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Resumen
La comprensión simbólica de imágenes que representan 
acciones constituye un desafío cognitivo en edades tem-
pranas. Esta investigación indaga por el impacto de la 
presentación de la secuencia visual de acciones dirigidas 
hacia un fin en la comprensión simbólica de las imágenes 
que las representan. Niños y niñas de 30 a 36 meses de 
edad fueron asignados a dos condiciones en las que se 
manipuló la presentación o no de una secuencia. Los 
niños y las niñas observaron por medio de una tableta 
imágenes de distintas acciones; luego, debían escoger 
un objeto real que mostraba el resultado de cada acción. 
Se encontró que la presencia de la secuencia constituyó 
un factor que potencia la comprensión de las imágenes 
como representaciones de acciones reales.
Palabras clave: secuencia; acciones; imágenes; com-
prensión simbólica temprana.

Abstract
The symbolic understanding of images that represent 
actions constitutes a cognitive challenge at early ages. 
This research investigates the impact of the presenta-
tion of the visual sequence of goal-directed actions on 
the symbolic understanding of the images representing 
them. Thirty to thirty-six-months-old children were 
assigned to two conditions in which the presence or 
absence of the sequence was manipulated. Children 
observed images of different actions on a tablet; after-
wards, they had to choose a real object that showed the 
result of each action. Results showed that the presence 
of the sequence constituted a factor that enhances the 
early understanding of images as representations of 
real actions.
Keywords: sequence; actions; images; early symbolic 
understanding.
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Resumo
A compreensão simbólica de imagens que represen-
tam ações constitui um desafio cognitivo em idades 
precoces. Esta pesquisa indaga o impacto da apre-
sentação da sequência visual de ações dirigidas para 
um fim na compreensão simbólica das imagens que 
as representam. Crianças de 30 a 36 meses de idade 
foram designados a duas condições nas que se mani-
pulara a apresentação ou não da uma sequência. As 
crianças observaram por meio de uma tablet imagens 
de distintas ações; depois, deviam escolher um objeto 
real que mostrava o resultado de cada ação. Encon-
trou-se que a presença da sequência constituiu um 
fator que potencia a compreensão das imagens como 
representações de ações reais.
Palavras-chave: sequência; ações; imagens; com-
preensão simbólica precoce.

En la actualidad nos encontramos diariamente 
con todo tipo de imágenes en libros, fotografías, 
etiquetas, carteles y en dispositivos digitales. Las 
imágenes provistas por computadoras y teléfonos 
celulares están muy presentes en la vida cotidiana 
y resultan muy atractivas para niños y niñas desde 
muy temprana edad. Es frecuente que ellos utilicen 
este tipo de imágenes para jugar, mostrando una 
gran destreza. Por ello, padres, madres, educadores 
y educadoras suelen asumir que los pequeños y 
las pequeñas comprenden la naturaleza simbólica 
de estas imágenes (e.g., Jauck & Peralta, 2017; 
Rideout, 2017; Rideout & Hamel, 2006; Vittrup 
et al., 2016; Waismana, Hidalgoa & Rossia, 2018). 
Sin embargo, aunque lúdico y simbólico no son 
categorías excluyentes, jugar con las imágenes 
no necesariamente implica su comprensión y uti-
lización como representaciones que refieren a la 
realidad (DeLoache, 1987; 2004; Ittelson, 1996; 
Sheenan & Uttal, 2016).

Esta investigación surge de un estudio previo que 
indagó por la comprensión simbólica de secuencias 
de imágenes digitales que representan acciones por 
parte de niñas y niños de 24, 30 y 36 meses de edad 

(Jauck & Peralta, 2017). Los resultados mostraron 
que a los 30 y 36 meses, pero no a los 24, los niños 
y niñas comprendieron que las secuencias de imáge-
nes referían a una acción que podía tener lugar en la 
realidad. Estos resultados concuerdan con diversas 
investigaciones que han mostrado que los niños y 
las niñas de esta edad comprenden las imágenes en 
sí mismas pero no las interpretan simbólicamente 
(Sigel, 1978; Troseth, 2003). La comprensión de la 
función de representación de las imágenes, como 
la de todo objeto simbólico, constituye un desafío 
cognitivo. Para entender y utilizar un objeto sim-
bólico es necesario representarse en simultáneo 
tanto sus características concretas como su relación 
abstracta con lo que representa (DeLoache, 1987; 
2004). Las pequeñas y los pequeños no muestran 
esta flexibilidad cognitiva, ven al símbolo como 
un objeto en sí mismo, lo que les dificulta ver en 
él a su referente (Ittelson, 1996).

En virtud de los resultados obtenidos por Jauck 
y Peralta (2017), en el estudio que aquí se presenta, 
trabajamos con niños y niñas de 30 a 36 meses de 
edad. Indagamos por el impacto de una variable 
que no había sido previamente investigada: la 
presencia o ausencia de la secuencia visual de 
las acciones en la comprensión simbólica de las 
imágenes que las representan. Este estudio se si-
túa en una línea de investigación que conjuga dos 
vertientes que tradicionalmente se han abordado 
en forma separada: comprensión de acciones y 
comprensión simbólica de imágenes (Jauck & 
Peralta, 2017; 2019).

Como ha sido documentado, desde muy pe-
queños los y las bebés comprenden secuencias de 
acciones realizadas por otros y las interpretan como 
dirigidas hacia un fin (Baldwin et al., 2008). Es 
decir, no ven solo movimientos en el espacio, sino 
movimientos organizados entre actores y metas 
(Woodward, 1998; Woodward & Gerson, 2014). 
Por ejemplo, en un estudio clásico, Woodward 
(1998) familiarizó (mostrando reiteradamente) a 
bebés de 6 meses con imágenes de una escena en 
la que el brazo de una persona tomaba uno de dos 
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juguetes: una pelota localizada en la parte supe-
rior de la imagen o un oso de peluche localizado 
en la parte inferior. Luego, los y las bebés veían 
nuevamente las imágenes, pero se introducía un 
cambio ya fuera en la trayectoria del movimiento 
del brazo o en la posición del objeto, el objeto que 
estaba arriba pasaba abajo o viceversa. Los resul-
tados mostraron que los y las bebés se sorprendían 
(miraban más) cuando la persona cambiaba su 
objetivo, pero no cuando cambiaba la trayecto-
ria del movimiento de su brazo. Estos resultados 
sugieren los y las bebes interpretan las acciones 
como dirigidas a metas, y no únicamente como 
movimientos en el espacio.

Baldwin et al. (2001), por su parte, encontraron 
que bebés de 11 meses extraen información de 
acciones en videos cuando las acciones ocurren 
de manera continua y en secuencias coincidentes 
con los límites de los objetivos e intenciones de 
un actor. También, Saylor et al. (2007) explora-
ron la segmentación de acciones reportando que 
a partir de los 9 meses los y las bebés responden a 
los límites de las acciones humanas. De acuerdo 
con estos estudios la comprensión de acciones se 
facilita cuando las mismas tienen lugar en forma 
continua o en secuencias coincidentes con los 
límites de las intenciones de un agente.

Las investigaciones revisadas aportan infor-
mación importante sobre la comprensión de ac-
ciones, ya sea en vivo o en imágenes; sin embargo, 
estas no exploraron si los niños y las niñas toman 
las imágenes de forma simbólica, o sea, como 
representaciones de acciones reales.

Harris, Kavanaugh y Dowson (1997) llevaron 
a cabo una investigación que unió la comprensión 
de acciones con la comprensión simbólica de las 
imágenes que las representan. Estos autores in-
dagaron por la utilización de una imagen para 
comunicar información acerca de acciones reales 
o imaginarias efectuadas sobre un objeto. En esta 
investigación un experimentador “hacía como si” 
o vertía una salsa sobre un juguete y luego pedía 
al niño o a la niña que seleccionara una fotografía 

(entre tres) que mostraba el resultado de la acción. 
Las y los menores de 28 meses seleccionaron al 
azar, pero los y las mayores escogieron la imagen 
que exhibía el resultado de la acción real, mos-
trando que no solo comprendieron la acción, sino 
que tomaron las imágenes de forma simbólica.

En cuanto a la comprensión simbólica de imáge-
nes digitales representando acciones, Jauck y Peralta 
(2017) diseñaron una tarea en la que los niños y las 
niñas pequeños observaban acciones presentadas 
en secuencias de cuatro imágenes consecutivas, 
sin mostrar el resultado final. A continuación, se 
presentaban tres objetos reales y los niños y las 
niñas debían escoger el que exhibía el resultado 
de la acción (1- objeto con la modificación correc-
ta, 2- objeto sin modificación, 3- objeto con otra 
modificación). Los resultados mostraron que los 
niños y las niñas de 30 y 36 meses comprendieron 
que las secuencias referían a una acción de la rea-
lidad, ya que escogieron el objeto que mostraba el 
resultado de la acción que había sido presentada 
en las imágenes. En suma, si bien y como ha sido 
ampliamente demostrado a los 24 meses de edad los 
niños comprenden acciones realizadas por otros y las 
interpretan como dirigidas hacia un fin, no acceden 
a la comprensión simbólica de imágenes, por lo que 
no las toman como representaciones de la realidad. 
En virtud de estos resultados, en la investigación 
que aquí se presenta trabajamos con niños y niñas 
de 30 y 36 meses de edad. Nos preguntamos por el 
impacto de la presencia de una secuencia visual en 
la comprensión simbólica de imágenes que repre-
sentan acciones dirigidas hacia un fin.

Método

Diseño

Para la presente investigación se adaptó la me-
todología utilizada por Jauck y Peralta (2017). Se 
diseñaron dos condiciones experimentales según la 
presencia o ausencia de la secuencia de la acción en 
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la presentación de las imágenes. Condición 1: Con 
Secuencia (cs) y Condición 2: Sin Secuencia (ss). 
En la condición cs se presentaron las acciones en 
secuencias de imágenes. En la condición ss, cada 
acción se mostró en una imagen.

Participantes

Treinta niños y niñas de 30 a 36 meses de 
edad (m= 33.55; dt= 3.12) fueron asignados al 
azar en igual número a una de las condiciones. 
En la condición cs participaron 15 niños y niñas 
(m=32.47; dt=3.27; Rango= 29-36), 8 niñas y 7 
niños, y en la condición ss participaron 15 niñas 
y niños (m= 34.27; dt=2.46; Rango=30-36), 8 
niñas y 7 niños.

Los participantes eran de nivel socioeconó-
mico medio. Todos los padres y madres tenían 
escolaridad secundaria completa, algunos terciaria 
o universitaria, y se desempeñaban en sus pro-
fesiones o en actividades comerciales. Algunas 
madres trabajaban solo en el hogar. Los niños y 
niñas asistían a establecimientos educativos de 
gestión pública y privada localizados en una ciu-
dad de tamaño mediano de la región central de 
Argentina. Tanto la composición de la matrícula 
como la educación que recibían los niños y las 
niñas en los establecimientos públicos y privados 
revestían características similares. Dada su corta 
edad, los niños y las niñas permanecían en los 
establecimientos alrededor de tres horas diarias. 
Las actividades educativas en ningún caso in-
cluían el uso de tabletas. Según lo informado por 
padres y madres, los niños y las niñas no tenían 
acceso diario o frecuente a tabletas u otro tipo 
de computadoras con pantallas táctiles, pero sí 
a teléfonos celulares inteligentes (smartphones). 
Según los datos proporcionados por los adultos 
responsables y por el establecimiento educativo 
y personal a cargo, todos los participantes poseían 
un desarrollo esperado para su edad.

Primero se realizó una entrevista con los directi-
vos en la que se presentó el proyecto y se explicaron 

los pasos a seguir en la toma de datos. Una vez que 
la institución dio su consentimiento para trabajar, 
se realizó una reunión con los padres, madres o 
adultos responsables de los niños y las niñas don-
de se explicó el proyecto de investigación y sus 
objetivos, a la vez que se aclararon todas las dudas 
que pudieran surgir. Luego, se enviaba una nota para 
obtener el consentimiento informado por escrito.

Respecto de los niños y las niñas, la experi-
mentadora los invitaba a participar, si asentían se 
tomaba como su consentimiento a formar parte de 
la investigación, así solo se trabajó con aquellos 
niños que quisieron participar. A excepción de 
dos niños, todos aceptaron participar en forma 
muy entusiasta.

Materiales

Se utilizó una tableta de 10.1” en la que se pre-
sentaban imágenes de acciones simples y cotidianas 
dirigidas hacia un fin: abrir o destapar, verter jugo, 
introducir una naranja en un recipiente, ensuciar 
un osito de juguete con pintura, romper un papel 
y cortar una manzana. Las imágenes presentaban 
acciones realizadas por una figura humana que 
no mostraba el rostro, solo el torso o los brazos 
y las manos con el propósito de que la atención 
se focalizase en la acción ejecutada sobre los ob-
jetos. Las imágenes mostraban la secuencia de la 
acción pero no el resultado. También se utilizaron 
los objetos reales (papeles, manzanas y osito de 
peluche) que mostraban opciones de elección de 
posibles resultados de las acciones presentadas en 
las imágenes: 1. Objeto con la modificación correcta, 
2. Objeto sin modificación alguna, 3. Objeto con 
otra modificación. La tabla 1 muestra los mate-
riales empleados.

Procedimiento

La experimentadora trabajó con cada niño o 
niña en forma individual en un aula de los estable-
cimientos educativos especialmente destinada para 
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realizar la tarea. De esta manera, los niños y las niñas 
podían estar cómodos y no ser distraídos por otros 
niños, niñas o estímulos presentes en el aula. Cabe 
destacar que este ámbito resulta propicio y familiar 
para los niños, pues constituye una buena solución 
de compromiso entre la dificultad para el acceso a 
los hogares y la artificialidad de los laboratorios. 
La actividad completa duró entre 10 y 15 minutos.

Para comenzar, la experimentadora invitaba 
al niño o a la niña a sentarse en una mesa donde 
estuviera cómodo/a y pudiera observar las imá-
genes en la tableta. En una mesa contigua se en-
contraban los objetos reales (elecciones) ocultos 
bajo telas opacas.

El procedimiento de las dos condiciones cons-
taba de dos fases: Orientación y Prueba. En am-
bas el orden de presentación de las subpruebas y 
elecciones fue contrabalanceado para neutralizar 
la probabilidad que un orden resultase más sencillo 

que otro o que se produjera un aprendizaje con un 
determinado orden, pero no con otro.

Las imágenes eran mostradas por la experimen-
tadora mediante el deslizamiento del dedo índice 
en la pantalla. Una vez que los niños y las niñas 
observaron cada secuencia de cuatro imágenes o 
la cuarta imagen (según la condición), se les pedía 
que eligieran el resultado de la acción escogiendo 
una de tres opciones posibles: 1. Objeto con la 
modificación correcta, 2. Objeto sin modificación 
alguna, 3. Objeto con otra modificación. La tabla 2 
ilustra el procedimiento empleado.

1. Condición CS

Orientación. Se introducía al niño o la niña en la 
tarea diciendo: “Te voy a mostrar unas fotos”. Lue-
go, la experimentadora le presentaba en la tableta 
cuatro secuencias de acciones; mientras pasaban 

Tabla 1. Imágenes y objetos como opciones de elección 
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de cuatro imágenes. Se mostraban las secuen-
cias en forma sucesiva y, en cada una de ellas, se 
preguntaba nuevamente: “¿Qué está haciendo?”, 
sin verbalizar el resultado de la acción. Inmedia-
tamente después de presentar cada secuencia, se 
invitaba al niño o a la niña a elegir el objeto real 
que mostraba el resultado de la acción diciendo: 
“¿Me muestras cómo quedó?”.

las imágenes, preguntaba “¿Qué está haciendo?”. 
Al finalizar la presentación de cada secuencia, le 
decía el resultado de la acción (e.g., Secuencia 1: 
¿Qué está haciendo? ¡Viste cómo abrió!). El pro-
pósito de esta fase era asegurarse de que el niño 
prestase atención a la acción representada.

Prueba. Esta fase constaba de tres subpruebas. 
Cada subprueba se conformó por una secuencia 

Tabla 2. Procedimiento por condición experimental

Condiciones Procedimiento Ejemplos

Con secuencia (cs)

Orientación: se presentan 
acciones en una secuencia de 
tres imágenes, al finalizar se 
enuncia el resultado.

Abrir
¡Mira! ¿Qué está haciendo?

¡Viste cómo abrió!

Prueba: se presentan en forma 
sucesiva tres acciones en 
secuencias y se pide al niño que 
escoja el objeto real que muestra 
el resultado de cada acción.

Ensuciar

¡Mira! ¿Qué está haciendo?

¿Me muestras cómo quedó?

Opciones de elección

Sin secuencia (ss)

Orientación: se presenta solo la 
cuarta imagen. Al finalizar se 
enuncia el resultado final.

Abrir
¡Mira! ¿Qué está haciendo?

¡Viste cómo abrió!

Prueba: se presenta solo la 
última imagen de cada acción 
y se pide al niño que escoja 
el objeto real que muestra el 
resultado de la acción.

Ensuciar 
¡Mira! ¿Qué está haciendo?

¿Me muestras cómo quedó?

Opciones de elección

2. Condición SS

Los procedimientos seguidos en la condición 
ss eran los mismos a los de la condición anterior, 
la diferencia radicó en que en lugar de mostrar 
cuatro imágenes solo se presentaba una, la que 
correspondía a la imagen final de la secuencia.

Estrategia de análisis

El número de subpruebas correctas fue la va-
riable dependiente sobre la que se efectuaron los 
análisis (se informan también porcentajes para una 
mayor claridad). Una respuesta fue considerada 
correcta si el niño o la niña señalaba o tocaba el 
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objeto que mostraba el resultado de la acción. 
Se tuvo en cuenta solo la primera elección, cada 
participante podía tener una puntuación máxima 
de tres subpruebas correctas en la tarea.

Se efectuó un análisis no-paramétrico debido al 
tamaño de la muestra y a que no se asumió una dis-
tribución normal. Primero se analizó la ejecución 
de los y las participantes dentro de cada condición 
contra el azar, utilizando la prueba binomial con 
el objetivo de evaluar si las respuestas superaban 
o no la probabilidad de acierto por azar. Luego se 
comparó la ejecución entre condiciones mediante 
la prueba U Mann-Whitney. Adicionalmente, se 
analizó el desempeño individual con base en el 
criterio de sujeto exitoso. Un/a participante fue 
considerado exitoso/a si respondía correctamente 
a las tres subpruebas.

Resultados

Los análisis en cuanto a la ejecución por azar 
mostraron que la ejecución fue superior a lo es-
perable por azar en la condición cs, en la que se 
proveyó de la secuencia de las acciones en cua-
tro imágenes. Sobre un total de 45 respuestas, 
esta condición alcanzó un total de 41 respuestas 
correctas (91 %), lo cual supera la probabilidad 
de elegir al azar, testada a través de la prueba 
binomial (p < .0001). En la condición ss, en 
la que solo se mostró la última imagen, la eje-
cución también superó los niveles de azar con 
27 de 45 respuestas correctas (60 %), prueba 
binomial (p < .0001). Estos resultados indican 
que la ausencia de la secuencia afectó, aunque 
no significativamente, la ejecución de los niños 
y las niñas en cada condición.

La comparación entre condiciones mostró que 
la ejecución fue significativamente superior en la 
tarea cs, 41 (91 %) respuestas correctas frente a 27 
(60 %) de la condición ss (U = 42.50; p < 0.002). 
Estos resultados muestran nuevamente el potente 
efecto de la presencia de la secuencia en la com-

prensión simbólica de las imágenes que representan 
una acción real (figura 1).

Figura 1. Porcentaje de ejecuciones correctas por 
condición

En cuanto al desempeño individual, con base 
en el criterio de sujeto exitoso/a (tres subpruebas 
correctas) encontramos que en la condición cs 
11 de los 15 participantes fueron exitosos, obtu-
vieron la puntuación máxima. En la condición ss, 
solo tres obtuvieron la puntuación máxima. En 
concordancia con lo informado en las pruebas 
de azar y en las diferencias entre condiciones, el 
desempeño individual muestra que el retiro de la 
secuencia afecta sensiblemente la comprensión 
simbólica de imágenes que representan acciones 
reales en edades tempranas.

Discusión

La presente investigación tuvo por objetivo 
indagar por el impacto de la presencia de la se-
cuencia en la comprensión simbólica de imágenes 
que representan acciones dirigidas hacia un fin por 
parte de niños y niñas de 30 a 36 meses de edad. 
Los resultados muestran que los niños y las niñas 
tienen un desempeño exitoso en la tarea siempre 
y cuando se les provea la secuencia de la acción 
en las imágenes. Los resultados muestran que, si 
bien los niños y las niñas tienen un desempeño 

91%

60%
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exitoso en ambas tareas, su ejecución disminuye 
significativamente si se retira la secuencia de imá-
genes que representan una acción dirigida hacia 
un fin. Podría argumentarse que los niños y las 
niñas responden de esta forma porque tienen una 
mayor comprensión de secuenciación de eventos 
y no necesariamente una mayor capacidad de sim-
bolización; sin embargo, si se retira la secuencia 
se observa que el desempeño decrece. Contar con 
la secuencia facilita la comprensión simbólica de 
las imágenes que representan acciones al ofrecer 
más pistas, por lo que no contar con ella puede 
implicar una carga cognitiva adicional.

Estos resultados concuerdan con investigacio-
nes que han señalado que a los niños pequeños, 
e inclusive a los adultos, les resulta más sencillo 
comprender una acción cuando fluye continuamen-
te (e.g., Newtson & Enquist, 1976; Zack, 2009). 
Cualquier interrupción o introducción de pausas 
artificiales resulta en un procesamiento cognitivo 
más dificultoso o lento (e.g., Peralta, Gampe & 
Daum, 2014; Baldwin et al., 2001; Graf et al., 2007; 
Spanjers, van Gog & van Memënboer, 2010). En 
este sentido, la demanda cognitiva de la tarea ss fue 
más compleja, ya que los niños y las niñas debían 
entender que lo que se intentaba representar era 
una acción y, al mismo tiempo, comprender que 
esta acción refería un hecho de la realidad. En la 
condición cs, los niños y las niñas quizás captaron 
desde un principio que se trataba de una acción, 
lo que facilitó relacionar la acción representada 
en la imagen con la realidad.

Esto último explicaría por qué en el estudio de 
Harris, Kavanaugh y Dowson (1997) los niños y 
las niñas mayores de 28 meses escogieron la re-
presentación simbólica (imagen) que mostraba 
el resultado de una acción real, acción que había 
sido observada en forma completa pero sin mos-
trar su resultado. En ese estudio las acciones eran 
desempeñadas por un experimentador en vivo y 
las secuencias respetaban el flujo natural de las 
acciones. Además, el procedimiento era inverso 
al utilizado en la investigación aquí presentada, ya 

que primero se observaba la acción en vivo y luego 
se debía seleccionar su resultado en las imágenes.

En la vida cotidiana las acciones no siempre 
fluyen en forma continua; sin embargo, los y las 
observadores/as logramos hacer frente a esta com-
plejidad y comprenderlas. En este sentido, futuras 
investigaciones podrían indagar con mayor profun-
didad por el impacto de la secuencia en la compren-
sión simbólica de las imágenes que las representan. 
Utilizando este mismo diseño resultaría de interés 
realizar un estudio intrasujetos con medidas repe-
tidas, (ss, cs y viceversa) con el propósito de inda-
gar por el impacto de la secuencia en la ejecución 
de los mismos participantes. También se podrían 
utilizar imágenes de video que respeten el flujo 
natural y completo de las acciones o provocar dis-
rupciones o pausas en momentos preestablecidos o 
aleatorios. Estas manipulaciones podrían estudiarse 
evolutivamente y ampliando la muestra de modo 
que resulte más representativa, con el objetivo de 
indagar en forma más precisa por el impacto de la 
presencia de la secuencia en la comprensión sim-
bólica de imágenes que representan acciones reales 
de acuerdo con la edad.

Consideramos que el estudio aquí presentado se 
ubica en un área escasamente investigada y aporta 
información tanto sobre la comprensión simbólica 
temprana de imágenes que representan acciones 
reales, como de factores que pueden obstaculizar 
o facilitar este proceso.
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