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El aprendizaje con cuentos y manuales en la infancia
Un estudio cuasi-experimental en el aula del preescolar

Florencia Mareovich* | Olga Alicia Peralta**

Este trabajo compara el aprendizaje acerca del mundo natural (animales) 
y del mundo artificial (medios de transporte) utilizando libros de cuentos 
antropomórficos y manuales realistas. Primero, los niños y niñas realiza-
ron individualmente un pretest consistente en ubicar medios de transpor-
te o animales poco convencionales en sus respectivos escenarios (acuático, 
aéreo, terrestre). Luego, a lo largo de seis sesiones grupales en el aula, una 
investigadora enseñó acerca del mundo natural y artificial utilizando 
cuentos o manuales con animales y medios de transporte. Finalmente, los 
niños y niñas realizaron un postest igual al pretest. Se encontró que la eje-
cución mejoró entre pre y postest, tanto al utilizar cuentos como al utilizar 
manuales, pero significativamente sólo con cuentos. La comparación entre 
condiciones en el postest mostró diferencias significativas en el aprendiza-
je sobre el mundo natural a favor de los cuentos. Los resultados indican que 
los cuentos serían un mejor medio de aprendizaje para los preescolares.

We compare learning about the natural world (animals) and the artificial 
world (modes of transportation) using anthropomorphic stories and realistic 
manuals. First, children were asked to individually fill out a pre-test identify-
ing modes of transportation or unconventional animals in their respective sce-
narios (aquatic, aerial, land). Afterwards, throughout six group sessions in the 
classroom, a researcher taught them about the natural and artificial worlds 
using stories or manuals with animals and modes of transportation. Finally, 
the children were asked to answer a post-test similar to the pre-test. We found 
that their performance improved between the pre and post-test both with the 
use of stories as well as with the manuals. However, it was significant only 
with stories. The comparison between both conditions in the post-test showed 
significant differences in knowledge of the natural world favoring the stories. 
Results indicate that stories are a better learning medium for preschoolers.
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Introducción

En los salones de preescolar los libros ilustrados 
son medios privilegiados mediante los cuales 
se enseña no sólo vocabulario, sino contenidos 
tales como las estaciones del año, el cuidado 
personal, los animales, la alimentación, etc. 
Una gran variedad de estudios e intervencio-
nes han mostrado el impacto positivo de la lec-
tura compartida en la alfabetización temprana, 
tanto oral como escrita (Akemoglu et al., 2020; 
Dowdall et al., 2020; McMahon-Morin et al., 
2020; Silva y Jéldrez, 2021). Son menos frecuen-
tes las investigaciones e intervenciones que ex-
ploran el uso de distintos materiales ilustrados 
y de diversas estrategias multimodales de en-
señanza en el aula de preescolar o de primaria 
(Bingham et al., 2018; Bursjöö, 2022; Fatmawati 
et al., 2022; Kim y Hachey, 2021).

En este trabajo exploramos el aprendizaje 
en el aula por parte de niños/as de entre tres y 
cuatro años acerca del mundo natural (carac-
terísticas de animales) y del mundo artificial 
(características de medios de transporte). A 
un grupo de niños/as se les enseñó con cuen-
tos que presentan personajes antropomórficos 
sobre animales y medios de transporte ya co-
nocidos por ellos; y a otro grupo con manuales 
que ilustran fotografías realistas. Luego se eva-
luó si aplicaban ese conocimiento a animales 
poco convencionales o a medios de transporte 
que no forman parte de su vida cotidiana.

La pregunta sobre los libros ilustrados y el 
aprendizaje
Los libros ilustrados son medios multimo-
dales que combinan diversos sistemas se-
mióticos (Gonzales-García, 2018; Ngongo et 
al., 2022; Sihombing et al., 2022; Stein, 2008). 
Los primeros contactos que tienen los bebés 
e infantes son con libros ilustrados sin texto; 
es decir, la alfabetización es, desde un primer 
momento, multimodal, ya que no comienza 
con la transcripción de sonidos a letras sino 
con el dibujo como unidad de información al 
referente (Kress, 2005). 

Si bien se ha investigado ampliamente la 
interacción con libros ilustrados como un dis-
positivo de aprendizaje (Ninio y Bruner, 1978; 
Pandith et al., 2022; Peralta, 1995), en menor 
medida se ha estudiado qué tipo de imágenes 
facilitan el aprendizaje. Algunas investigacio-
nes (Ganea et al., 2008; Mareovich y Peralta, 
2015; Strouse y Ganea, 2021) han estudiado el 
aprendizaje de palabras y conceptos a través 
de libros con imágenes y la transferencia de 
los conocimientos a otros contextos; lo que 
éstos muestran es que la similitud perceptual 
facilita el establecimiento de conexiones entre 
las imágenes y los elementos que representan, 
con lo que contribuyen al aprendizaje y a la 
transferencia de información.

Con respecto al aprendizaje por medio 
de libros de cuentos que presentan historias 
de ficción, diversas investigaciones han mos-
trado que los niños/as tienen un rol activo en 
el procesamiento de información lingüística 
y visual, no sólo para comprender la historia 
(Paris y Paris, 2003), sino también para asi-
milar información nueva, lo que les permite 
aprender (Altun, 2019). Un modo de saber si 
los niños y niñas aprenden a partir de cuentos 
es conocer si aplican la información del cuen-
to a otras situaciones, es decir, si generalizan. 
Para ello, deben discernir qué aspectos de la 
información es irreal y qué aspectos pueden 
estar vinculados al mundo real; esto ha sido 
denominado como “dilema del lector” e im-
plica un desafío para los pequeños (Hopkins y 
Lillard, 2021; Hopkins y Weisberg, 2017), que se 
complejiza debido a que la mayor parte de los 
libros infantiles tienen contenido fantástico 
(Goldstein y Alperson, 2020; Marriott, 2002). 
Algunos estudios señalan que los niños/as  
pueden comenzar a realizar una distinción 
entre mundo real e imaginario a partir de los 
tres años, habilidad que mejora notablemen-
te hacia los seis o siete (Corriveau et al., 2009; 
Walker et al., 2015). Sin embargo, existe un 
amplio debate en torno a que los niños y ni-
ñas aprendan a partir de cuentos fantásticos.
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La pregunta por lo real o lo irreal.  
El impacto de la fantasía en el aprendizaje
En muchos de los libros y videos didácti-
cos infantiles la información se estructura 
en contextos irreales (Goldstein y Alperson, 
2020; Marriott, 2002). La fantasía puede tomar 
muchos matices. Hay fantasías de nivel super-
ficial, con escasas diferencias con el mundo 
real (por ejemplo, eventos poco probables, 
pero posibles) o de nivel profundo (por ejem-
plo, eventos imposibles que violan leyes natu-
rales). El antropomorfismo, es decir, presentar 
a animales u objetos inanimados con caracte-
rísticas propias de los seres humanos, estaría 
en un punto intermedio. 

Estudios recientes señalan que a la edad 
preescolar los niños y niñas prefieren libros, 
juegos y actividades con contenido fantástico 
y animales antropomórficos (DeLoache et al., 
2010; Harris, 2021). Es usual que los docentes 
elijan libros en los que se observan animales 
con características antropomórficas para en-
señar, por ejemplo, sobre contenido biológico 
(Geerdts et al., 2016).

En el contexto educativo, más allá de las 
preferencias, resulta pertinente preguntarse 
cuáles son las consecuencias del antropo-
morfismo en el aprendizaje. Muchas investi-
gaciones ponen el acento en los beneficios de 
enseñar utilizando imágenes realistas, tanto 
en libros como en videos (Bonus, 2019; Ganea 
et al., 2014; Walker et al., 2015; Waxman et al., 
2014); así mismo, se ha afirmado que la fantasía 
puede distraer a la hora de aprender, debido a 
que los niños podrían poner todo su esfuer-
zo cognitivo en comprender los elementos 
fantásticos de la historia (Lillard et al., 2015). 
Además, al encontrar hechos imposibles en 
el relato pueden hacer la suposición conser-
vadora de que los personajes y los eventos de 
la historia no son reales y no tienen aplicación 
en la vida real (Bonus, 2019). 

Sin embargo, investigaciones recientes 
señalan que la fantasía podría beneficiar el 
aprendizaje bajo algunas circunstancias (Hop- 
kins y Lillard, 2021; Hopkins y Weisberg 2021;  

Weisberg y Hopkins, 2020). Esto puede deber-
se a que los eventos fantásticos son sorpren-
dentes, pueden provocar más atención a la 
historia e incentivar la búsqueda de explica-
ciones dentro de la trama (Stahl y Feigenson, 
2019). Además, el antropomorfismo apoyaría 
el razonamiento analógico entre humanos 
y animales, lo cual ayudaría a los niños/as a 
extender el conocimiento que poseen sobre 
los humanos a animales desconocidos (Ina-
gaki y Hatano, 1987; 2002). Geerdts et al. (2016) 
encontraron que el antropomorfismo de los 
personajes no afecta el aprendizaje de conoci-
miento biológico en los pequeños. 

Una posible explicación a la discrepancia 
entre los resultados de estas investigaciones 
podría deberse al grado de fantasía de los ma-
teriales utilizados. Un grado leve de fantasía 
no sería perjudicial para el aprendizaje (Hop- 
kins y Lillard, 2021). En relación al antropo-
morfismo de animales en los medios simbóli-
cos, mientras que algunos estudios presentan 
animales que están más cerca de los humanos 
(Ganea et al., 2014; Waxman et al., 2014), otros 
presentan un grado de antropomorfismo más 
moderado (Geerdts et al., 2016). Otro aspecto 
a considerar es la edad, ya que el impacto ne-
gativo del antropomorfismo sería más acen-
tuado en niños/as más pequeños (Ganea et al., 
2014; Schneider et al., 2019). En síntesis, la fan-
tasía puede ser un obstáculo o un beneficio en 
función del contenido que se enseñe, del con-
texto de aprendizaje y de las características de 
los aprendices (Strouse et al., 2018).

Las investigaciones reseñadas giraron en 
torno a la enseñanza de conocimiento mayor-
mente biológico, específicamente sobre ani-
males. Sin embargo, en los libros y videos in-
fantiles no sólo a los animales se les atribuyen 
rasgos antropomórficos y pocos estudios han 
explorado el impacto del antropomorfismo en 
el razonamiento sobre seres inanimados. En 
esta línea, Li et al. (2017; 2019) encontraron que 
niños/as de cuatro a seis años atribuyeron ca-
racterísticas humanas a medios de transporte 
luego de interactuar con libros que presentan 
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a estos objetos inanimados con características 
antropomórficas.

La pregunta por la presentación de la 
información. Lo narrativo o expositivo
Mientras que es usual que se utilicen libros de 
cuentos para la enseñanza, es menos frecuen-
te el empleo de otro tipo de libros, como los 
manuales (Duke, 2000; Yopp y Yopp, 2012), 
aunque los libros expositivos han tomado 
mayor protagonismo en algunas aulas en los 
últimos años y los niños/as han mostrado una 
buena aceptación ante este tipo de materiales 
(Broemmel et al., 2021; Hartsfield, 2021; Silva y 
Jéldrez, 2021).

Los textos narrativos son aquéllos que 
cuentan una historia mediante una trama es-
tructurada, personajes y escenarios. Descri-
ben, a partir de un lenguaje simple, una serie de 
hechos o acciones (León et al., 2019). Los libros 
expositivos, también denominados informa-
tivos, trasmiten información sobre el mundo 
natural o social y para ello emplean vocabu-
lario más específico que permite comparar y 
establecer causas entre los fenómenos (Berg-
man et al., 2019). Mientras que las ficciones no 
pretenden representar la realidad tal cual es, 
los textos informativos tienen la intención de 
presentar lo que realmente acontece (Hopkins 
y Weisberg, 2017).

Las investigaciones que han explorado si 
los niños/as aprenden de manera diferente con 
textos narrativos, como cuentos, o expositivos, 
como manuales o libros, presentan evidencias 
contradictorias (Strouse et al., 2018). Por un 
lado, numerosas investigaciones han docu-
mentado las ventajas de las narrativas a la hora 
de enseñar a niños pequeños (Leech et al., 2020; 
Emmons y Kelemen, 2015; Emmons et al., 2016; 
Emmons et al., 2018; Kelemen et al., 2014). Es 
posible que la experiencia con un medio sim-
bólico en particular posibilite el desarrollo de 
estas habilidades que sostienen el aprendizaje. 
La ventaja en relación al aprendizaje con cuen-
tos sobre los manuales puede deberse a que los 
niños pequeños están expuestos a este tipo de 

materiales desde más temprano. Además, los 
cuentos utilizan vocabulario similar al que 
usan en su vida cotidiana, y presentan la infor-
mación de manera sencilla (Míguez-Álvarez et 
al., 2022, Strousse et al., 2018). 

Por otro lado, se ha establecido que es be-
neficioso presentar la información en el con-
texto de una historia porque esto favorece la 
adquisición de conceptos de manera crítica 
y situada, ya que permite establecer vínculos 
con la ficción y la vida cotidiana (Adbo y Vi-
dal, 2021). Además, el impacto variable en el 
aprendizaje de los libros de cuentos y los libros 
expositivos puede deberse a las estrategias que 
los y las educadoras utilizan en el seno de la 
interacción con esos materiales. Robinson 
(2021) encontró que los maestros usan más es-
trategias de andamiaje cuando utilizan textos 
narrativos que textos expositivos.

Algunos autores proponen que la falta de 
contacto con textos expositivos es lo que en 
realidad ocasiona la imposibilidad de extraer 
información de libros expositivos (Duke, 
2000; Mantzicopoulos y Patrick, 2011). Ade-
más, presentan relaciones lógicas y abstrac-
tas que conectan las ideas, combinaciones de 
diferentes tipos de estructuras (como causa y 
efecto, comparación y contraste, problema y 
solución, etc.), un vocabulario más abstracto 
y complejo, así como la introducción de con-
venciones culturales menos comunes (Mí-
guez-Alvarez et al., 2022).

Sin embargo, existen investigaciones que 
destacan que los textos expositivos son bene-
ficios para enseñar a edades tempranas (Duke 
y Block, 2012; Hartsfield, 2021; Pappas, 1993). 
En el ámbito de las aulas del preescolar, in-
tervenciones recientes señalan que los niños 
aprenden y disfrutan con este tipo de mate-
riales (Bingham et al., 2018; Chlapana, 2016). 
También se han reportado ventajas al utilizar 
libros informativos en los hogares y en el aula, 
ya que favorecen la adquisición de conceptos 
y vocabulario científico, lo que se traduciría 
en beneficios para el aprendizaje en la escue-
la y una mejora en la comprensión lectora 
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(Bergman et al., 2019; Broemmel et al., 2021; 
Cervetti y Wright, 2020).

La presente investigación

Fundamentos y objetivos
Si bien existen muchas investigaciones que 
indagan acerca del aprendizaje de niños y 
niñas pequeños con libros de diversos tipos, 
los resultados son contradictorios y de difí-
cil comparación. Según Strouse et al. (2018), 
los resultados contradictorios reportados en 
las investigaciones se deben a que algunas no 
construyeron materiales comparables entre 
sí debido a que utilizaron libros disponibles 
comercialmente. 

Esta investigación tuvo como objeti-
vo estudiar el aprendizaje en el aula de clase 
de preescolar acerca de ciertos aspectos del 
mundo natural (características de animales) 
y del mundo artificial (características medios 
de transporte) por parte de niños y niñas de 
tres y cuatro años a partir de distintos tipos 
de libros. Para ello construimos dos tipos de 
materiales: manuales y cuentos antropomór-
ficos. Los niños/as se dividieron en dos gru-
pos según el tipo de material a utilizar; a cada 
grupo se le enseñó siempre con el mismo tipo. 
El propósito es conocer y comparar el apren-
dizaje de niños y niñas a partir de diversos 
medios simbólicos. Para ello diseñamos una 
tarea en la que los pequeños debían aprender 
un aspecto muy específico sobre los distintos 
dominios de conocimiento, sin la intención 
de estudiar en profundidad el aprendizaje 
académico sobre estas temáticas.

Metodología
Participantes

Participaron 35 niños y niñas de entre tres y 
cuatro años de edad. En la condición cuentos 
participaron ocho niños y nueve niñas (me-
dia de edad 3 años, 5 meses) y en la condición 
manuales, siete niños y once niñas (media de 
edad 3 años, 8 meses). 

Debido a que parte del trabajo se desarro-
lló dentro del aula de clases, la asignación de 
los participantes se determinó por el salón del 
preescolar al que asistían. Las aulas estaban 
compuestas por 21 niños y niñas cada una. Sie-
te participantes quedaron por fuera de la in-
vestigación porque no realizaron el pretest, es-
tuvieron ausentes en alguna de las seis sesiones 
de enseñanza o no realizaron el postest. Las 
maestras no participaron en la investigación, 
ya que se retiraban cuando la investigadora 
interactuaba con los niños y niñas en el aula.

Los participantes eran de nivel sociocul-
tural medio y concurrían a un establecimien-
to educativo de una ciudad de gran tamaño 
de la región central de Argentina. Los padres 
y madres tenían un nivel de escolaridad ter-
ciario o universitario, completo o incompleto, 
y trabajaban en actividades profesionales o 
comerciales; algunas madres no trabajaban 
fuera del hogar. Se obtuvo el consentimiento 
informado por escrito de los padres y de la 
institución. Todos los niños/as presentaban 
un desarrollo esperado para su edad, según 
los registros del establecimiento educativo y 
los informes de las maestras. La investigación 
se realizó en concordancia con los lineamien-
tos éticos nacionales e internacionales para 
este tipo de estudios.

Materiales

Para la construcción de materiales consulta-
mos, en primer lugar, documentos publicados 
por el Ministerio de Educación de la Nación Ar-
gentina (2004; 2015) con el propósito de discernir 
el tipo de información a incluir en las fases de 
enseñanza. También consultamos los registros 
y las planificaciones educativas de la institución 
en la que se llevó a cabo el estudio y realizamos 
entrevistas con las docentes y con directivos a 
fin de conocer los contenidos educativos que se 
enseñaban durante el ciclo lectivo.

En cuanto a los elementos, escogimos di-
nosaurios y medios de transporte poco con-
vencionales, que los niños/as conocían escasa-
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mente, para realizar el pre y postest. Si bien los 
niños/as habían observado tanto dinosaurios 
como medios de transporte en libros, dibujos 
animados, etc., los elementos incluidos no ha-
bían sido vistos en la vida real por ellos/as: los 
dinosaurios, por ser animales ya extintos, y los 
medios de transporte seleccionados por ser 
antiguos o raros en el contexto de los niños/as 
urbanos que participaron en el estudio.

Los cuatro libros de cuentos y los manua-
les fueron construidos por las investigadoras 
para poder contar con materiales que pudie-
ran ser comparables en la investigación. Los 
cuentos los realizó una ilustradora junto con 
las investigadoras; los manuales se construye-
ron a partir de fotografías de acceso libre dis-
ponibles en Internet. Se consideró importante 

contar con materiales propios ya que se ha 
destacado que una dificultad a la hora de estu-
diar y comparar el aprendizaje en el aula con 
diversos medios simbólicos radica en la uti-
lización de libros comerciales de distinta es-
tructura y contenido (Strouse et al., 2018). 

Una vez construidos los materiales se rea-
lizaron pruebas piloto para evaluarlos y ajus-
tarlos. Estas pruebas preliminares se llevaron 
a cabo con grupos de niños/as diferentes a los 
que participaron en la investigación.

Pre y postest

Se emplearon tres fotografías a color de 42×29.7 
cm; cada una de ellas representaba un escena-
rio diferente: acuático, terrestre, aéreo (Fig. 1). 

Figura 1. Escenarios utilizados en el pretest y en el postest

Fuente: elaboración propia. 

Además, se utilizaron 12 dibujos realistas 
de 5x5 cm aproximadamente que represen-
taban distintos tipos de dinosaurios (mundo 
natural) —cuatro acuáticos, cuatro terrestres 

y cuatro aéreos— y 12 dibujos realistas que 
representaban distintos tipos de medios de 
transporte (mundo artificial) —cuatro acuáti-
cos, cuatro terrestres y cuatro aéreos— (Fig. 2).  

Figura 2. Imágenes de dinosaurios y medios de transporte  
utilizadas en la fase de pre y postest

Fuente: elaboración propia. 
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Los dinosaurios y los medios de transporte 
utilizados fueron seleccionados por ser poco 
habituales, es decir, por no estar presentes en la 
vida de los niños/as en forma real. 

Sesiones en el aula

Se elaboraron cuatro libros ilustrados y sin 
texto, dos cuentos y dos manuales, uno para 
la enseñanza sobre el mundo natural y otro 
para la enseñanza del mundo artificial. Todos 
los libros tenían seis páginas (42×29.7 cm). 

Condición cuentos. Dos libros con dibujos que 
presentan personajes antropomórficos. La in-
formación se presentó en el contexto de una 
historia. El libro utilizado para la enseñanza 
sobre el mundo natural refleja actividades de 

animales conocidos por los niños/as (como 
gato, perro, pez, pájaro) y con rasgos antropo-
mórficos. El utilizado para la enseñanza sobre 
el mundo artificial ilustra medios de trans-
porte también conocidos y con rasgos an-
tropomórficos (auto, tren, barco, avión, etc.).  
El Cuadro 1 ilustra los materiales utilizados. 

Condición manuales. Dos libros con fotogra-
fías realistas y sin texto. La información se pre-
sentaba sin contexto. El libro utilizado para la 
enseñanza sobre el mundo natural mostraba 
fotografías de distintos tipos de animales co-
nocidos por los participantes, como gato, pe-
rro, pez, pájaro. El utilizado para la enseñanza 
sobre el mundo artificial, presentaba medios de 
transporte también conocidos por los niños/
as, como auto, tren, barco, avión (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Páginas de los cuatro libros utilizados, dos cuentos y dos manuales

Contenidos
Mundo natural Mundo artificial

Condición Cuentos

Manuales

Fuente: elaboración propia.

Procedimiento 
Las pruebas piloto permitieron ajustar proce-
dimientos y definir las edades más adecuadas 
para realizar el estudio. El procedimiento se 
organizó en tres momentos: pretest, sesiones 
en el aula y postest. Primero se tomaron los 
pretest y una semana después comenzaron las 

sesiones de enseñanza en el aula de clases de 
una duración de tres semanas. Pasada una se-
mana después de finalizar la enseñanza tuvo 
lugar el postest. Los procedimientos fueron 
llevados a cabo por la primera autora, quien 
previamente había mantenido contacto con 
las maestras y los niños y niñas a través de su 
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participación en actividades cotidianas en el 
aula, por lo que todos estaban familiarizados 
con su presencia. Esta decisión se debió a que, 
al ser un estudio cuasi experimental, se consi-
deró importante controlar la forma de presen-
tación de la información y las interacciones 
con los niños y niñas, así como la duración de 
las sesiones. 

Pretest

La investigadora trabajó con cada participan-
te en forma individual en una sala disponible 
del preescolar. Primero, presentó al niño/a las 
imágenes de los tres escenarios: acuático, te-
rrestre y aéreo. Luego le mostró consecutiva-
mente dos grupos de fotografías, un grupo de 
12 dinosaurios y otro de 12 medios de trans-
porte. En ambos casos la investigadora pedía 
al niño/a que ubicara los elementos en sus res-
pectivos escenarios: “Mira estos dinosaurios- 

transportes, ¿dónde los pondrías?”. Cada par-
ticipante ubicó primero un grupo de fotogra-
fías y luego el otro. El orden de presentación 
de los grupos fue contrabalanceado.

Sesiones en el aula

Los/as niños/as asistieron a dos salones de 
clases distintos. Se asignó al azar un salón de 
clases a cada condición, cuentos o manuales. 
Se desarrollaron seis sesiones de enseñanza 
colectiva en el salón de clases por condición 
durante tres semanas, dos sesiones por sema-
na. En tres de ellas se enseñó sobre el mundo 
artificial y en otras tres sobre el mundo natu-
ral. Las sesiones duraron aproximadamente 
30 minutos y fueron llevadas a cabo por una 
experimentadora. Las maestras no forma-
ron parte de la actividad. Todos los niños/as 
trabajaron ambos contenidos, un grupo con 
cuentos y otro con manuales (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Organización de los procedimientos

Condición cuentos Condición manuales
Semana 1 Pretest Pretest

Semana 2 Sesión de enseñanza 1
(mundo natural 30’);
sesión de enseñanza 2
(mundo artificial 30’)

Sesión de enseñanza 1
(mundo natural 30’);
sesión de enseñanza 2
(mundo artificial 30’)

Semana 3 Sesión de enseñanza 3
(mundo natural 30’);
sesión de enseñanza 4
(mundo natural 30’)

Sesión de enseñanza 3
(mundo artificial 30’);
sesión de enseñanza 4
(mundo artificial 30’)

Semana 4 Sesión de enseñanza 5
(mundo natural 30’);
sesión de enseñanza 6
(mundo artificial 30’)

Sesión de enseñanza 5
(mundo natural 30’);
sesión de enseñanza 6
(mundo artificial 30’)

Semana 5 Postest Postest
Fuente: elaboración propia.

Las sesiones de enseñanza sobre el mun-
do natural contenían información acerca de 
las características de animales conocidos por 
los niños/as en relación a su hábitat y forma 
de movilizarse. En lo relativo al mundo artifi-
cial, se contaba a los niños/as acerca del lugar y 
modo en el que circulaban distintos medios de 

transporte habituales en su vida cotidiana. Tan-
to en el trabajo con cuentos como con el de ma-
nuales se brindó la misma información, pero 
en diferente formato: los cuentos contenían 
imágenes antropomórficas y la información era 
presentada en el contexto de una historia, mien-
tras que los manuales estaban constituidos por 
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fotografías y la información se presentaba de 
manera expositiva. Los libros no contenían tex-
to escrito; la información otorgada a los niños/
as era provista por la experimentadora. En el 
Cuadro 3 se pueden apreciar fragmentos de los 
guiones utilizados en cada formato. 

La experimentadora pasaba una a una las 
páginas de los libros con base en un guion 
pautado. Los niños y las niñas realizaban pre-
guntas o comentarios. La experimentadora 
no daba información adicional no contem-
plada en el guion, sólo volvía a repetir lo que 
ya estaba planificado. El postest se desarrolló 
de la misma manera que el pretest y para ello 
se utilizaron los mismos materiales.

Análisis de datos

Las interacciones se registraron en audio, tan-
to las que tuvieron lugar en el aula de clases 

como las desarrolladas en el pre y postest. En 
el caso del pre y postest se tomaron fotografías 
de los escenarios con los animales o medios 
de transporte ubicados por los niños/as.

En lo relativo al mundo natural los niños/as  
debían ubicar 12 dinosaurios, cuatro terres-
tres, cuatro acuáticos y cuatro aéreos, tanto en 
el pre como en el postest. Si los niños/as ubica-
ban el dinosaurio de manera correcta en cada 
escenario se les otorgaba un punto, de lo con-
trario no tenían puntuación. Para analizar 
estas elecciones se construyeron tres índices 
para el pretest (pretest-natural-acuático, pre-
test-natural-terrestre y pretest-natural-aéreo) 
y tres para el postest (postest-natural-acuáti-
co, postest-natural-terrestre y postest-natural-
aéreo). Este puntaje se construyó sumando las 
respuestas correctas de cada niño o niña por 
escenario (acuático, terrestre y aéreo) y divi-
diendo ese número por las respuestas totales. 

Cuadro 3. Fragmento de los guiones utilizados en cuentos  
y manuales para la enseñanza del mundo natural y artificial

Cuentos Manuales
Mundo 
natural

Mateo y Hugo están muy contentos porque 
están organizando una fiesta. Tienen pensado 
invitar a todos sus amigos. Planearon la fiesta en 
el parque de su casa, porque a ellos les encanta 
ir de acá para allá caminando sobre el pasto. Le 
enviaron la invitación a Pedro el pez, pero éste se 
puso muy triste, no va a poder ir a la fiesta porque 
no puede vivir fuera del agua, él va de un lado a 
otro nadando por el río. También le enviaron la 
invitación a Pipo el pajarito; a él tampoco le viene 
bien el lugar, porque en la casa de Mateo y Hugo 
no hay ningún arbolito, y él se traslada volando 
por el aire y luego se posa tranquilamente en la 
rama de los árboles… 

Los perros y los gatos caminan en cuatro patas, 
les encanta estar en el pasto. Los peces, en 
cambio, viven en el agua, en el mar o en el río y se 
trasladan nadando. No pueden salir del río o del 
mar, ya que respiran dentro del agua. Los pájaros 
como éste vuelan de un lado al otro y viven en 
nidos que construyen en los árboles. Están casi 
siempre en altura porque o bien están volando o 
bien están posados sobre las ramas…

Mundo 
artificial

Oscar y Pepe se encuentran en el camino. Están 
muy preocupados porque Rubén, el barco pes-
quero, está varado en el río cercano. Tienen que 
conseguir ayuda para que Rubén pueda retomar 
su viaje hacia una isla cercana. ¿Qué podemos 
hacer?, pregunta Pepe. A Oscar se le ocurre una 
idea. Hay que llamar al resto de sus amigos. 
Teo, el avión, puede ir volando para ver cuál es 
el camino más corto hacia la isla. Con Juan, el 
tren, van a encontrarse al final de las vías, en la 
estación de trenes cerca del río…

Los tractores y los autos tienen ruedas, y van 
de un lado al otro por los caminos. Los barcos 
navegan por mares y ríos. No pueden moverse 
fuera del agua. Los aviones vuelan de acá para 
allá. También podemos ver aviones en la tierra 
luego de que aterricen…

Fuente: elaboración propia.
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Esta operación dio como resultado un índice 
con rango de cero a uno. 

Para analizar las elecciones relativas al 
mundo artificial se construyeron también 
tres índices para el pretest (pretest-artificial-
acuático, pretest-artificial-terrestre y pretest-
artificial-aéreo) y tres para el postest (postest-
artificial-acuático, postest-artificial-terrestre 
y postest-artificial-aéreo).

Además, se construyó un índice general de 
las elecciones de los niños/as para cada conte-
nido, en pretest (natural, artificial) y postest 
(natural, artificial). Para construir este índice 
se sumaron todas las elecciones correctas en 
el pretest por contenido así como en el pos-
test (sin distinción de escenarios) y se dividió 
por el número de respuestas totales (12 en el 
pretest y 12 en el postest). Este índice también 
tiene un rango de cero a uno.

En primer lugar se compararon el pretest y 
postest dentro de cada condición, contenido y 
escenario utilizando la prueba de Wilcoxon; es 
decir, se cotejaron los tres índices del pretest y los 
tres del postest de la condición manuales para 
cada uno de los dos contenidos (mundo natural 
o mundo artificial) y lo mismo se realizó para 
la condición cuentos. Luego se compararon los 
índices generales de pretest y postest por conte-
nido, también dentro de cada condición.

En segundo lugar, se realizaron compa-
raciones entre condiciones. Se comenzó con 

la comparación de los índices generales de 
ejecución por contenido de los pretests para 
evaluar si los dos grupos eran homogéneos, 
es decir, si tenían una ejecución similar antes 
de la fase de enseñanza. Luego se compararon 
los dos índices generales de los postest entre 
condiciones. Estas comparaciones se realiza-
ron utilizando la prueba U de Mann-Whitney. 
Para llevar a cabo todos los análisis utilizamos 
el programa estadístico SPSS® versión 20.

Resultados

Comparación pre y postest dentro de cada 
condición 
El primer paso del análisis consistió en 
comparar las elecciones de los niños/as en 
el pretest y el postest por tipo de contenido 
(natural-artificial), dentro de cada condición 
(cuentos-manuales). 

Mundo natural

Condición cuentos. Se encontraron diferen-
cias significativas entre el pretest (M=.6040) y 
el postest (M=.7562); (Z= –2.16; p<0.05). Al con-
siderar las elecciones por escenarios se halla-
ron diferencias significativas en el escenario 
terrestre y en el acuático. No se encontraron 
diferencias significativas en el escenario aéreo 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Comparación pre y postest por escenario  
y por condición para la enseñanza del mundo natural

Condiciones Escenarios Pretest Postest Wilcoxon
Cuentos Terrestre .7167 .9615 Z= –2.54*

Acuático .6333 .7562 Z= –2.16*

Aéreo .6333 .6583 Z= 0.00

Manuales Terrestre .6029 .5735 Z= –.17

Acuático .4118 .5882 Z= –1.71

Aéreo .4706 .4853 Z= –.16
*p< 0.5

Fuente: elaboración propia
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Condición manuales. La enseñanza sobre el 
mundo natural no tuvo un impacto signifi-
cativo en general (pretest M=.4947 vs. postest 
M=.5400; Z= –.57; p>0.05). Tampoco se encon-
traron diferencias significativas por escena-
rios: terrestre, acuático y aéreo. 

Mundo artificial

Condición cuentos. Al comparar la totalidad 
de las elecciones se encontraron diferen-
cias significativas entre pre y postest (pretest 
M=.5713 vs. postest M=.8000; Z= –2.71; p<0.01). 

Al comparar las elecciones por escenarios se 
hallaron diferencias significativas entre pre y 
postest en los escenarios acuático y aéreo. No 
se encontraron diferencias significativas en el 
escenario terrestre (Tabla 2).

Condición manuales. No se encontraron dife-
rencias significativas al comparar las elecciones 
antes y después del trabajo en el aula (pretest 
M=.5682 vs. postest M=.6424; Z= –.79; p>0.05). Al 
analizar cada uno de los escenarios por separa-
do, las dife rencias entre pre y  postest tampoco 
fueron significativas: terrestre, acuático y aéreo.

Tabla 2. Comparación pre y postest por escenario  
y por condición para la enseñanza sobre el mundo artificial

Condiciones Escenarios Pretest Postest Wilcoxon
Cuentos Terrestre .6000 .7692 Z= –1.86

Acuático .4667 .7500 Z= –2.29*

Aéreo .6833 .8846 Z= –2.28*

Manuales Terrestre .5147 .6324 Z= –.10

Acuático .5588 .6176 Z= –.83

Aéreo .6912 .6765 Z= –.81
*p< 0.5

Fuente: elaboración propia

En suma, los datos en general indican que, 
mientras que la enseñanza a partir de cuentos 
se acompaña con una mejora en la ejecución 
en la tarea de ubicación, tanto de elementos 
del mundo natural como de los artificiales, la 
enseñanza a partir de los manuales no mues-
tra un impacto significativo.

Comparación pre  
y postest entre condiciones
El segundo paso del análisis consistió en 
comparar la ejecución de los niños/as en pre y 
postest entre cuentos y manuales. Se comenzó 
comparando las elecciones de los grupos en el 
pretest para comprobar si se partía de grupos 
con ejecuciones homogéneas. Para ello utiliza-
mos los índices generales agrupando los casos 
por condición. Las diferencias entre condicio-
nes en el pretest no fueron significativas ni en 

lo relativo al mundo natural (cuentos M=.6040 
vs. manuales M=.4947; U=94.50; p>0.05); ni al 
mundo artificial (cuentos M=.5713 vs. manua-
les M=.5682; U=125.50; p>0.05). Estos resultados 
indican que los grupos eran homogéneos al 
inicio de la intervención y, por lo tanto, las 
ejecuciones posteriores a la fase de enseñanza 
pueden compararse. 

Luego se compararon las ejecuciones en el 
postest entre condiciones, cuentos-manuales, 
y por contenido de enseñanza, natural-artifi-
cial. En este análisis se hallaron diferencias sig-
nificativas en la enseñanza sobre el mundo na-
tural a favor de los cuentos (cuentos M=.7562 vs. 
manuales M=.5400; U=44; p<0.01). No se encon-
traron diferencias entre cuentos y manuales en 
la enseñanza sobre el mundo artificial (cuentos 
M=.8000 vs. manuales M=.6424; p>0.05).
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Discusión de resultados

Si bien se ha estudiado en profundidad la inte-
racción y el aprendizaje con libros en la infan-
cia (Ninio y Bruner, 1978; Pandith et al., 2022; 
Peralta, 1995), aún es escasa y contradictoria la 
evidencia acerca de la ventaja o desventaja de 
utilizar distintos tipos de libros para enseñar 
a niños y niñas pequeños/as (Strouse et al., 
2018). Por un lado, se ha establecido la impor-
tancia de la similitud perceptual entre medios 
simbólicos y referentes en el aprendizaje de 
palabras y conceptos (Ganea et al., 2008; Ma-
reovich y Peralta, 2015; Strouse y Ganea, 2021). 
Esto llevaría a pensar en la ventaja de utilizar 
libros más realistas, alejados de la fantasía, 
para enseñar en la infancia (Bonus, 2019; Ga-
nea et al., 2014; Walker et al., 2015; Waxman et 
al., 2014; Lillard et al., 2015). Por otro lado, se ha 
destacado el potencial que tienen los cuentos e 
historias de ficción en el aprendizaje tempra-
no (Altun, 2019; Paris y Paris, 2003; Leech et 
al., 2020; Emmons y Kelemen, 2015; Emmons 
et al., 2016, 2018; Kelemen et al., 2014). 

Si se considera que gran parte de los libros 
a los que tienen acceso los niños y niñas pre-
sentan historias fantásticas y animales antro-
pomórficos (DeLoache et al., 2010; Goldstein 
y Alperson, 2020; Harris, 2021; Marriott, 2002), 
¿el cuento mantiene la ventaja sobre otro tipo 
de material, por ejemplo los manuales, aun-
que presente historias poco realistas? Para 
desentrañar esta pregunta en esta investiga-
ción estudiamos el aprendizaje por parte de 
niños y niñas de entre tres y cuatro años acer-
ca del mundo natural y artificial a partir de 
cuentos antropomórficos y manuales.

El primer paso en el análisis de datos con-
sistió en comparar los resultados obtenidos 
en el pretest y postest en cuanto al mundo 
natural y artificial dentro de cada condición. 
Encontramos diferencias significativas en 
la ejecución antes y después de la enseñanza 
en el aula en cuanto al mundo natural y arti-
ficial utilizando cuentos. Esto indicaría que 
los cuentos son buenos medios para enseñar 

a estas edades. Estos resultados estarían en 
línea con las investigaciones que señalan que 
la fantasía y el antropomorfismo no afectan 
el aprendizaje bajo ciertas circunstancias 
(Geerdts et al., 2016; Hopkins y Lillard, 2021; 
Hopkins y Weisberg, 2021; Inagaki y Hatano, 
1987, 2002; Weisberg y Hopkins, 2020). 

Al analizar la ejecución de los niños y 
niñas por escenarios encontramos que se 
veían beneficiados con la enseñanza relativa 
al mundo natural sobre los animales acuáti-
cos y terrestres, pero no los aéreos. Esto pue-
de deberse a que los dinosaurios aéreos eran 
más parecidos a otros animales conocidos 
que también vuelan, lo que pudo haber oca-
sionado una mejor ejecución en el pretest. Lo 
mismo pudo haber sucedido con los medios 
de transporte terrestres en cuanto al conteni-
do artificial. Los medios de transporte poco 
convencionales utilizados fueron trenes o ca-
rros con ruedas que se parecen bastante a los 
que niños y niñas ven en la actualidad. Menos 
convencionales eran los medios de transporte 
aéreos y acuáticos.

En cuanto a la condición manuales, no se 
encontraron diferencias significativas ni en 
el contenido sobre el mundo natural ni en el 
artificial en la ejecución luego de la interven-
ción. Tampoco se encontraron diferencias al 
desglosar la ejecución de niños y niñas por es-
cenarios. Es decir, parecería ser que mientras 
la enseñanza a partir de cuentos se acompaña 
con una mejora en la ejecución en la tarea de 
ubicación de elementos del mundo natural y 
artificial, la enseñanza a partir de manuales 
no muestra un impacto significativo.

Esta dificultad de extraer información de 
textos expositivos y generalizar dicha informa-
ción en otros contextos puede deberse a que los 
niños están poco habituados a utilizar este tipo 
de medios simbólicos en las aulas del preescolar 
(Duke, 2000; Geerdts et al., 2016; Mantzicopou-
los y Patrick, 2011; Yopp y Yopp, 2012). Además, 
los textos expositivos presentan la información 
de manera más compleja y utilizan vocabula-
rio más específico, lo que podría significar un 
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obstáculo para el aprendizaje (Míguez-Álvarez 
et al., 2022; Strouse et al., 2018).

El segundo paso en el análisis de los resul-
tados consistió en comparar las elecciones de 
los niños/as por condición: cuentos y manua-
les. Comenzamos comparando las elecciones 
de los grupos en el pretest y no encontramos 
diferencias significativas entre condiciones, lo 
que indicó que partíamos de grupos homo-
géneos. Luego comparamos las ejecuciones 
entre las condiciones, cuentos y manuales, en 
el postest para cada contenido y encontramos 
diferencias significativas entre los grupos en lo 
relativo a la enseñanza sobre el mundo natu-
ral a favor de los cuentos. En cuanto al mundo 
artificial, si bien la ejecución fue superior con 
cuentos que con manuales, la diferencia entre 
condiciones no alcanzó significación, por lo 
que no se puede concluir que los cuentos son 
mejores que los manuales para la enseñanza 
de este tipo de contenido. 

En suma, los resultados mostraron que 
el conocimiento de los niños/as, tanto so-
bre el mundo natural como del mundo ar-
tificial, mejora cuando se les enseña a partir 
de cuentos antropomórficos. Además, los 
cuentos mostraron ser medios más efectivos 
para enseñar a niños y niñas aspectos sobre 
el mundo natural. Es decir que, en respuesta 
a la pregunta inicial, y en sintonía con inves-
tigaciones recientes (Hopkins y Lillard, 2021; 
Hopkins y Weisberg 2021; Weisberg y Hop-
kins, 2020), los cuentos parecen ser un medio 
simbólico privilegiado para la enseñanza en 
el preescolar a pesar de contener información 
con cierto grado de fantasía.

El hecho de que el contenido fantástico y 
el antropomorfismo no hayan afectado a los 
niños y niñas que participaron en nuestro 
estudio pudo deberse a las características de 
la interacción y a la tarea. Si se piensa en el 
nivel de antropomorfismo presente en los li-
bros utilizados en el aula, se puede decir que 
éstos presentaban un nivel de antropomorfis-
mo alto, ya que mostraba animales parados 
en dos patas, vestidos como humanos y que 

planificaban acciones humanas (como la or-
ganización de una fiesta de cumpleaños), pero 
en general el nivel de fantasía era moderado. 
Es decir, los animales presentados existen en el 
mundo real y el relato se focaliza en caracterís-
ticas que tienen estos animales en la vida real 
(nadar, caminar, volar).

Por otro lado, si analizamos el pre y el pos-
test, los elementos utilizados eran poco cono-
cidos por los niños/as, por ejemplo los dino-
saurios, y podrían confundirse con elementos 
fantásticos, ya que no los han observado en su 
vida cotidiana. Es decir, que la distinción entre 
el mundo real y el mundo fantástico no fue tan 
estricta, lo que facilitó a los/as niños/as discer-
nir qué aspectos del relato pertenecían al mun-
do real y cuáles a un universo fantástico. Esto 
pudo contribuir al establecimiento de analo-
gías entre los animales antropomórficos pre-
sentes en la fase de enseñanza y los dinosaurios 
que se utilizaron en el postest. Este panorama 
general podría propiciar que los pequeños ex-
trajeran información del cuento y lo aplicaran 
a otros contextos (Hopkins y Lillard, 2021; Ho-
pkins y Weisberg, 2017). 

Ciertas investigaciones señalan que el an-
tropomorfismo permite realizar analogías 
entre lo humano y lo animal y que contribuye 
a desarrollar el conocimiento biológico (Ina-
gaki y Hatano, 1987; 2002). Esto podría expli-
car por qué los niños/as aprendieron sobre el 
mundo natural más eficazmente a partir de 
los cuentos que de los manuales. Lo llamativo 
en este caso es que el cuento antropomórfico 
fue un buen medio de aprendizaje sobre el 
mundo artificial. Esto puede deberse a que los 
elementos utilizados fueron medios de trans-
porte y lo que se evaluaba era su forma de 
desplazamiento. Es decir que, si los niños/as 
otorgaban características antropomórficas o 
incluso animadas a los elementos presentados 
en la prueba, esto no afectaría su ejecución. 
En investigaciones futuras se podría analizar 
el impacto del antropomorfismo en la en-
señanza sobre el mundo artificial, pero me-
diante la utilización de otro tipo de elementos 
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con características más estáticas, como herra-
mientas, muebles, utensilios, etc.

En relación al modo de presentación de la 
información, los datos muestran una ventaja 
del texto narrativo sobre el expositivo en lí-
nea con investigaciones previas (Leech et al., 
2020; Emmons y Kelemen, 2015; Emmons et 
al., 2016, 2018; Kelemen et al., 2014). En suma, 
los resultados encontrados señalan que el 
contexto narrativo sería un mejor medio para 
presentar información novedosa a edades 
tempranas, y que el antropomorfismo no fun-
ciona como un obstáculo. 

Conclusiones

La presente investigación tuvo como objetivo 
estudiar el aprendizaje en el aula a partir de 
diversos medios simbólicos. Para esto diseña-
mos una tarea cuasi-experimental que com-
bina la evaluación individual y la enseñanza 
en el contexto del aula. Se construyeron li-
bros propios, de cuentos y manuales, para la 
investigación. Esta estrategia posibilitó que 
los materiales fueran comparables y, a su vez, 
poder controlar durante el momento de la en-
señanza en el aula la información otorgada a 
los niños y niñas participantes. Además, se 
respetaron los formatos típicos de los libros 
de cuentos y manuales a los que niños y niñas 
pueden estar expuestos en su infancia. 

La realización del momento de enseñanza 
en el aula le otorgó un marco más ecológico 
a este estudio. Se ha establecido que las y los 
educadores con frecuencia utilizan diversas 
estrategias a la hora de enseñar en el aula a 
partir de cuentos y manuales (Robinson, 2021); 
por eso se consideró que, para poder realizar 
las comparaciones dentro y entre condiciones, 
era preciso controlar la cantidad y el tipo de 
información otorgada. Entonces se decidió 
que fuera siempre la misma investigadora 
quien desarrollara el momento de enseñanza 
en el aula. Sin embargo, reconocemos que algo 
de la naturalidad del contexto pudo haberse 
perdido en favor del control experimental. 

Al tratarse de un estudio cuasi-experimen-
tal no se analizó el proceso de enseñanza en el 
aula, sino sólo los resultados de las pruebas de 
pre y postest. Sería interesante en análisis futu-
ros estudiar los registros de las interacciones. 
Asimismo, investigaciones posteriores podrían 
registrar estas interacciones no sólo en audio, 
sino también en video, para poder captar la ex-
periencia de aprendizaje multimodal de manera 
integral y analizar las diversos sistemas semióti-
cos y modos de interacción que se despliegan en 
las aulas (Gonzales-García, 2018; Ngongo et al., 
2022; Sihombing et al., 2022; Stein, 2008).

La presente investigación puede aportar 
al diseño y utilización de diversos materiales 
educativos para enseñar a niños y niñas pe-
queños en las aulas de clases en dos sentidos: 
en primer lugar, aporta al estudio del impac-
to de la fantasía en el aprendizaje temprano. 
Si bien se ha explorado la construcción de 
conocimiento a partir de medios simbólicos 
fantásticos, aún existen múltiples interrogan-
tes (Harris, 2021; Hopkins y Lillard, 2021; Ho-
pkins y Weisberg, 2017; Stouse et al., 2018). En 
esta línea, estudios futuros podrían explorar 
cómo y a partir de qué procesos cognitivos los 
niños y niñas construyen conocimiento del 
mundo real y fantástico y establecen conexio-
nes entre estos dos mundos.

En segundo lugar, la investigación aporta 
evidencia en relación a la ventaja de los cuen-
tos a la hora de enseñar en el preescolar. Es po-
sible que la ventaja de los textos narrativos so-
bre los expositivos se deba a que los niños y las 
niñas están más habituados a utilizar este tipo 
de textos en su vida cotidiana (Duke, 2000; 
Míguez-Álvarez et al., 2022; Strause et al., 2018; 
Yopp y Yopp, 2012) y, además, su vocabulario 
y su estructura argumental son más sencillos 
(León et al., 2019; Míguez-Álvarez et al., 2022). 

No obstante lo anterior, en los últimos 
años se ha acrecentado el uso de textos ex-
positivos, como manuales, en las aulas de 
preescolar (Broemmel et al., 2021; Hartsfield, 
2021;) además de que, al avanzar en la escola-
rización, estos materiales toman cada vez más 
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protagonismo. Los textos expositivos pueden 
contribuir a mejorar la comprensión lectora y 
la alfabetización académica en niños y niñas 
(Bergman et al., 2019; Broemmel et al., 2021; 
Cervetti y Wright, 2020; Duke y Tower, 2004; 

Hartsfield, 2021; Pappas, 1993). En suma, con-
sideramos importante presentar a los niños 
y niñas diversos tipos de materiales, narrati-
vos y expositivos, desde sus primeros años de 
vida, para potenciar sus aprendizajes. 
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