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Resumen Abstract 

En el presente trabajo se estudiaron cuatro ca In this work we studied four semantic categories 
tegorfas sernantlcas en nlnos con dificultades en el in a sample of children with learning disabilities, 
aprendizaje y retardo mentalleve, cuyos resultados and mentally retarded children whose results were 
fueron comparados con los de una muestra de nihos compared with to those of a sample of children 
sin dificultades en el aprendizaje. Participaron 180 without learning disabilities. Samples were 180 
ninos de entre 9 y 12 anos de edad. Para la re children aged between 9 and 12 years of age. 
cogida de los datos se Ie pidi6 a los sujetos que Subjects were presented with category names and 
produjeran todos los ejemplares que conocieran de each had to say all the examples they could pro
las categorias estudiadas. Se calcularon dos duce. Two parameters were calculated: the mean 
parametres: la media de producci6n de ejemplares of production and the entropy. The non pertinent 
y la entropla. Se analizaron los ejemplares no exemplars and the five most frequently produced 
pertinentes y los cinco ejemplares mas frecuente exemplars were analyzed. The results of the varia
mente producidos. Los resultados mostraron que ble mean production showed differences between 
los ninos con dificultades intelectuales produjeron children with learning difficulties and the children 
menos ejemplares que los ninos sin deficiencias without intellectual deficiencies. On the other hand, 
intelectuales. Los valores del pararnetro entropfa the values of the parameter entropy were also 
tambien fueron significativamente mas bajos en los significantly lower in the children with learning 
nlfios con dificultades. Los ejemplares no pertinen disabilities. The non pertinent exemplars were 
tes tarnbien fueron producidos generalmente en los generally produced in the groups of children with 
grupos de nlrios con dificultades, algunos de los difficulties, and some of most frequent exemplars 
ejemplares mas frecuentemente producidos fueron that the SUbjects produced were non pertinent. 
no pertinentes. 

Key words: Semantic categories, learning 
Palabras clave: Categorlas naturales, dificultades disabilities, mental retardation, children 
de aprendizaje, retraso mental, ninos 

Introducci6n 

La conceptualizaci6n constituye una premisa fundamental para el procesamiento cognitivo. 
Este proceso garantiza la reducci6n de la diversidad del mundo (De Vega, 1985) y permite que 
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cada objeto sea incluido en un nurnero limitado de categorias. De este modo, el entorno que 
rodea al sujeto se convierte en un objeto cognoscible y orientador para su conducta. 

Existen diversos enfoques en el estudio de la formaci6n de conceptos. Ellos difieren en cuanto 
al tipo de informaci6n que contiene el concepto: listas de atributos, un ejemplar tfpico, una repre
sentaci6n promediada de ejemplos concretos, etc. Tarnbien se discute el modo en que se relacionan 
entre sf los conceptos: redes jerarquicas, redesproposicionales, esquemas, etc. (Komatsu, 1992). 

En los modelos que representan el conocimiento humano en forma de redes, los nodos de 
esta red representan conceptos 0 psquenas unidades de conocimiento y las interconexiones 
entre ellos lasrelaciones conceptuales. La red permanece inactiva en la memoria a largo plazo 
hasta que una tarea eXija la activaci6n de una porci6n que contenga los conceptos necesarios 
para la soluci6n (Salthouse, 1992). La organizaci6n de estas redes refleja todo el conocimiento 
del individuo y en particular la estructura de las Ilamadas categorfas naturales. En los modelos 
de redes una cuesti6n fundamental son los mecanismos de busqueda (Recarte, 1992). 

En la dscada de los 70 algunos experimentadores postularon la incapacidad de las teorfas 
aristoteiicas claslcas acerca de la naturaleza de las categorfas para explicar la conceptualizaci6n 
humana (Rosch. 1973; Rosch y Mervis, 1975). EI concepto de estructura correlacional del mundo 
pone en evidencia que los atributos de los objetos y eventos reales no se combinan aleatoriamente, 
sino que algunas combinaciones son mas frecuentes y probables que otras, por ejemplo tener 
antenas y ser verde aparecen combinadas con frecuencia, sin embargo pocas veces 0 nunca 
se combinan con tener el cuerpo cubierto de pelos 0 ser carnfvoro (De Vega, 1985). Las 
categorias naturales, es decir, los conceptos designados con palabras en el lenguaje natural 
deoen reflejar esta estructura (Rosch, 1975). EI concepto estructura correlacional del mundo 
permiti6 el desarrollo de numerosas investigaciones en el estudio de las categorias, (para una 
revisi6n ver Komatsu, 1992). Una de las teorfas de mayor impacto en el area de las categorfas 
naturales ha side expuesta por Eleanor Rosch y colaboradores. Segun este enfoque los con
ceptos se encuentran organizados [srarqutcaments sequn su grado de abstracci6n y generalidad. 
Los atributos que caracterizan los diferentes niveles jerarquicos han side ampliamente estudia
dos par Mervis y Rosch (1981). Se han considerado fundamentalmente tres niveles [erarquicos 
en las categorias: supraordenado (muebles), basico (silla) y subordenado (silla de extensi6n). 
Rosch y col, (1976), han mostrado que los objetos que se categorizan como miembros del nivel 
baslco se reconocen mas rapldarnente que los de otros niveles, este nivel basico tiene las 
siguientes caracterfsticas: existe un patr6n motor para interactuar con los miembros de la 
categoria, los ejemplares tienen una forma similar y existe una imagen que representa toda la 
categoria (Mervis y Rosch, 1981). En el lenguaje el nivel baslco es el que contiene eJ nombre 
de los objetos, de ahf la importancia que se Ie concede a este nivel. 

La inclusion de un ejemplar en una categorfa dada, en cualquiera de estos niveles, no implica 
necesariamente que comparta todos los atributos con el resto de los miembros, tal ycomo 
planteaban las teorfas clasicas de formaci6n de conceptos. Resulta suficiente que un ejemplar 
comparta algunos atributos para que pueda serubicado dentro de una categorfa, esta idea parte 
del concepto parecido familiar postulado por Wittgenstein (1953). Asf todos los miembros no 
son igualmente representatives de la categorfa; de esta forma, los miembros de mayor parecido 
familiar son los ejemplares mas trpicos y representan mejor a la categorfa (RoSCh y Mervis. 1975; 
Mervis, 1980), por ejemplo, gorri6n, sera un ejemplar mas trpico de la categorfa pajaros que 
pinguino. Los ejemplares mas tfpicos de la categorfa contorman el nucleo, se supone que los 
nifios adquieren primeramente los ejemplares de este nucleo y luego adquieren los ejemplares 
menos representativos (Mervis y Pani, 1980) 

Las teorfas acerca de la categorizaci6n han tenido relevancia no s610 para la psicoloqra, sino 
tambien para la pedagogia. Cuanto conocimiento se tiene y como esta organizado es funda
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mental para el maestro, particularmente cuando se trata de nines con dificultades para aprender. 
La activaci6n selectiva de las categorias naturales en ta memoria a largo plazo es de vital 
importancia para la comprensi6n del lenguaje, tanto oral como escrito. EI contenido y la 
estructuraci6n de las categorias naturales garantizan la eficiencia y rapidez del procesamiento 
intelectual (Morenza, 1996; Torres, 1996). 

Algunas teorias contemporaneas desarrolladas para la esfera de la educaci6n, (Ausubel, 
1983; Novak, & Gowin, 1988), hacen referencias a la modelaci6n del conocimiento humano en 
forma de redes. Elias destacan la importancia que tiene para el maestro conocer la estructura 
y organizaci6n de las bases de conocimientos que el nino trae, con el objeto de producir en 
elias el anclaje del nuevo conocimiento, de manera tal que este constituya un conocimiento uti! 
y realmente significativo. 

Diversos autores han realizado investigaciones acerca de las categorias naturales, general
mente en ninos sin dificultades cognitivas (Bjorklund, Thompson y Ornstein, 1983; Lin, 
Schwanenflugel y Wisenbaker, 1990; Maridaki-Kassotaki, 1997; Posnansky, 1978). Para los 
nines de habla hispana los estudios son mas escasos (Morenza y col, 1994; Pineiro y col, 1994; 
Pineiro y col, en prensa). Por la importancia que tiene el desarrollo y estructuraci6n de las 
categorias en el aprendizaje, es necesario abordar su estudio en ninos que presentan dificultades 
para adquirir los conocimientos escolares, Sin embargo las investigaciones dedicadas al estudio 
de las categorias en nines con dificultades en el aprendizaje son muy pocas. 

EI presente trabajo tiene dos objetlvos fundamentales: 
EI primero de ellos es la caracterizaci6n de un conjunto de categorfas naturales en ninos 

con dificultades en el aprendizaje en terrninos de cantidad de ejemplares y diversificaci6n de 
las rutas de acceso a estas estructuras, asl como un anallsis cualitativo de las producclones, 
Como se sefiala anteriormente, estos datos resultan de lnteres no s610 para la psicologia, sino 
tarnbien para aquellas especialidades implicadas con el diagn6stico e tntervencion de esta 
entidad. 

En segundo lugar, es tamb'en nuestro objetivo cornparar los resultados obtenidos en esta 
caracterizaci6n con los resultados obtenidos por un grupo de nirios sin dificultades en el apren
dizaje y un grupo de nlnos con retardo mentalleve. Los resultados de esta comparaci6n pueden 
resultar de utilidad en el establecimiento de estrategias de intervenci6n, especial mente en el 
marco de las teorfas acerca de la integraci6n escolar. 

Dada la importancia que Ie conceden al conocimiento previo las teorias actuales acerca del 
aprendizaje, es posible hipotetizar que uno de los factores que contribuye a la dificultad de los 
ninos con deficits en el aprendizaje para seguir el ritmo de la ensefianza regular, sea el 
empobrecimiento y poca estructuraci6n de sus bases de conocimientos. 

Metoda 

Muestra 

Se seleccionaron 180 nlnos de Ciudad de La Habana, de los cuales 60 tenfan un diagnostico 
previo de Dificultades en el Aprendizaje (DA), los Coeficientes de Inteligencia (CI) en este grupo 
oscilaron entre 80 y 89 en el WISC, (Wechsler, 1974). Otros 60 nlnos estaban diagnosticados 
por el Centro de Diagn6stico y Orientaci6n como portadores de Retardo Mental Leve (RML), 
los CI en todos los casos estaban por debajo de 80. Estos dos grupos de nines cursaban estudios 
en dos escuelas especiales. Para la comparaci6n con los nirios Sin Dificultades en el Aprendizaje 
(SDA) se tomaron 60 sUjetos de. EGB que participaron en un estudio anterior realizado por 
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Morenza y col, (1994). Los Cf de esta muestra fueron superiores a 100 en todos los casos. 
En cada grupo veinte nilios tenian 9 alios de edad, veinte 10 aries y el resto tenIa entre 11 
y 12 afios, el sexo estaba balanceado. Los sujetos DA y RML presentaban retraso escolar 
mientras que los nirios sin dificultades para aprender cursaban un grade correspondiente a su 
edad cronol6gica. 

Tecnicas y Materiales 

Para la recogida de los datos se utiliz6 una Tecnlca de Producci6n de Ejemplares similar 
a la utilizada por Battig, y Montague, (1969), pero sin restricciones de tiempo. Se les pedia a 
los ninos que mencionaran todos los ejemplares que recordaran de una categoria, en el orden 
en que aparecian en su mente. 

Las categorfas seleccionadas fueron muebles, bebidas, instrumentos de medici6n y flores. 

Procedimiento de aplicaci6n 

La tecnica de producci6n se aplic6 a los sujetos en una sola sesi6n de trabajo, de forma 
individual, en condiciones de aislamiento y sin interrupciones. Se utiliz6 un orden de presentaci6n 
diferente para cada niiio. EI sujeto mencionaba verbalmente los ejemplares y el experimentador 
recogla los datos en un protocolo de forma escrita, conservando el orden de producci6n. En 
el estudio participaron 6 especialistas debidamente entrenados en la aplicaci6n de la tarea. 

Procesamiento de los Datos 

Para realizar el procesamiento de los datos, estos se agruparon en matrices. A cada una 
se les calcul6 los siguientes parametres: Media de producci6n (X) y Entropia (S). 

La Media de Producci6n es una media arltrnetica del nurnero de ejemplares en cada grupo 
de edad. Se puede hipotetizar que ssta relacionada con el grado de estructuraci6n de la categoria 
en la ontogenia. Asl, valores mas altos de media de producci6n pueden interpretarse como un 
aumento en el grade de estructuraci6n de la categoria. 

La Entropia es un pararnetro usualmente empleado por la Ffsica para modelar el nivel de 
organizaci6n 0 desorganizaci6n de un sistema. Este concepto fue aplicado por primara vez al 
estudio de las categorlas naturales por Morenza y colaboradores, (1989), como un intento de 
modelar probabiHsticamente la producci6n de ejemplares de una muestra de sujetos. La aplt
caci6n de este pararnetro a la psicologfa parte de la hip6tesis de que los ejemplares que un 
sujeto genera en una tarea de producci6n pueden ser analizados como elementos de una cadena 
markoviana (Morenza y col, 1994). 

EI acceso a los ejemplares que un sujeto va generando en una tecnica de producci6n no es 
aleatorio, se hipotetiza que depende de factores como el nivel de fortaleza del vinculo entre la 
categoria supraordenada y el ejemplar, el nivel de tipicidaddel ejemplar, etc., en resumen, depende 
del modo en que esta organizada esa estructura de conocimientos. Se puede suponer que el 
desarrollo de estas estructuras no s610 implica un enriquecimiento de la cantidad de ejemplares 
que se produce, sino una diversificaci6n de las rutas de acceso a los diferentes ejemplares. La 
entropia puede ser un indicador que modele esta diversificaci6n en un grupo muestral. 

Valores mas altos de entropia pueden interpretarse como una diversificaci6n de las rutas 
de acceso af significado producto de la estructuraci6n de estas bases de conocimientos. 
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La expresi6n de la entropia se obtiene a partir de la f6rmula de incertidumbre postulada por 
Shannon (1948), sequn la cual se define la incertidumbre de recorrer la cadena de ejemplares 
para un proceso markoviano como: 

n 

S =Ip(i). H(u Ii) 
i;1 

Donde 
S: es entropia 
u: es el conjunto de todos los estados posibles 
H (u/i): es la incertidumbre que posee el sistema de pasar de cualquier estado de u dado 

que el estado anterior es el	 i. 
P(i): probabilidad de estar en i. 
H(u/i) se calcula mediante: 

1/ 

H(u/i) = 'LP(jli) eln P(jli) 
j=1 

Para el calculo de la media de producci6n y la entropia, se extrajeron aquellos ejemplares 
producidos que no pertenecian estrictamente a la categoria donde fueron incluidos, para ello 
se sigui6 un criterio de jueces. 

Se consideraron ejemplares no pertinentes las descripciones de los objetos que contienen 
atributos significativos (p.e. "flor grande, amarilla con muchos petalos que parece un sol"), las 
descripciones epis6dicas (p.e. "la flor que tiene mi abuela en su casa"), las partes de los 
ejemplares (p.e. patas, en la categorfa muebles), las funciones (p.e. "para sentarse", en la 
categoria muebles). Tambien se consideraron ejemplares no pertinentes los miembros de 
categorias sernanticarnente pr6ximas a la de inclusi6n (p.e. planta en la categoria flares) y los 
ejemplares sin ninguna relaci6n con la categoria donde fueron lncluldos (p.e. guitarra en ins
trumentos de medici6n). 

Resultados 

Primero se presenta el anatlsls de los ejemplares no pertinentes en cada una de las cate
gorias y posteriormente los resultados de los parametros media de producci6n y entropia, asi 
como el anal isis cualitativo de los ejemplares mas frecuentemente producidos. 

Analisis de los ejemplares no pertinentes 

En la muestra de nines con DA los porcientos de producci6n de ejemplares no pertinentes 
oscilaron entre 2.85% para la categoria bebidas a los 11 aries y 81.35% para la categorfa flores 
a los 10 afios: en la muestra de RML oscilaron entre 21.73% para la categorfa bebidas a los 
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10 afios y 79.1% en la categoria instrumentos de medici6n a los 11 anos. En la muestra 
normativa de la cual se extrajeron los nines sin dificultades para aprender los porcientos de 
producci6n de ejemplares no pertinentes oscilaron entre 0% para la categorfa bebidas a los 9 
y 11 afios y 55.4% en la categorfa flores a los 9 anos. 

En la Iiteratura se reporta la aparici6n de ejemplares que no son estrictamente pertinentes 
cuando se aplica una tarea de categorizaci6n (Neimark, 1974; Nelson, 1974; Posnansky, 1987; 
Pineiro y col, 1994). Tambien cuando se recogen muestras de vocabulario se observa la 
sobregeneralizaci6n, los ninos utilizan una misma palabra para nombrar varios objetos diferentes 
(Rescorla, 1980). Esto ocurre fundamentalmente en edades tempranas y va desapareciendo 
gradualmente durante el desarrollo. Respecto a cuales son las causas de la inclusi6n de los 
ejemplares no pertinentes en las cateqorias existen varias hip6tesis, por ejemplo, Mervis y Greco 
(1984), plantean que los ntnos pueden enfatizar en atributos de los objetos que no son relevantes 
para los adultos, ya que la experiencia infantil es lirnitada y ellos tienen pocos conocimientos 
de las funciones de los objetos del mundo. AI centrarse en atributos secundarios y utilizarlos 
para clasificar, entonces pueden poner juntas cosas cuya relaci6n es distante 0 circunstancial. 
Miller y Gildea, (1987), por su parte, plantean que la producci6n de ejemplares no pertinentes 
que aparece por sobregeneralizaci6n puede ocurrir porque los nlnos tienen una comprensi6n 
incompleta del significado de las palabras. 

Como se ha comentado con anterioridad, los ejemplares no pertinentes aparecen tanto en 
la muestra SDA como en la de los grupos con Dificultades en el Aprendizaje y en el grupo de 
Retardo Mental Ligero. 

A primera vista parece que estas producciones responden a una busqueda en la que el nino 
cambia la estrategia de selecci6n de los ejemplares y se desvfa, por tanto, hacia categorias 
Iimftrofes siguiendo crlterios que pueden ser de locaci6n, funcionalidad, semejanza perceptual, 
etc. y en otros casos resulta diffcil definir la relaci6n que guardan los ejemplares con la categorra 
de inclusi6n (Pineiro y cols., 1994). 

En nuestros grupos muestrales, las producciones de ejemplares no pertinentes ocurren casi 
siempre debido a sobregeneralizaciones que se producen debido a que se incluyen objetos que 
aparecen juntos en situaciones cotidianas. Las siguientes producciones responden a este criterio. 

Edad 9 afios SDA muebles Silla, mesa, sill6n, butaca, puerta, ventana 
Edad 9 anos SDA flores Rosa, clavel, marpacffico, rnaceta 
Edad 9 aries DA bebidas Ron, cerveza, porno, vasa, hielo 
Edad 9 anos DA muebles Mesa, sofa, cama, cuarto, easa, escuela 
Edad 9 arios RML bebidas Jugo, agua, pan, queso 
Edad 11 anos RML muebles Silla, mesa, puerta, ventana, rnuro 

En otro tipo de producciones, menos frecuentes y que genera/mente aparece s610 en la 
muestra de ninos con RML, el criterio de paso de un ejemplar a otro no resulta Iacil de definir. 
Probablemente responde a asociaciones que parten de vivencias personales concretas. Por 
ejemplo, la siguiente producci6n pertenece a este grupo: 

Edad 9 afios RML muebles: silla, mesa, earro, pistola, carnian, carro patrullero. 
En casos como el anterior el concepto se establece atendiendo a conexiones reales exls

tentes entre los objetos, perc no se realiza en el plano del pensamiento 16gleo abstracto, sino 
que se privilegian las relaciones concretas existentes. Es por eso que cualquiera de estas 
relaeiones puede ser ;gualmente valtda y provocar la inclusi6n de un ejemplar en una erase dada. 

Ef analisls del contenido de estas producciones podria conducirnos a la siguiente pregunta: 
(,EI heche de que los nlfios generen estos ejempfares no pertinentes implica que dichos ejem
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plares forman parte de la estructura que se activ6? Es posible que el nino tenga mal clasificado 
el ejemplar producto de que sus criterios de definici6n de la categorra no sean suficientemente 
precisos. Sin embargo, es mas probable, que esta producci6n responda, en gran medida, a 
estrategias de busqueda deficientes. 

Si asumimos un modele de redes, en estos casos la activaci6n pareee irradiar los conceptos 
cercanos, sin un mecanisme de restricci6n que permita al sujeto una selecci6n adecuada de 
los nodes que son pertinentes a la realizaci6n de la tarea que se Ie propone. En estos casos, 
podrfamos estar ante una dificultad en la activaci6n selectiva de los conocimientos y no ante 
un problema de clasiticacion. Ambas explicaciones no son excluyentes y pueden estar contri
buyendo en alguna medida. 

Por otra parte, Molina y Arraiz, (1993), consideran que las dificultades que los ninos retar
dados presentan en el proceso de categorizaci6n se deben a la utilizaci6n de estrategias 
deficientes y no a trastornos en la capacidad de almacenaje. Para estos auto res, las dificultades 
no estan en las estrategias de busqueda, sino en las de reelaboraci6n lingOfstica del material 
que se debe almacenar. 

Media de Producclon 

La tabla 1 muestra los valores de las medias de producci6n para cada categorfa en cada 
grupo muestral. 

Tabla 1.- Medias y desviaciones de la media de produccion para cada categoria y grupo 
muestral 

Flores Bebidas Muebles I. Medici6n 

media OS media OS media OS media OS 

SOA 4.51 2.30 4.76 2.37 5.59 2.58 3.00 1.80 

OA 2.63 1.63 3.66 2.02 4.202.11 1.39 1.56 

RML 2.19 1.59 2.88 1.68 4.13 3.46 0.62 1.88 

Para todas las categorfas el mayor valor de las medias de produccion aparece en el grupo 
de sujetos SOA y este disminuye progresivamente para el grupo OA y el grupo AML, de manera 
que el valor mas bajo corresponde al grupo de sujetos que se asume se encuentra mas danado 
intelectualmente. Es por eso que podrfamos hipotetizar que en los grupos OA y RML estas 
categorras parecen tener una torrnacion mas tardla y lenta, dados los bajos valores de produc
ci6n observados. Can el fin de comprobar si las diferencias entre los grupos muestrales eran 
significativas estadrsticamente se realiz6 un analisis de varianza (ANOVA). EI analisis de varianza 
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result6 estadfsticamente significativo en todas las categorias: muebles F(2,617)=20.26 p=O.OO, 
bebidas F(2,617)=34.28 p=O.OO, instrumentos de medici6n F(2,617):=105.15 p=O.OO, flores 
F(2,617)=71.46 p:=O.OO. En la tabla 2 se muestran los resultados de las comparaciones grupo 
a grupo con el test Newman-Keuls. 

Tabla 2. M Comparaci6n de las medias de producci6n de los tres grupos muestrales 

SDA-DA SDA·RML DA·RML 

CATEGORIAS t t 

Flores 8.63* 9.93* 1.56 ns 

Muebles 5.01 * 4.90* 0.19 ns 

Bebidas 4.78* 7.63* 2.62* 

I. Medici6n 9.33* 12.0* 3.43* 

Nota: • p:;;O,05, ns: no significativo. 
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EI grupo de sujetos SDA se diferencia estadfsticamente del resto de los grupos en todas 
las categorfas analizadas, sin embargo, esta diferenciaci6n no resulta tan clara entre los grupos 
DA y RML 

EI diagn6stico de Dificultades en el Aprendizaje constituye hoy uno de los mas discutidos 
por la vaguedad de los indicadores que 10 caracterizan (Morenza, 1996) y es por ello que se 
ha planteado que son un grupo de ninos heterogeneo. Esta diversidad puede ser la causa de 
que la evoluci6n de las categorfas naturales adopte una caracterfstica peculiar en este grupo, 
ya que en las diferentes edades pueden estar agrupados suletos de diferentes niveles de 
atectaclon y rendimiento intelectual. 

Esta variabilidad produce solapamientos entre los grupos de sujetos con DA y RML. Por 
ejemplo, a la edad de 10 anos se produce una brusca disminuci6n de los ejemplares producldos 
por el grupo DA para la categorfa muebles, 10 que los acerca a los RML (ver grafico 1). Este 
resultado puede ser, por tanto un indicador de similaridades en el funcionamiento cognitivo de 
los ninos can OA y AML. 

Generalmente nuestros ninos can DA provienen de medios desfavorecidos y generalmente 
se asume que son portadores de disfunciones en el sistema nervioso central, estos factores 
pueden combinarse entre sf e impedir el desarrollo de todas sus potencialidades, propiciando 
un funcionamiento similar al Retardo Mental en algunas tareas de tipo intelectual como la 
utilizada en este trabajo. 

Entropfa 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las medias de la entropia. 

Tabla 3.- Medias y desviaciones de la entropfa para cada grupo muestral 

Flores Bebidas Muebles I. Medici6n 

media OS media OS media OS medi OS 

a 

SOA 3.89 1.71 3.06 0.97 5.82 2.10 1.54 0.85 

DA 1.18 0.51 1.64 0.61 2.50 1.02 0.30 0.27 

RML 0.80 0.58 1.29 0.46 2.09 0.61 0.08 0.14 

Los valores mas altos de entropfa pertenecen a los sujetos del grupo SDA, mientras los mas 
bajos pertenecen a los sujetos can AML, igual que en el caso de la media de producci6n. 

Para determinar si exisHan diferencias significativas entre los grupos, se compararon las 
medias de Ia entropfa utilizando el estadfgrafo t de Student para muestras independientes. La 
tabla 4 muestra los resultados de esta comparaci6n. 

Nuevamente el fen6meno mas notable es la clara diferenciaci6n existente entre los nlrios 
SDA y el resto de los grupos. A esto se Ie suma la similitud de los resultados de los grupos 
DA y AML. 
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Tabla 4. Oomparaclon de las mediasde la entropfa de los tres grupos muestrales 

SOA-OA SOA-RML OA-RML 

CATEGORiAS 

Flores 2.44* 2.30" o.aans 
Muebles 2.44* 2.30* 0.63ns 

Bebidas 2.20* 2.30* o.ssns 
Medici6n 2.20* 2.30* o.aans 

Nota: • p:50.05, ns: no significativQ. 

Lo anterior sugiere que 105 niiios sin dificultades en el aprendizaje siguen diferentes estra
tegias de busqueda de los ejemplares dentro de las categorfas, mientras que 105 grupos con 
RML y OA no exhiben rutas de acceso al conocimiento que diferencian a un suieto de otro y 
de hecho resulta diffcil distinguirlos de modo grupal. La dificultad para realizer un diagn6stico 
diferencial entre estas dos entidades debido a la insuficiente caracterizaci6n del niiio con Di
ficultades en el Aprendizaje no es simplemente un problema te6rico. Ellos suelen diferenciarse 
mas en relaci6n con las posibilidades de asimilar la ayuda y su sensibilidad para nuevos 
aprendizajes que en su rendimiento ante tareas de tipo intelectual. 

EI nucleo de la categorfa esta conformado por ejemplares cuya frecuencia es muy alta, es 
decir, una gran cantidad de los sujetos produce estes ejemplares, asf resulta diffcil que las rutas 
de recorrido se diversifiquen considerablemente aun cuando este nucleo se amplfe con la edad. 
Sin embargo, los ejemplares menos representativos de una categorfa, mucho mas si son 
ejemplares difusos, tienen bajas frecuencias de producci6n, de manera que la probabilidad de 
que varios sujetos coincidan en el recorrido de la categorfa se hace mas baja. EI anallsis anterior 
sugiere que son estos ejemplares peritericos los responsables del aumento de la sntropla. 

Si aceptamos como valldos los anteriores argumentos podemos hipotetizar Que los niiios con 
OA poseen bases de conocimientos que, a pesar de que aumentan en cantidad de ejemplares, 
estes se Iimitan a ejemplares prototfpicos fundamentalmente, de ahf que no s610 eJ recorrido, 
sino tarnblen la configuraci6n de sus bases de conocimientos son muy semejantes de un sujeto 
a otro. 

Otra posible hip6tesis esta relacionada con las potencialidades del nino OA en el estable
cimiento de relaciones conceptuales. Es posible que el aumento de la cantidad de ejemplares 
desborde sus posibilidades de establecer interrelaciones conceptuales suficientemente ricas 
como para producir una diversificaci6n de las rutas de acceso. 

Analisisde los ejemplaresmas frecuentemente producidos 

En el Anexo 1 se presenta para cada categorfa los cinco ejemplares mas frecuentemente 
producidos en cada edad en los tres grupos de ninos y el porcentaje de sujetos que los produjo. 

En el grupo de niiios SO los ejemplares mas frecuentemente producidos son miembros de 
la categorfa donde fueron incluidos. Los porcientos de producci6n oscilaron entre 18 para el 
ejemplar metro en la categorfa instrumentos de medici6n a los 9 y 10 afios y 95 para el ejemplar 
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silla en la cateqorla muebles a los 11 aries. Otro dato de interes es que los ejemplares mas 
productdos coinciden generalmente en las tres edades, esto indica que el nucleo de la categorfa 
se forma en edades tempranas y sufre pocas variaciones con el desarrollo. 

En el caso de los ninos DA algunos de los ejemplares mas producidos a la edad de 9 aries 
no son miembros de la categorfa donde fueron incluidos, tal es el caso de milfmetro en la 
categorfa instrumentos de medici6n. Cuando se cornoaran los ejemplares mas producidos por 
los nlnos SOA y los OA, se observa que en algunas categorfas ambos grupos coinciden par
cialmente, en el caso de muebles las coincidencias son casi del 100%. 

En el grupo de los ninos con RML fueron producidos con alta frecuencia, ejemplares que 
no son pertinentes con la categorfa da inclusion, esto ocurrio para las categorias flores e 
instrumentos de medici6n. En la categorfa instrumentos de medici6n aparece un date intere
sante, a los 9 anos de edad, los nines 5610 produjeron tres ejemplares y de ellos dos no 
pertenecen a esta categoria. En las tres restantes categorfas los ejemplares incluidos suelen 
coincidir con los producidos por los nirios SOA y con DA. La producci6n de ejemplares no 
pertinentes por un elevado nurnero de sujetos en las categorfas flores e instrumentos de medici6n 
en los grupos DA y RML es otro dato que permite hipotetizar que estas categorfas estan poco 
estructuradas y que los ninos no conocen los atributos que deben poseer los objetos para ser 
incluidos en elias. 

Discusi6n 

Cuando se aborda el desarrollo ontoqenetico, no como rnaduracion de las estructuras blo
16gicas del nino, sino como enriquecimiento de su experiencia en la interacci6n con el medio, 
se esta haciendo aluston, en parte, al desarrollo conceptual. Este implica no s610 un proceso 
mediante al cual el concepto se hace mas preciso y esencial, sino tarnbien se esta aludiendo 
a una eficiencia en la categorizaci6n del mundo, es decir, el entorno deja de ser ca6tico y diverso 
para convertirse en un entorno de objetos y eventos que ocupan un lugar dentro de taxonomfas 
mas amplias. Por eso, la incorporaci6n de nuevos ejemplares a las categorias ya formadas no 
debe ser vista como una simple agregaci6n de elementos a una lista, sino que constituye un 
reflejo de la creciente capacidad de los sujetos para organizar sus vivencias, realizar inferencias, 
optimizar su pensamiento y, en resumen, para comprender el mundo en el que viven. 

La formaci6n y desarrollo de las categorias naturales en los nlnos con DA y RML resulta 
mas tardia que en los nlrios sin dificultades en el aprendizaje, los bajos valores de media de 
producci6n y entropfa de estos grupos soportan esta afirmaci6n. En muchas oportunidades se 
ha sertalaoo como una de las caracterlsticas de los nines DA y RML su pobreza de vocabulario 
(Wiig, 1984). AI respecto, Sperber y McCauley, (1984), plantean que los nlnos retardados con 
deficiencias en el vocabulario presentan mas frecuentemente dificultades en el conocimiento de 
cateqorias especfficas que los nirios retardados cuyo desarrollo verbal no esta tan afectado. 
Otras dificultades que aparecen en estes nihos son las Iimitaciones que presentan para realizar 
tareas que requieran de habilidades lingOfsticas y sus dificultades para hacer inferencias sobre 
la base de la aplicaci6n de los conocimientos que poseen a situaciones nuevas. La pobreza 
de sus estructuras de memoria, asi como una insuficiente estructuraci6n del nuclso de estas 
bases de conocimientos, puede contribuir a esta limitaci6n intelectual. 

EI hecho de que los grupos DA y RML no se diferencian claramente entre sf pudiera estar 
revelando una similitud en et funcionamiento cognitivo en este tipo de tareas entre ambos grupos, 
a pesar de la diferente naturaleza de estas dos entidades. A nuestro juicio, un factor importante 
que influye en la similitud de los resultados de estos cos grupos es la heterogeneidad de los 



150 R. Torres, A. Pineiro, G. Inguanzo y L. Morenza 

suietos clasiflcados como Dificultades en el Aprendizaje, que aun cuando se supone que poseen 
un grado de afectaci6n menor, funcionan de manera muy similar a los nines con Retardo Mental. 
Esto puede deberse a la vaguedad de los indicadores que se formulan como decisivos para 
el diagn6stico de esta entidad. En ella se incluyen nines con baio rendimiento escolar en un 
area especffica (Iectura, calculo, etc.), nines con dificultades escolares generales, con altera
ciones en uno 0 mas procesos cognoscitivos (Ienguaje, percepci6n, memoria, etc.). A esto se 
anade que la mayorfa de ellos se asume que son portadores de disfunciones del sistema 
nervioso central, y provienen de hogares y entornos sociales poco favorecedores de su desa
rrollo. La combmaclon de estas caracterfsticas produce un espectro muy amplio de alteraciones. 
EI diagn6stico diferencial entre los nines can DA y RML es un problema dificil para los espe
cialistas (Morenza, 1996) y resulta un proceso lento que, en muchas ocasiones solo es posible 
resolverio a travss de un diagn6stico continuo durante el propio proceso de enssrianza-apren
dizaje. 
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ANEXO 1 

Ejemplares mas frecuentemente produddos en cada categoria, 
grupo de nifios y edad 

Categorfa Flores, Ninos sin dificultades en el aprendizaje (SDA) 

9 anos 10 aries 11 aries 

Ejemplar % Ejemplar % Ejemplar % 

Rosa 78 Rosa 87 Rosa 90 

Jazmin 40 Marpacifico 63 Marpacifico 71 

Mariposa 35 Mariposa 50 Mariposa 65 

Marpacifico 32 Jazmfn 37 Jazmfn 41 

Margarita 30 Margarita 29 Margarita 40 

http:1948).The
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Categorfa Flores, Nifios can dificultades en el aprendizaje (DA) 

9 afios 10 aries 11 afios 

Ejemplar % Ejemplar % Ejemplar % 

Rosa 70 Rosa 55 Rosa 70 

Mariposa 45 Marpacifico 45 Clavel 30 

Girasol 20 Principe negro 30 Marpacffico 25 

Flor 20 Orqufdea 25 Jazmin 25 

Clavel 20 Jazmin 20 Margarita 20 

Categorfa Flores. Ninos con Retardo Mental Leve (RML) 

9 anos 10 anos 11 anos 

Ejemplar % Ejemplar % Ejemplar % 

Rosa 65 Rosa 65 Rosa 55 

Mata 15 Girasol 25 Marpacifico 35 

Flores 20 Blanco 15 Mariposa 25 

Arbol 15 Marpacifico 15 Girasol 25 

Mata 15 Mata 15 Clavel 20 

Categoria Bebidas, Ninos sin dificultades en el aprendizaje (SDA) 

9 afios 10 aries 11 anos 

Ejemplar % Ejemplar % Ejemplar % 

Ron 56 Ron 57 Cerveza 65 

Cerveza 52 Cervaza 52 Havana Club 50 

Menta 32 Havana Club 47 Ron 42 

Havana Club 31 Vino 34 Vino tinto 31 

Vino 29 Menta 25 Menta 26 
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Categoria Bebidas, Nirios con dificultades en el aprendizaje (DA) 

9 anos 10 aries 11 anos 

Ejemplar % Ejemplar % Ejemplar % 

Ron 45 Ron 75 Ron 65 

Vino 40 Cerveza 50 Cerveza 45 

Cerveza 40 Alcohol 30 Alcohol 40 

Alcohol 35 Bocoy 30 Menta 35 

Havana Club 35 Vino 25 Vino Plaza 25 




