quedando el abdomen 

muy duro. 

NO PONGA CALOR EN LA ZONA, NI LE DE NADA DE TOMAR AL 

PACIENTE. 

i- COLICO 13ILIAR O llEP/\TICO.- Aparece un dolor no muy intenso en la 

parte superior derecha del abdomen. 

El paciente suele tener náuseas y vómitos. /\ veces toma un color 

ligeramente amarillo (fíjese en los ojos). Deje al afectado en reposo, no le 

administre nada y avise rápidamente a un médico. 
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3.- PANCREATITJS.- Suele producirse después de grandes comicias o tras 

excesos con el alcohol. El dolor se inicia de repente y es muy fue1ie. Se 

localiza en la parte alta del abdomen, en lomo al ombligo. 

No es extraño que se acompañe de vómitos y sudoración fria. El vientre 

es duro y se contrae cuando lo comprimimos con la mano. No hay fiebre 

habitualmente. 

Diríjase rápidamente a un hospital. 

4.-COLICO NEfRITICO.- El dolor surge de forma repentina en la zona de los 

riñones. Las molestias, muy intensas, se irradian hacia el bajo vientre y los 

genitales. 

El paciente puede tener escozor al orinar, a veces no es capáz de orinar y 

en ocasiones la orina está manchada <le sangre. 

HOSPlTALlí',i\ClC)N URGEN'1'J ,: . 
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ASTILLA 

ASTILLA.- No intente extraer una astilla grnnde ni las que no asomen por la 

piel. Consulte con un médico. Si la astilla es pec¡ ucfía y sobresale por la piel, 

sujete su extremo con unas p inD1s y (Írc cuidadosn mente <le el la. Aplíquese un 

producto antiséptico clcspuós y ln'.i ldo corno nna herida cualquiera. 
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ANEXO 3 

MORTALIDAD POR ACCIDLNTE JN FANTIL EN MEXICO 
--- ---

-
hlORTALTDI'! D POR ACr;J r; E'f·l'TE 

I NF AN'nL F.N Ml~XI Cü •. 

MORTALIDAD POR ACCIDENTE INFANTIL EN MEXICO. 

Como se ha inicia<lo ya en México, se acci<lentnn, por témlino medio, unos 

200,000 ni11os al afío; de ése número, entre 1,500 y 2,000 mueren. E ntre las 

causas de los accidentes mortales, cnmo puede comprobarse en el cuadro --
estadístico que reproducimos, accidenles de trúfico, ahogamientos y caídas son 

los grupos que cobran un 11 wy,1r nt1mcn1 de v íctimas.(*) 

(*) SANCf IEZ U.R. "Accidentes Jn fo nti les'' . Edic. CRONOS. S.A. Mad1id. 

1990. p. 11. 
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ESC a - TRUí... nrra--.. 1i1KD ~ 
" PROFR .. MOI :J.E3 SAEHZ 11 • 

ESC. PRIM. lJ RB . FED. " PROfESOR Mü lSES SAENZ'' 

Fotografia tomada por la autora. 
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FRl •:ClJ LNCIJ\: MlJCl lO MJ\S DI •: LO DLSEABLI•: 

En nuestro p~us h,s datos csladí!;Li cos sobre accidentes en la infoncia son 

bastante escasos. Si queremos encontrar una enc uesta nacional suficientemente 
significa tiva habremos de remontarnos a la que la Asociación Mexicana de 
Pediatría elaboró en 1973, no obslanle estudios menos amplios realizados 
posteriormente han demostrado que en la act11a lidad se siguen manteniendo los 
mi smos porccnU~jes qüe en aquella ocasión se establecieron. 

A la vis ta de las cifras se comprueba que casi un l O por 100 de las familias 
encuestadas habían te nido algún hijo accidentado. N úrneros más generalizados 
hal1la11 de que en Mexico se ncci en :.m na ura mente a lrededor de 200,ü~0~(""l ___ _ 
niños, de los q11e mueren 1 por 100, es decir 2,000. 

En c uanto al lugar en el que el accidente se produce, un 33 .3 por 100 tiene 

lugar en el hogar, e l 38.4 por 100 en lr1 calle)' el 7.7 por 100 en e l colegio.(*) 

(*) SANCJ IEZ O.R '~ó _ccil[~nt!;!s lulirnJ ilcs" Edicioni.", nzor,ns. s 1\ p. 10 
rotografia tomada pc r la a_utora 
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lMITACION Y AGRESlVfDAD (*) 

En ocasiones lo que empezó como un simple juego se convierte en una 

lucha real. Las consecuencias pueden ir de un simple golpe a algo mucho más 

serio como ser, por ejemplo la pérdida de un ojo. 

(*) Folografla tomada por lc1 autora. 
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V lGILAR ES EVITJ\R (*) 

--... ----: . 
.. •• ,J, ~ ... 

,.- .. <o • 

/'" ·~ 
~- ·~ .... _.__ ; .. _ ...... _ -

La actividaJ vigilante de los p:1dn.:!-; nci debe intcrlcrír negativamente en 

el derecho de los niños a .i ugar. 

(*) Fotogralia lomada por la ¡¡ulorn. 



CAID/\S 

.--- ---
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Las caídas ocupan el primer lugar dentro ele los acciclenles infantiles. 

(*) Folografln lomada por la a11t ora. 
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INTOXICACIONES (*) 

·--- ----- -------
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P ·Fi'OXI CAGIOJr;;;::: •. 
I!-JTOXICACIOT·•:ES .. 

fNTO XICAClONES INTOXICACIONES 

La casi totalidad de accidentes infontiles por asfixia se producen en la 

época de lactancia. Pese a estar protegido contra la asfixia por reflejos 

naturales de defensa, en ocasiones esos mecanismos fallan. 

(*) Folngraffa tomadn pm la aut o1-a 

/ 
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PRODUCTOS TOXICOS (*) 

PRODUcros TOXICOS 

La mayoría de los productos uti!i/.: idos en el hognr son tóxicos como 

1inlcs, lejías, cremas, _ja bones, cloro, limpiador para el piso, etc ... no deben por 

tanlo estar al alcance <lcl ni ño. 

(*) f<olClgralifl tomada por la autu1 a 
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QUEMADURAS (*) 

- -------------------

QUET,íADlTP..AS .. 

QlJJ•:MJ\DlJRJ\S 

La cocina es sin duela, e l lugar de la casa donde más accidentes se producen. 

Muchos ele ellos se podrían evitar sig uiendo algunos sencillos consejos: haga 

que las instalaciones Je] gas se supe rvisen periódicamente, no deje que los 

nifios Jueguen sobs en ella y menos cuando está cocinando aleje a los 

pcqueí'íos. 

(*) Fo1ografia tomada por la autora. 
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MORDEDURA PICADURA 

----- - ---------- ~~ 

Jl"ORDEDTT~!\. 
PICATfüRA 

MORDEDURA PlCJ\DUlU\ 

1.- DESlNFECCION DE LA ZONA: Sí n la víctima la ha mordido o arañado 
algún animal, lave la herid~1 con agua y _jabón. Domine la posible hemorragia 
aprclando un apósito sobre la herida que, cese de sangn1r. A continuación, 
vende la herida. Consulte inmediatamente :11 médico 111::is próximo. 
27 PICA DUR.1'\S-VEN ENOSKS-.--s1 e rnscdo C.Jél C agUIJO l1 en la piel, ae e 
extraerse raspándolo con smwi clml. l~stc sistema es prcfe1ible a usar unas 
pinzas. Después de retirado el aguijt'in dar unos toqueclLos, con amoníaco o 
yodo, sobre la herida. unéi pomadu antihistamínica contribuye en gran medida 
a aliviar el molesto prurito que queda poslcriormcnte. 

(·1·) · · r otografía lomada por la autorn . 
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