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INTRODUCCION 

En los llltimos años, se ha renovado el interés por estudiar el 
temperamento a partir de dos líneas principales de 
investigación. Una de ellas intenta descubrir similitudes en la 
diversidad de estilos y tonos de la responsividad conductual. 
La otra, intenta descubrir diferencias en la manera en que la 
herencia y el medio ambiente determinan o moldean la 
responsividad conductual del individuo. 

Esta segunda línea de investigación se basa en la hipótesis 
denominada especificidad ambiental. Esta predice relaciones 
altamente específicas entre el ambiente y el desarrollo: 
diferentes aspectos del ambiente influyen a aspectos 
diferentes del desarrollo (Wachs y Gruen, 1982). 12s1 

El temperamento parece estar más involucrado con el devenir 
del desarrollo cognitivo y de la personalidad de lo que antes se 
hubiera creído posible. Los investigadores del temperamento 
consideran que, aunque cada niño es un individuo con 
características y potencialidades que le son muy particulares, 
es posible identificar "dimensiones" del temperamento, 
dimensiones o patrones que pueden diferenciar estilos para 
relacionarse con las situaciones de la vida. La idea es 
atractiva. Sugiere que, además de las capacidades del medio 
ambiente para proveer satisfactores para las necesidades 
primarias y secundarias, el temperamento del propio niño 
puede ayudar o interferir en el proceso de que el niño satisfaga 
sus requerimientos humanos. De alguna manera, desde las 
primeras horas de nacimiento surge una interacción entre el 
temperamento y el medio ambiente, lo cual nos dirige a otra 
aproximación al problema. 



La hipótesis de especificidad organísmica predice que el 
impacto del medio ambiente fue mediado por las 
características individuales, organísmicas del niño particular. 
Varias revisiones de la literatura indican que la reactividad 
diferencial a una estimulación ambiental similar es una función 
de las características individuales, tales como el temperamento 
(Wachs, 1986). 130! 

¿Qué importancia tiene la interacción entre el temperamento 
y el medio ambiente? Para entender la importancia de la 
interacción, Thomas y Chess (1977) usaron el concepto d.e 
bondad de ajuste. La bondad de ajuste resulta cuando las 
propiedades del ambiente y sus expectativas/demandas están 
en concordancia con las propias capacidades, características 
y estilos conductuales del organismo. Se presume que cuando 
está presente un grado razonable de consonancia, se hace 
posible un desarrollo óptimo en una dirección progresiva. Y al 
contrario, la pobreza de ajuste implica discrepancias y 
disonancias entre las oportunidades/demandas ambientales y 
las capacidades/características del organismo, lo que facilita la 
ocurrencia de un desarrollo mal adaptativo y distorsionado. 12s1 

Estos autores aclaran que la bondad de ajuste no significa una 
ausencia de stress y conflicto. En realidad, las demandas, los 
conflictos, las nuevas expectativas, el stress, cuando son 
consonantes con las potencialidades del niño y con las 
capacidades de lograr nuevos dominios, pueden tener efectos 
constructivos y no deben ser considerados como una causa 
inevitable de perturbación conductual. 
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La presente tesis es un intento de encontrar algunas de las 
formas en las que las características temperamentales del niño 
interactúan con el ambiente. 

Para ello, se usaron dos instrumentos que han mostrado su 
utilidad práctica en una variedad de situaciones clínicas: el 
Inventario de Observación en el Hogar para Evaluar el Medio 
Ambiente (HOME) de Caldwell y Bradley; y la Escala de 
Temperamento de Fullard, McDevitt y Carey. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

Desde la antigüedad, el hombre se ha interesado por el estudio 
del temperamento del ser humano, cuando el balance de los 
fluidos del cuerpo, se pensaba que estos determinaban la 
reactividad emocional, filósofos como John Locke han 
contribuido a los rasgos de las personas de estar aislados de 
factores ambientales; sin embargo filósofos más 
contemporáneos sugieren que el niño puede poseer 
características innatas las cuales determinan parte de la 
personalidad y de la conducta ulterior como interacción con el 
ambiente (Bell, 1968). 131 

El concepto temperamento se uso en la lengua inglesa durante 
la edad media conjuntamente con la doctrina de los cuatro 
hombres, lo anterior significaba un hábito mental, que 
dependía de la constitución física, o que estaba relacionada 
con ella. 

El temperamento, la inteligencia y la constitución física se 
pueden considerar como un material que conforme la 
personalidad, lo anterior se basa principalmente en la 
determinación genética. 

Así también Allport, define al temperamento como fenómenos 
característicos de la naturaleza emocional de un individuo 
incluyendo la susceptibilidad y la estimulación emocional, 
intensidad, profundidad y la voluntad con que se acostumbran 
a producirse las respuestas en su estado de humor. 
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La anterior definición no implica que el temperamento sea 
inmutable, que no varía hasta la muerte, sino que el 
temperamento puede cambiar por influencias médicas 
quirúrgicas, nutricionales del medio ambiente y otras que 
tienen lugar en el curso de la vida, formándose de esta manera 
la personalidad. 

Lo anterior quiere decir que el temperamento puede modificar 
a medida que se desarrolla la personalidad; tomando en cuenta 
que existen en nuestra dotación genética niveles 
constitucionales, químicos, metabólicos y nerviosos, que 
imprimen las características del individuo para toda su vida. 

Por otro lado, la más antigua psicología de la que se tenga 
conocimiento en el tiempo, tiene su origen en la antigua 
creencia griega de que todo en la naturaleza, está compuesto 
de cuatro elementos: aire, tierra, fuego y agua (idea atribuida 
a Empedocles, siglo V a.c.). 

Antes de que se conociera la Endocrinología, Hipócrates afirmó 
que los elementos del mundo están representados en el cuerpo 
humano en forma de cuatro humores, en donde si uno de ellos 
predomina en el cuerpo, se observa un dominio en el 
temperamento. 
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Posteriormente Galeno desarrolló esta doctrina, en el Siglo 111 
a.c. en donde veía que en los humores, la raíz no solo del 
temperamento, sino de las enfermedades, definiendo los 
cuatro humores en: melancólico, sanguíneo, colérico y 
flemático. Lo anterior indica que el joven era sanguíneo, el 
hombre en edad viril era colérico, en la madurez melancólico 
y en la vejez flemático. 

Las personas flemáticas tienen momentos coléricos, así mismo 
las sanguíneas tienen momentos de apatía o melancolía. 

Los hechos de la individualidad bioquímica hacen difícil el 
aceptar la tipología antes mencionada para una persona 
concreta. 

Por último Aristóteles dió tres afirmaciones para descubrir las 
características del temperamento, las cuales se basaron en el 
aspecto físico y en especial en la expresión de la cara, o sea 
la fisionomía, los movimientos y los gestos. 

Conclusiones expuestas fueron obtenidas por signos que se 
orientaron en el mismo sentido. 111 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

TEMPERAMENTO 

los primeros trabajos sobre el desarrollo de la infancia en el 
presente siglo trataron el temperamento en forma tangencial 
(Gesell y Ames, 1937; Fíes y Wolf, 1953). A partir de los 
estudios de Thomas y Chess (Chess, Thomas, Birch y Hertzig, 
1960; Thomas, Chess, Birch, Hertzig y Korn, 1963. Citados en 
Thomas y Chess, 1977), el temperamento fue investigado de 
una manera más seria y su estudio sistemático fue abordado 
por diversos grupos que demostraron más entusiasmo que 
acuerdo entre ellos, particularmente en lo que se refiere a la 
manera de definir y estudiar el temperamento. A continuación 
se ofrece una revisión concisa de las teorías actuales. Los 
nombres con los que se identificaron cada una de ellas no fue 
dada por sus principales exponentes, pero tienen aquí más una 
finalidad descriptiva. Esta sección siguió casi en su totalidad 
el análisis propuesto en una famosa mesa redonda llevada a 
cabo en abril de 1985, con H. Hill Goldsmith como 
coordinador, a Arnold H. Buss, Robert Plomin, Mary Klevjord 
Rothbart, AlexanderThomas, Stella Chess como los principales 
exponentes y a Robert H. Hinde y Robert B. McCall como 
comentaristas (Goldsmith, Buss, Plomin, Rothbart, Thomas, 
Chess, Hinde y McCall, 1987). Las principales teorías 
modernas y sus autores son: (1511141 

El Temperamento ... 
como Rasgo de Personalidad Buss y Plomin 
como Expresión Emocional Goldsmith 
como Fenómeno Biológico Rothbart 
como Estilo de la Conducta Thomas y Chess 
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La exposición de cada teoría estará dividida en las siguientes 
secciones: 

Características y Definición 
Elementos del Temperamento 
Desarrollo del Temperamento 
Constructo Personológico o Relacional 
Temperamento Difícil 

En este capítulo, el término diferencias individuales se refiere. 
a áreas como personalidad, emoción, cognición, motivación, 
percepción, habilidades y a otras áreas de estudio que se 
distinguieron por tener cierta consistencia interna y por tener 
límites razonablemente definibles e independientes del resto de 
las áreas. 

Al final, se resumirán las áreas de acuerdo y desacuerdo entre 
las teorías. 

El Temperamento como Rasgo de Personalidad 

Para Buss y Plomin (Goldsmith et al, 1987), el temperamento 
es un subconjunto de rasgos de personalidad que son 
hereditarios y que se caracterizan por aparecer temprano en el 
desarrollo, esto es, su origen es genético y aparecen en el 
primer año de vida. El conjunto de rasgos de personalidad 
excluye a atributos que no sean de personalidad (e.g., 
inteligencia, habilidades), a atributos que sean transitorios 
(e.g., regularidad en comer y dormir) y a rasgos de 
personalidad que tengan su origen dnico en eventos 
ambientales. 
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Elementos del Temperamento 

El temperamento se constituye de tres elementos: 

1 Emocionalidad 

La emocionalidad (stress) va desde una ausencia de 
reacción hasta reacciones emocionales que son 
intensas o que están fuera de control (e.g., llanto), 
berrinche, dificultad para permanecer en calma, 
umbral bajo para los estímulos aversivos, actividad 
simpática intensa del sistema nervioso autónomo. 
La emocionalidad incluye una conducta de 
despertar y un aumento de la excitación. 

2 Actividad 

La actividad tiene dos componentes: uno temporal 
y otro energético (vigor). En la combinación de 
ambos componentes se puede observar una 
graduación que va desde el letargo hasta una 
conducta energética. Las mejores medidas son la 
amplitud del habla, el rango del movimiento, el 
desplazamiento del cuerpo y la duración de la 
conducta. Incluye la conducta de despertar, pero 
sólo en sus parámetros de amplitud y rango de 
respuestas. Difiere del despertar fisiológico y 
experiencia! que ocurre en la emocionalidad. 
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3 Sociabilidad 

La sociabilidad es la preferencia para estar con 
otros en oposición a la de estar a solas. Conductas 
sociales serían: compartir actividades, recibir y dar 
atención, involucrarse en la interacción. Las 
medidas de este elemento son: la frecuencia de 
intentos para iniciar el contacto social, el n\Jmero 
de afiliaciones, el tiempo compartido con otros, la 
reacción a la soledad y la respuesta social. 

Desarrollo del Temperamento 

Durante el primer año de vida, el número de reacciones a los 
estímulos propioceptivos y exteroceptivos son restringidos e 
indiferenciados. Una de tales reacciones, se le podría 
denominar perturbación primordial. Esta perturbación se divide 
durante el primer año de vida en miedo y enojo y ambas 
emociones son la expresión de una activación masiva de la 
división simpática del sistema nervioso autónomo. En el 
segundo año de vida, las tres disposiciones emocionales, 
perturbación-enojo-miedo, se diferencian más. En cuanto a sus 
elementos, el tiempo y el vigor de la actividad se van 
diferenciando conforme el niño se desarrolla, mientras en la 
sociabilidad se observa una separación entre las respuestas a 
otros y la preferencia por estar con otros. 



El temperamento es moldeado por la maduración, la 
socialización y la educación, pero se espera que sea 
relativamente estable durante el desarrollo, excepción expresa 
hecha de su vulnerabilidad ante situaciones traumáticas o con 
una carga intensa y abrupta de stress. El temperamento es el 
conjunto de rasgos de personalidad estable. 

Constructo Personológico o Relacional 

Buss y Plomin (op.cit.) consideran al temperamento como un 
conjunto de rasgos de personalidad y no tanto como un 
constructo relacional. Reconocen que el ambiente puede ser 
un agente causal, pero hacen menos hincapié en esto que 
otros autores, porque según ellos, el individuo tiene: 

a) La capacidad de seleccionar ambientes en concordancia 
con el temperamento propio, 

bl La capacidad de alterar el ambiente por "aquellos 
extremos en temperamento". 
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Temperamento Difícil 

Según esta teoría, los mnos con temperamento difícil ·son 
aquellos cuyo manejo es problemático para los padres; el 
elemento emocional predomina sobre el de sociabilidad, por lo 
que se observa mayor facilidad para enojarse y hacer 
berrinches más frecuentes. En el elemento de actividad se 
aprecia que los niños con temperamento difícil no respetan los 
límites, se aburren pronto en situaciones de poca estimulación 
o con pocas oportunidades de actividad, y tienden a agotar la 
energía de sus cuidadores. 

11 El Temperamento como Expresión Emocional 

Según Goldsmith (Goldsmith et al, 1987), el temperamento es 
una de las diferencias individuales que se puede identificar 
como la probabilidad de experimentar y expresar las emociones 
primarias y de alerta. El temperamento es emocional por 
naturaleza. Se refiere a las tendencias para expresar las 
emociones de una u otra manera y excluye factores 
perceptuales o cognitivos. Y en comparación, con estos dos 
últimos, se extiende más allá de estados transitorios. El 
temperamento tiene varias dimensiones y éstas forman el 
sustrato de las características de personalidad posteriores. 
Debido a que la emoción es central en su definición del 
temperamento, Goldsmith usa la explicación de Campos y 
Cols. 11s1 (1983), la cual define a la emoción con cuatro 
criterios: 
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Las emociones regulan los procesos psicológicos internos. 

2 Las emociones regulan las conductas sociales e 
interpersonales. 

3 Las emociones básicas pueden especificarse con patrones 
únicos de expresión facial, vocal y gestual. 

4 Las emociones básicas usan un proceso de comunicación no 
codificado que tiene un fundamento innato. 

Elementos del Temperamento 

Los elementos del temperamento son: enojo, miedo, gozo, 
placer, interés (persistencia), nivel de actividad motora, 
estabilidad, coherencia, relación con las características 
parentales, variables de relación, correlaciones psicológicas e 
influencias genéticas. 

La expresión e intensidad de la emoción, al igual que el estado 
de alerta son aspectos básicos del temperamento, mientras 
que las dimensiones receptivas y de reacción, tales como la 
habilidad para reconocer, decodificar y percibir la reacción 
emocional de otros son elementos que complementan el 
temperamento. Las diferencias individuales en la emoción se 
consideran diferencias en el temperamento, sin importar si son 
heredadas o no. 
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Desarrollo del Temperamento 

Existen varios atributos que se pueden considerar invariables 
en el desarrollo emocional: el tipo de meta asociado a cada 
emoción, el tipo de apreciación de la meta a la que se dirige la 
emoción y la tendencia a la acción que acompaña la emoción. 
Son de esperarse cambios o ajustes en el desarrollo ·cuando se 
introducen patrones nuevos: 

La efectividad asociada a cambios específicos en 
los estímulos originadores. 

2 Las expresiones emocionales se vuelven más 
coordinadas con los sentimientos durante la 
infancia. 

3 Algunas expresiones emocionales se "socializan", 
por lo tanto, se coordinan menos con los estados 
sentimentales. 

4 Las respuestas motoras nuevas y las respuestas 
cognitivas más complejas son susceptibles de 
entrar en disonancia con las reacciones 
emocionales o de, incluso, transformarlas. 

5 La capacidad de percibir e interpretar las 
emociones de otros también se va modificando con 
la experiencia. 
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Las variaciones que esos cinco patrones sufren en el tiempo y 
en su intensidad son el origen de las diferencias individuales 
del temperamento. Estas diferencias también influirán a los 
patrones perceptuales, a los procesos cognitivos y a las 
tendencias de acción motoras. 

Constructo Personológico o Relacional 

Cualquier aspecto de la personalidad humana puede ser visto 
como un continuum entre los factores personológicos y los 
interaccionales. Cuando el temperamento es visto en un corte 
en el tiempo está más cerca de lo personológico, pero cuando 
más que verlo lo que se quiere es medirlo, entonces sólo se 
torna accesible en un contexto interaccional, lo cual influye a 
las percepciones que los otros tienen del temperamento. El 
temperamento no se manifiesta en el vacío y el estímulo que 
lo saca a la luz es parte del contexto. Y en un contexto de 
interacción, las diferencias en el temperamento del cuidador se 
manifiestan dependiendo del patrón de emocionalidad que 
expeirimenta, y de un modo quizas similar y muy 
probablemente simultáneo, las diferencias temperamentales del 
niño influyen en el procesamiento de las señales emocionales. 
En ideas más sencillas, las emociones comunican y el 
temperamento dirige. Las emociones vienen siendo las notas 
contenidas en la partitura musical y el temperamento, el 
director de la sinfónica. 
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Temperamento Difícil 

Goldsmith considera que el concepto de "temperamento difícil" 
es un constructo con el que se trabaja a un nivel de análisis de 
interacciones sociales y, como estima que el temperamento es 
un constructo más bien personológico, no interesa el estudio 
de la "dificultad" sin que se considere el contexto. 

111 El Temperamento como Fenómeno Biológico 

De acuerdo a Rothbart (Goldsmith et al, 1987), el 
temperamento es estable y principalmente biológico. 
Constituye la base de las diferencias individuales en lo que se 
refiere a reactividad y autoregulación. Por reactividad, entiende 
la excitabilidad o alerta de la respuesta conductual, endocrina, 
autonómica y las respuestas del sistema nervioso central, las 
cuales pueden ser evaluadas mediante varios parámetros: 
umbral de respuesta, latencia, intensidad, tiempo de reacción 
y tiempo de recuperación. Por autoregulación se entiende 
procesos tales como atención, aproximación, evitación e 
inhibición que sirven para modular (activando o inhibiendo) la 
reactividad. 

Conductualmente, el temperamento puede ser observado en 
todas las edades como diferencias individuales en los patrones 
de emoción, actividad y atención. El temperamento se 
experimenta fenomenológicamente como sentimientos de 
energía, interés y afecto. 
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Las variables del temperamento incluyen: nivel de actividad: 
sonreir/reir, miedo, stress por limitaciones (frustración), 
consolabilidad y duración de la orientación. 

El temperamento provee las bases biológicas para el desarrollo 
de la personalidad. 

El temperamento es sólo uno de tantos factores que pueden 
influir en la conducta. Otros factores que se deben considerar 
son: estados cíclicos, condición motivacional vigente, 
estructuras de conocimiento y expectativas. 

Elementos del Temperamento 

Los criterios para considerar a ciertas conductas como 
temperamento son: 

Tener una fuerte base biológica en términos de 
herencia. 

2 Haber sido identificadas por los investigadores 
como dimensiones básicas del temperamento. 
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Las dimensiones identificadas por Rothbart son: 

1 Reactividad negativa 

Se refleja en un malestar sentido y expresado, en 
aversión conductual y en evitación de la atención. 
Sus índices son el miedo y el malestar. 

2 Reactividad positiva 

Se refleja en un afecto positivo sentido y 
expresado; atención y aproximación conductual. 
Sus índices son: la sonrisa, la risa y Ja orientación 
hacia los objetos. 

3 Inhibición conductual 

Es la inhibición mostrada ante estímulos nuevos o 
intensos, que se observa a partir de la segunda 
mitad del primer año de vida y se desarrolla durante 
los años preescolares. Su índice es el miedo. 



4 Atención 

Es la capacidad, mediante esfuerzo, de enfocar y 
cambiar la atención. 

Desarrollo del Temperamento 

Al momento del nacimiento se observan principalmente 
perturbaciones y aproximaciones reflexivas. De dos a tres 
meses después, se comienzan a distinguir las diferencias 
individuales en los afectos positivos. Un aumento del control 
cortical de aproximación y excitación se observa entre los 4 y 
6 meses de edad. 

El principal cambio, dentro de la estabilidad que le caracteriza, 
que se observa en el temperamento está estrechamente ligado 
a la maduración del organismo. 

Constructo Personológico o Relacional 

El temperamento es principalmente un constructo 
personológico. Sin embargo, el temperamento se manifiesta en 
un medio ambiente. En este sentido, algunos ejemplos de 
interacción entre el temperamento y el ambiente son: 
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Un estímulo no es percibido de igual manera por distintos 
individuos. 

2 El temperamento puede atenuar o acentuar las circunstancias 
en las cuales un organismo se siente cómodo o incómodo, lo 
que a su vez puede influir en las situaciones que se evitan o 
aceptan. 

3 Los aspectos reactivos (respuesta al medio) y autoreguladores 
forman parte del contexto de desarrollo del niño. Por ejemplo, 
para un niño que es altamente reactivo y que tiene una pobre 
autoregulación, le será difícil percibir a su cuidador como un 
agente de regulación mientras su autoregulación no esté 
debidamente establecida. Por otro lado, un niño hiporeactivo 
y que tenga necesidades especiales, requerirá de niveles de 
estimulación más altos de parte del cuidador para que se 
puedan motivar respuestas de aproximación y exploración en 
el niño. De esa manera, la cantidad y la calidad de las 
respuestas del niño al medio ambiente pueden ser un factor 
que favorezca o postergue un desarrollo óptimo. 

El temperamento contribuye a la clase de estrategias que el 
niño desarrollará y ejercerá (considerando a la personalidad 
como una selección de estrategias para manejar el medio 
ambiente y automanejarse). De una manera similar, las 
estrategias aprendidas elicitarán en los otros cierta seguridad 
emocional. En otras palabras, el papel que juega la madre en 
el desarrollo no depende exclusivamente de su sensibilidad a 
las demandas infantiles, también depende de la efectividad de 
las estrategias empleadas por el niño para elicitar las 
respuestas maternas. 
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Temperamento Difícil 

Rothbart considera inadecuado el concepto de "dificultad 
temperamental" porque lo considera subjetivo o cargado de 
valor. Y porque lo que puede ser difícil para un teórico del 
temperamento, puede no serlo para otro. Sin embargo, una 
posible combinación de sensibilidad y reacción nos podría dar 
un indicio de lo que es un temperamento difícil. 

Así, un individuo con alta sensibilidad tendrá reacciones 
positivas a niveles más bajos de estimulación y negativa a 
niveles altos de estimulación. Un individuo poco sensible, tiene 
menos reacciones positivas a bajos niveles de intensidad de 
estimulación y a los estímulos novedosos; y, una mayor 
frecuencia de reacciones positivas a niveles altos de 
estimulación. Dentro de este esquema, se consideran 
reacciones positivas a la risa, la sonrisa y la orientación. Las 
reacciones negativas serían el miedo y la perturbación por 
frustración. 

IV El Temperamento como Estilo de fa Conducta 

Para Thomas y Chess (Goldsmith et al, 1987), el 
temperamento es el"estilo" de la conducta: su cómo, para qué 
y qué. Este estilo conductual difiere de persona a persona: la 
forma como se desempeñan en su actividad motora, la 
intensidad y modo de expresión, la habilidad para adaptarse, 
la persistencia o el grado de distractibilidad en sus procesos de 
funcionamiento. Entre otras características las tres 
características principales que diferencian al temperamento 
son: 11s1 
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Es un atributo psicológico que como tal es 
independiente y no se deriva ni es secundario a 
otros. 

2 Es diferente de las motivaciones, las habilidades y 
la personalidad. 

3 Siempre se expresa como una respuesta hacia un 
estímulo externo, una oportunidad, una expectativa 
o una demanda externa. 

El temperamento puede ser considerado un factor dinámico 
que media la influencia del medio ambiente sobre la estructura 
psicológica del individuo y viceversa. En este sentido, el 
temperamento influye en ambas direcciones: el efecto de un 
estímulo ambiental particular será influido por el temperamento 
infantil; al mismo tiempo, el temperamento afectará los juicios, 
actitudes y conductas de las personas significativas de su 
ambiente (Chess y Thomas, 1959). 1a1 

Elementos del Temperamento 

Para poder considerarse como temperamento, éste debe: 

Estar presente en todos los niños. 

2 Tener su categorización un significado potencial en la 
influencia del desarrollo psicológico. 



Thomas y Chess identificaron 9 categorías y 3 patrones 
temperamentales. 

Las categorías son: ritmicidad de las funciones biológicas, nivel 
de actividad, aproximación hacia un nuevo estímulo, 
adaptabilidad, umbral sensorial, cualidad predominante de 
humor, intensidad de la expresión humoral, distractibilidad, 
persistencia/atención. Los patrones principales o clusters son: 
temperamento fácil, difícil y lento para aclimatarse. 

Thomas y Chess han encontrado que su lista de categorías y 
patrones es valiosa para estimar la ontogénesis de los 
desórdenes conductuales. 

Desarrollo del Temperamento 

El temperamento se establece en el infante como el resultado 
de factores cerebrales innatos, los cuales pueden influir en el 
feto mediante experiencias prenatales. Una vez que nace el 
niño, las categorías del temperamento interactúan y entran en 
constante interacción con el ambiente y con otros atributos 
psicológicos como la cognición y la emoción. Ello ocasiona que 
ciertas características del temperamento cambien. Aún así, se 
considera que el temperamento es relativamente estable en el 
tiempo, pero esto depende de la intensidad y frecuencia de 
influencias ambientales importantes. 
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Constructo Personológico 6 Relacional 

Thomas y Chess consideran al temperamento un constructo 
personológico y manejan dos conceptos: 

Bondad de Ajuste 

Cuando las oportunidades y demandas del 
ambiente están de acuerdo con el temperamento 
del niño y con otras características de éste, el 
desarrollo se optimiza en una dirección posible, 
positiva. 

Pobreza de Ajuste 

Cuando las oportunidades, expectativas y 
demandas ambientales entran en discrepancias y 
disonancias con el temperamento y con otros 
atributos del niño, ocurren distorsiones en el 
desarrollo y maladaptaciones de las funciones. 

Temperamento Difícil 

El temperamento difícil es un conjunto de características que 
se pueden describir mediante las categorías mencionadas 
arriba: irregularidad en las funciones biológicas, poca 
aproximación hacia lo novedoso, poca adaptabilidad, humor 
negativo intenso. Los niños con temperamento difícil tienen un 
riesgo elevado de desarrollar problemas de conducta. 



Temp«amooto y AmbiontB 25 

Areas de Acuerdos y Desacuerdos entre las Teorías 

los acuerdos entre estas teorías contemporáneas son 
generales (Goldsmithet al, 1987). Estos acuerdos son: 

las dimensiones 
tendencias de la 
discretas. 

del temperamento reflejan 
conducta y no conductas 

2 El temperamento tiene un sustrato biológico. 

3 El temperamento es relativamente estable. 

4 la mejor época para estudiar el temperamento en 
su expresión más pura es durante la infancia 
temprana. 

5 El temperamento es una diferencia individual. 

6 la parte medular del temperamento muestra una 
continuidad total mientras que su expresión es 
susceptible de modificaciones. Aunque, los 
substratos, como los genes, bien pueden tener 
ellos mismos una naturaleza dinámica. 
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Los desacuerdos son un poco más fáciles de delinear que los 
acuerdos y son: 

Cada teoría sugiere un límite diferente para lo que 
es y no es temperamento. 

2 Cada teoría difiere en lo que se consideran las 
dimensiones del temperamento. Las dimensiones 
en las que coinciden son el nivel de actividad y la 
emocionalidad, pero ningún otro es apoyada por los 
cuatro teóricos. 

3 Los cuatro consideran al .temperamento como un 
componente de la personalidad, pero difieren en la 
manera cómo estos (el temperamento y la 
personalidad) pueden diferenciarse entre ellos 
mismos. 

4 Por último, están en desacuerdo con respecto a 
retener el término "niño difícil". 

Una aproximación hacia una definición unificadora 

McCall (Goldsmith, 1987) considera que en el estudio del 
temperamento no es tan importante dar con la definición 
correcta, válida, confirmable o refutable. Una definición debe 
ser valorada en términos de su utilidad. En un intento de 
sintetizar las cuatro teorías, el sugiere la siguiente: 
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"El temperamento consiste de disposiciones básicas 
inherentes, relativamente consistentes en la persona que 
subyacen y modulan la expresión de la actividad, reactividad, 
la emocionalidad y la sociabilidad. Los elementos más 
importantes del temperamento están presentes temprano en 
la vida, y esos elementos están probablemente propensos a ser 
influidos fuertemente por los factores biológicos. Conforme el 
temperamento procede, la expresión temperamental se vuelve 
cada vez más influida por la experiencia y el contexto." 11s1 

Habiendo revisado los diferentes teóricos del temperamento, 
este estudio se enfoca hacia las investigaciones de Thomas y 
Chess, ya que su teoría es con la más se identifica la autora de 
ésta tesis, al considerarse en total acuerdo con las hipótesis 
que ellos plantean, y se acepta que la opinión de ellos es 
relevante para la investigación. Aunque en un momento dado 
este estudio no aportara los resultados que se han esperado, 
no afectarla del todo a la hipótesis, porque se tomarla en 
cuenta una sola aplicación que se realizó ya que lo ideal sería 
una aplicación de un test retest, solo que por algunas 
circunstancias no previstas fue difícil hacer una segunda 
evaluación. 
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AMBIENTE 

Cuando pensamos acerca de lo que es ambiente, éste podría 
ser, estrictamente hablando, el universo menos uno mismo. 
Si quisiéramos representarlo con alguna fórmula, obtendríamos 
una parecida a: 

A• ·K 

donde: 

es el Universo 

k es una "constante" que simboliza a un individuo particular 

A es el Ambiente. 

Pero, algo universal es impráctico para estudiar y casi todo 
irrelevante en lo que concierne a la interacción entre el 
ambiente y un individuo particular. Si nos restringimos al 
ambiente que es relevante al desarrollo infantil nuestra tarea 
se hace más fácil e incluso el ambiente se puede convertir en 
susceptible de ser evaluado. En el contexto del desarrollo del 
nino, ¿qué podríamos identificar como "ambiente"? 
Descartando de antemano los aspectos de salud y estado 
nutricional, el ambiente es todo aquel estímulo externo que 
interviene como experiencia en el niño en su hogar en sus 
primeros años de vida (Caldwell y Bradley, 1978). El ambiente 
se conforma, entonces, de interacciones persona-persona y 
persona-objeto en donde el infante aprende. Barker y Wright 
(1954) definieron al ambiente como: 
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un conjunto de elementos humanos y no-humanos en el 
mundo externo que están conectados, de una manera directa 
y observable, con las experiencias del niño y que pueden 
afectar el desarrollo de su competencia, ya sea mediante la 
participación en una experiencia pertinente al desarrollo, o ya 
haciendo que tal experiencia sea más o menos probable que 
ocurra, o más o menos placentera para el niño." (p. 157) 121 

A lo largo de muchos años de estudio de las relaciones entre 
el ambiente y el desarrollo, se han podido identificar varios 
procesos que muestran cierta consistencia con el desarrollo. 
Caldwell (1968) hizo una lista de características ambientales 
que parecen tener la capacidad de promover el desarrollo 
óptimo del infante: 

Un ambiente que asegure la gratificación de todas 
las necesidades físicas básicas y proporcione los 
cuidados de salud y seguridad. 

2 Una frecuencia relativamente alta de contacto 
adulto que involucre a un número relativamente 
pequeño de adultos. 

3 Un clima emocional positivo en el que el niño 
aprende a confiar en otros y en él mismo. 
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4 Un nivel óptimo de gratificación de necesidades. 

5 La provisión de estímulos sensoriales variados y 
con patrones, en un rango de intensidad que no 
recupere la capacidad del niño para recibir, 
clasificar y responder. 

6 Personas que respondan física, verbal y 
emocionalmente, con suficiente consistencia y 
claridad para asignar usos a conductas 
propiadas/valiosas y para reforzar tales conductas 
cuando ocurran. 

7 Un ambiente que contenga un mínimo de 
restricciones sociales en la conducta exploratoria y 
motora. 

8 ·Una organización cuidadosa del ambiente físico y 
temporal que permite expectativas de objetos y 
eventos para ser confirmados o revisados. 

· 9 La provisión de experiencias culturales ricas y 
variadas, interpretables e interpretadas por 
personas consistentes con quienes se comparten 
las experiencias. 



1 O La disponibilidad de materiales de juego que 
faciliten la coordinación de procesos 
sensorio-motores y un ambiente de juego que 
permita su utilización. 

11 El contacto con adultos que valoren el logro y que 
intenten generar en el niño sistemas motivacionales 
·secundarios relacionados al logro. 

12 La programación acumulativa de experiencias que 
proporcionen una correspondencia apropiada al 
nivel actual de organización cognitiva, social y 
emocional del niño. 



TompenJ/JlfJl1to y Ambiente 32 

EL INVENTARIO OE OBSERVACION EN EL HOGAR PARA EVALUAR 
El MEOIO AMBIENTE (HOME) OE CALDWELL Y BRADLEY. 

El Inventario de HOME (Home Observation far Measurement of 
the Environment) fue compuesto por Caldwell (19681 a partir 
de la lista de características anteriormente mencionada y en su 
forma actual de 45 ítemes fue extraído de una versión que 
contenía 72 (Caldwell, Heider y Kaplan, 1966). Es un 
instrumento que fue diseñado para "muestrear ciertos 
aspectos de la cantidad y calidad del apoyo social, emocional 
y cognitivo disponible para el infante (del nacimiento a los 6 
años) dentro de su hogar". Los ítemes que están incluidos 
fueron seleccionados de acuerdo a la evidencia empírica sobre 
la relevancia de varias experiencias en la promoción del 
desarrollo conductual del niño. Este inventario es uno de los 
intentos más serios de identificar las transacciones que 
ocurren entre el niño y su ambiente y es un intento de describir 
y medir esas transacciones. Tal descripción y medición tienen 
la finalidad de ayudar a señalar las áreas en las que se necesita 
alguna intervención. is¡ 
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Este inventario se compuso de 45 ítemes que son calificados 
mediante preguntas directas al cuidador del niño y mediante 
observación directa en el hogar (Caldwell y Bradley, 1978). El 
inventario se administró por un psicólogo entrenado en su 
aplicación que va al hogar del niño en horas en que éste se 
encuentra despierto y en las que se pueda observar en 
interacción con su madre o con su cuidador responsable o 
primario. Las observaciones se fundamentaron totalmente en 
lo que acontece en el transcurso de la visita y nada más. 
Aproximadamente dos terceras partes del inventario, sin 
embargo, se basaron en el reporte de los padres para poder 
cubrir ciertas transacciones importantes que probablemente no 
ocurrirían durante la visita. La experiencia indicó que es 
relativamente fácil obtener altos niveles (90% +) de "acuerdo 
entre observadores" después de periodos relativamente cortos 
de entrenamiento. 141 

Para su aplicación se hizo un cita previa via telegráfica o 
telefónica. A la persona con quien se entabló la comunicación 
se le hizo saber: 

A quién representa el entrevistador y el tipo de 
información que se va a necesitar. 

2 Cuánto tiempo se necesita disponer para la 
entrevista (generalmente, una hora). 

3 Cuán importante es que el (la) niño(a) esté presente 
y despierto durante la visita. 



4 Y que la persona visitada brindará, gracias a 
lavisita, algo que es valioso para el entrevistador y 
para el grupo que representa, el cual está 
genuinamente interesado por el crecimiento y 
desarrollo del niño. 

Es oportuno señalar que desde el diseño mismo de este 
inventario, no se presupone que la presencia de otra persona 
en el tiempo de la visita al hogar no distorsionará en forma 
alguna la interacción padre-niño. 

Tampoco se presupone que el grado de distorsión será 
constante de un hogar a otro. Sin embargo, si se presupone de 
que al ir pasando el tiempo en la visita, se irá haciendo 
progresivamente más difícil para la madre inhibir su tendencia 
ordinaria de reaccionar. 

La visita se dividió, para fines explicativos, en: rapport, 
observaciones/entrevista con anotaciones simultáneas en la 
forma del inventario y, por último, revisión de los ítemes para 
explorar aquellos que hayan faltado de calificar. 

Las respuestas y las observaciones se calificaron en forma 
dicotómica: Sí -No. Los ítemes se agruparon en áreas y con las 
calificaciones se derivó un índice (puntajes convertidos en 
percentiles) por área. Para el presente estudio, se trabajarán 
con puntajes crudos, pues el inventario no está estandarizado 
aún en México. Las áreas y sus descripciones correspondientes 
para .las edades de O a 3 años son: 



Responsividad Emocional y Verbal de la Madre 

Esta área registró las vocalizaciones espontáneas de la madre 
al niño, su respuesta a las vocalizaciones del niño, la calidad 
acústica de la voz de la madre, la interacción de la madre con 
el entrevistador y su interés en la entrevista, los 
reforzamientos y los sentimientos positivos de la madre hacia 
las actividades del niño, entre otros ítemes. 

Evitación de Restricción y Castigo 

El área agrupó a los ítemes que califican positivamente los 
intentos de la madre por evitar durante la visita, las siguientes 
respuestas hacia el niño: gritar, expresar franco fastidio y 
hostilidad, pegar, regañar, criticar, desprestigiar, interferir las 
acciones, restringir los movimientos (más de cierto número de 
veces). 

Organización del Ambiente Físico y Temporal 

Esta área investigó ítemes como los siguientes: en las 
ausencias de la madre el niño es cuidado por uno de tres 
sustitutos regulares, si se lleva al niño a la tienda, a pasear, a 
la clínica o al consultorio para revisiones y cuidados 
preventivos de la salud, si el niño cuenta con un lugar especial 
que pueda considerar suyo y si el lugar donde juega parece 
seguro y libre de riesgos. 
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Provisión de Materiales Apropiados para el Juego 

El área evaluó Ja presencia y disponibilidad de materiales 
apropiados para jugar: objetos con los que se puedan ejercitar 
Jos mlisculos,juguetes para jalar o empujar, juguetes con 
ruedas en los que pueda montarse el niño, juguetes educativos 
(osos de peluche, muñecos que enseñen roles, móviles, silla, 
mesa), juguetes para la coordinación ojo-mano, libros, 
instrumentos musicales. Para calificar algunos de los ítemes es 
indispensable que al niño le sea permitido manipular Jos 
juguetes o jugar. 

lnvolucramiento Materno con el Niño 

El grado en que Ja madre se involucra en el desarrollo del niño 
se evaluó en una variedad de ítemes que incluyen entre otros: 
el contacto visual con el niño, la promoción consciente de su 
desarrollo, el innovar actividades o proporcionar oportunidades 
para adquirir nuevas habilidades, el tener períodos de juego 
razonablemente organizados. 

Variedad de la Estimulación Diaria 

Esta última área incluyó ítemes diversos: si alguna figura 
paterna tiene contacto diario con el niño, si la madre lee 
cuentos al niño, si el niño come cuando menos una vez al día 
con Ja madre y con el padre, si la familia visita o recibe visitas 
de familiares y si el niño tiene tres o más libros propios. 
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Confiabilidad y Validez 

El objetivo principal del HOME es servir de instrumento que 
evalúe la cantidad y calídad de la estimulación, pues es bien 
sabido que ésta se relaciona de manera muy importante con el 
desarrollo. Las pruebas de confiabilidad hechas por sus autores 
indican que sus escalas tienen consistencia interna y que los 
puntajes obtenidos son relativamente estables en el tiempo. En 
cuanto a su validez de construcción, varias evidencias 
independientes indican que es un instrumento útil. Ramey, 
Mills, Campbell y O'Brien (1975) mostraron que el Inventario 
de HOME ayuda a discriminar entre hogares "normales" y 
hogares "riesgosos" para el desarrollo. Otros estudios citados 
por Caldwell y Bradley (1978) indican que el HOME puede 
diferenciar entre niños con desarrollo normal y niños con 
desarrollo lento; los puntajes del HOME pueden asociarse a 
estados de desnutrición, a algunos aspectos del desarrollo 
cognitivo, con el desempeño en algunas pruebas de 
inteligencia, con el logro escolar, con pruebas acerca de la 
eficacia de programas de intervención temprana para niños 
bajo riesgo. 

Los instrumentos fueron traducidos al español para la 
realización del presente estudio, como ya se mencionó 
anteriormente no están estandarizados en México, por lo tanto 
permanecen en Inglés. 



Las investigaciones publicadas sobre Ja aplicación del HOME 
en población mexicana es escasa. Un primer intento es una 
tesis (Méndez Corral y Solfs León, 1984) asesorada por el 
Instituto Nacional de Ciencias del Comportamiento de la 
Actitud pública, AC (INCCAPAC). En dos muestras de niños 
(n = 136), una de la Ciudad de México y la otra de Mérida, 
Yucatán, evaluaron variables sociodemográficas, de actitudes, 
de personalidad, de conocimientos generales, de inteligencia 
y el HOME. En el análisis intercorrelacional que realizaron, 
identificaron 14 ítemes que descartaron· de las escalas. Los 
resultados más importantes se encontraron con respecto al 
efecto del nivel socioeconómico (acceso a centros de 
orientación, falta de vivienda adecuada) sobre la estimulación 
de los niños (poco contacto físico y verbal, provisión de 
materiales adecuados de juego). (191 
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En cuanto a las investigaciones, realizadas en Estados Unidos, 
en las cuales se usó el cuestionario de HOME, se ha estudiado 
la influencia ambiental y esto ha llamado la atención, por un 
creciente cuerpo de evidencias que indica, que la mayor parte 
de las relaciones entre ambiente y desarrollo están altamente 
especificadas en la naturaleza. (Hunt, 1979, Wachs, 1986 y 
Gruen 198 2). 1111 
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La Escala de Temperamento de Fullard, McDevitt y Carey 

Esta escala se compone de 97 ítemes. Aunque este 
cuestionario está elaborado para ser contestado de manera 
individual por la persona encargada del cuidado del niño, se 
optó por que la evaluadora leerá cada pregunta en voz alta. A 
la persona que responde el cuestionario se le pidió que para 
cada ítem señale con qué tanta frecuencia la conducta reciente 
(últimas cuatro o seis semanas) y actual del (de la) niño(a) se 
parece a la conducta que describe cada afirmación. Las 
opciones son: casi nunca, rara vez, usualmente no, usualmente 
sí, frecuentemente y casi siempre. Al final de los 97 ítemes, 
el cuidador responsable del niño contestó unas preguntas de 
impresión general. En éstas, el cuidador comparó a su niño con 
otros niños en las nueve características temperamentales 
usando una escala de tres puntos (v.g., bajo, medio, alto). Una 
última pregunta solicita una descripción del temperamento del 
niño como si fuera a) promedio, b) más difícil que el promedio 
o e) más fácil que el promedio. Los ítemes se agrupan en 9 
áreas o dimensiones: 1121 

Nivel de Actividad 

El componente motor presente en una función dada del niño y 
la proporción diurna de períodos de actividad e inactividad. 

Ritmicidad 

La predictibilidad en el tiempo de cualquier función. 



Aproximación/Retiro 

La naturaleza de la respuesta inicial a un nuevo estímulo. Las 
respuestas de aproximación son positivas, ya sea que se 
expresen por el estado de ánimo o la actividad motora. Las 
reacciones de retiro son negativas, ya sea que se expresen por 
el estado de ánimo o la actividad motora. 

Adaptabilidad 

Las respuestas a situaciones nuevas o alteradas. Aquí no 
interesa la naturaleza. de las respuestas iniciales, pero sf nos 
concierne la facilidad con las que ellas son modificadas en la 
dirección deseada. 

Umbral de Respuesta 

El nivel de intensidad de la estimulación que es necesaria para 
evocar una respuesta discernible, irrespectivamente de la 
forma específica que la respuesta pueda tomar o de la 
modalidad sensorial afectada. 
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Intensidad de la Reacción 

El nivel de energía de la respuesta, sin considerar su calidad o 
dirección. 

Calidad del Estado de Animo 

La cantidad de conducta agradable, gozosa o amistosa en 
comparación con la conducta desagradable, de llanto o 
enemistosa. 

Distractibilidad 

La efectividad de un estímulo ambiental externo para interferir 
o alterar la dirección de la conducta en curso. 

Lapso de Atención o Persistencia 

Son dos categorías relacionadas. El lapso de atención se 
refiere al tiempo en que el niño realiza una actividad. La 
persistencia hace alusión a la continuación de una actividad en 
cara a obstáculos para el mantenimiento de la dirección de la 
actividad. Cada categoría es ubicada en una escala de tres 
puntos: 



Nivel de Actividad Alto, medio, bajo. 

2 Ritmicidad Regular, variable, irregular 
(arritmia). 

3 Aproximación/retiro Aproximación, variable, retiro. 

4 Adaptabilidad Muy adaptable, variable, lento 
para adaptarse. 

5 Umbral de Respuesta Alto, medio, bajo. 

6 Intensidad de Reacción Intensa, variable, baja. 

7 Calidad del Animo Positiva, variable, negativa. 

8 Distractibilidad Alta, variable, baja. 

9 Lapso de Atención/ 
Persistencia Alto, variable, bajo. 

A partir de las categorías anteriores se definen tres 
constelaciones temperamentales (también llamadas, clusters 
diagnósticos) que tienen significado funcional: 
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Temperamento Fácil 

Este primer cluster o grupo se caracteriza por la regularidad, 
las respuestas de aproximación positivas ante nuevos 
estímulos, una gran adaptabilidad al cambio y un estado de 
ánimo sereno o moderamente intenso que es positivo de una 
manera preponderante. Estos niños aprenden rápidamente 
horarios regulares de sueño y de alimentación, aceptan con 
facilidad la mayoría de los nuevos alimentos, le sonríen a los 
extraños, se adaptan fácilmente a una nueva escuela, asimilan 
la mayoría de las frustraciones con poco desencanto y aceptan 
las reglas de los nuevos juegos sin problemas. A estos niños 
se les consideran fáciles y usualmente son agradables según 
sus padres, los pedíatras y los maestros. 

Temperamento Difícil 

En el otro lado del continuo temperamental está el grupo con 
irregularidad en sus funciones biológicas, respuestas negativas 
de retiro a los nuevos estímulos, inadaptabilidad o 
adaptabilidad lenta al cambio e intensas expresiones anímicas 
que con frecuencia son negativas. Estos niños se caracterizan 
por horarios de sueño y de alimentación irregulares, lenta 
aceptación de los alimentos nuevos, períodos prolongados de 
ajuste a las nuevas rutinas, las personas nuevas o las 
situaciones nuevas. Tienen períodos de llanto fuerte y 
frecuente. La risa también tiene la característica de ser alta. La 
frustración produce típicamente un berrinche violento. Este es 
el niño difícil y las madres y pedíatras consideran insoportables 
a estos niños. 
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Temperamento "Lento para Aclimatarse" 

Este grupo es una combinación de respuestas negativas de 
mediana intensidad ante los estímulos nuevos y con una 
adaptación lenta después de contactos repetidos. En 
comparación con los niños difíciles, estos niños se caracterizan 
por la intensidad regular de las reacciones, sean positivas o 
negativas, y por una menor tendencia a mostrar irregularidad 
en sus funciones biológicas. Las respuestas negativas suaves 
ante los nuevos estímulos pueden observarse en su primera 
cita con el baño, en su primer contacto con un nuevo alimento 
o en una situación escolar novedosa. Si se le brinda la 
oportunidad de reexperimentar tales situaciones nuevas en 
diversas ocasiones sin presiones, ese niño gradualmente 
mostrará un interés y una participación mesurados y positivos. 
Un niño que presenta esta secuencia característica de 
respuestas se le denomina "Lento para Aclimatarse" 
(Slow-To-Warm-Up), una designación que, según Thomas y 
Chess, es apropiada aunque poco elegante. 
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Confiabilidad y Validez 

La escala de TEMPERAMENTO, es un cuestionario que fue 
derivado por el pediátra William B. Carey a partir del protocolo 
de entrevista empleado y refinado exhaustivamente en el 
Estudio Longitudinal de Nueva York (NYLS). Diversos estudios 
que han comparado los cuestionarios de Carey y de NYLS han 
apoyado la conclusión de que el de Carey es un método 
confiable para medir el temperamento infantil tal y como lo 
define el protocolo de entrevista de NYLS (Thomas y 
Chess, 1977). Fullard, McDevitt y Carey (1984) reportaron el 
desarrollo inicial de la Escala de Temperamento para Infantes, 
la cual tiene el objetivo de determinar las características 
temperamentales de niños de 1 a 3 años de edad. El 
cuestionario de 97 ítemes fue basado en las 
conceptualizaciones del NYLS y fue estandarizado en 309 
niños. La confiabilidad test-retest (a un mes) y la confiabilidad 
alfa (que es un índice de la consistencia interna de cada escala 
o la homogeneidad de los ítemes dentro de cada categoría) 
tuvieron unas correlaciones de mediana para las 9 categorías 
de .81 y . 70, respectivamente, las que pueden considerarse 
satisfactorias. 12s1 

En general, la validez externa de los cuestionarios de 
temperamento que se han construido ha sido una tarea elusiva 
y difícil. Fullard y colaboradores (1984) señalan al respecto: 
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"Sería un procedimiento complicado y pesado el intentar 
duplicar, mediante un esquema observacional, la experiencia 
amplia y variada de la cual la madre se basa para calificar el 
temperamento de su niño. Hasta ahora, los estudios de validez 
se han visto obligados a apoyarse en calificaciones 
profesionales más bien breves, que casi siempre duran menos 
de 1 ó 2 horas. Aún así, prácticamente todos esos estudios 
sugieren que los cambios en el desarrollo entre los 1 2 y los 36 
meses pueden ser responsables de una mayor habilidad para 
modificar la conducta de una manera constructiva, para 
involucrarse en actividades por períodos más prolongados y de 
una mayor sensitividad a los cambios ambientales." (p.13-214) 
(4) 

De igual forma en la escala de Temperamento, el presente es 
un primer intento de esclarecer su relevancia, con niños 
mexicanos. 

En Estados Unidos, esta escala ha sido utilizada en un sin 
número de estudios, ya que ha resultado ser la que ha 
aportado los mejores resultados, en cuanto a evaluar el 
temperamento del niño. 

En los diferentes estudios, se han preocupado por investigar, 
la correlación entre el desarrollo del temperamento y variables 
que en alguna forma interactúan con el mismo. 

Goldsmith, H.H., Gestasman, 1.1. (19811. clasificaron el estilo 
de comportamiento y el temperamento, en la infancia y la 
niñez, y como resultado obtuvieron diferencias en el factor 
actividad, ésto mostró influencias genéticas moderadas e 
influencias familiares considerables. 11a1 



Vaughn B.F., Lefeur R., Barglow P. (1989). Asociaron los 
puntajes del estilo del comportamiento y las categorías de 
calidad de apego, y se comprobó, que la dificultad 
temperamental se relacionó, con emoción negativa, por 
malestar durante la separación, aunque el cuestionario de 
temperamento no predice apego, pero si está relacionado con 
una variedad temperamental. 1211 

Thomas y Cols (1963), Thomas y Chess y Birchs (1968, 
1970) y Thomas y Chess (1970), realizaron el Estudio 
Longitudinal de Nueva York (NYLS), enfocados en nueve 
variables del temperamento que definen la conducta del niño, 
estudiaron el temperamento y descubrieron, que obtuvieron 
información confiable y válida sobre el niño a través del 
Cuestionario de Carey. 124! 

Pnina S. Klein, (1984), correlacionó en su estudio, el 
temperamento percibido del niño, con la percepción de la 
madre y su comportamiento, encontró que los niños más 
adaptables eran intensos al responder y su humor era positivo 
y la percepción de las madres fue diferente con sus hijos, en 
comparación con las niñas, éstas en intensidad se relacionaron 
con la estimulación auditiva y las vocalizaciones positivas. 1201 

Wenckstern. Weiz Mann y Leenaars, ( 1984). Examinaron la 
estabilidad, de la conducta de juego, especialmente en el 
ritmo, y su relación con el temperamento y encontraron como 
resultados, que el ritmo de juego es relativamente estable y se 
relaciona a varias dimensiones temperamentales, 
particularmente con intensidad y umbral sensorial, pero ésto 
solo surgió con juguetes complejos. t2s1 
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Daniels, D. Plomin, R. y Greenhalgh, J. ( 1984), realizaron un 
estudio de correlatos del temperamento difícil en la infancia, 
con niños adoptados y no adoptados, todos evaluados con el 
cuestionario de Carey, a los 12 y 24 meses de edad, ellos 
relacionaron el temperamento difícil, con tres áreas principales: 
funcionamiento infantil, personalidad parental y medidas de 
ambiente familiar. No encontraron ninguna relación 
significativa sistemática, entre el temperamento difícil y 
aspectos del desarrollo infantil. 1101 

Estos son algunos de los estudios que se han realizado, 
utilizando, el cuestionario de temperamento de Carey, en los 
cuales demuestran la importancia que tiene en el desarrollo del 
niño. 
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METODO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De las consideraciones anteriores, se formula una pregunta 
cuya respuesta puede tener utilidad clínica y que puede arrojar 
nuevos indicios teóricos acerca de la aplicabilidad del 
inventario de HOME y de la escala de Temperamento para la 
población mexicana. Por un lado, la posible utilidad clínica de 
evaluar el ambiente y la interacción entre el cuidador 
responsable y el niño reside en el hecho de que la calidad y la 
cantidad de la estimulación ambiental puede favorecer una 
bondad o una pobreza de ajuste. Como habíamos explicado en 
la introducción, el ajuste se refiere a un nivel de oportunidades 
y demandas ofrecidas por el ambiente relevante. Un nivel 
óptimo es aquel que favorece el desarrollo. Por otro lado, el 
uso clínico potencial de la evaluación temprana del 
temperamento permitiría predecir a los niños que están bajo 
riesgo de sufrir un desarrollo pobre debido a que la propia 
conducta (emocionalidad, nivel de actividad) del niño restringe 
el potencial estimulador del ambiente. 

La noción reciente preferida por los teóricos contemporáneos 
del temperamento es que ciertas características del medio 
ambiente ejercen un cierto grado de influencia sobre ciertas 
dimensiones del temperamento Infantil y viceversa. Lo cual es 
más conducente a una teorfa de interacción y de mutuas 
influencias. De manera tal que, la pregunta principal de la 
presente tesis la formulamos de tres maneras diferentes, que 
van de lo general (teórico) a lo especffico (operacional): 



¿ El temperamento del niño puede estar mediando (moldeando) 
la respuesta del medio ambiente hacia el propio niño? 

Para formularla de una manera más precisa: 

¿ La percepción que la madre tiene acerca del ambiente que 
rodea al niño se asocia, de alguna manera, a la percepción que 
Ja madre tiene acerca del temperamento del niño? 

Y por último, nuestra tarea específica: 

¿Existe alguna correlación entre los puntajes brutos obtenidos 
por área en el Inventario de Observación en el Hogar para 
Evaluar el Medio Ambiente (HOME) de Caldwell y Bradley, y 
las calificaciones obtenidas por categorla en la Escala de 
Temperamento de Carey, en niños de 18 meses de edad? 

¿Por qué se escogió esas dos pruebas para efectuar las 
evaluaciones? 

Por razones prácticas y no precisamente de diseño 
experimental. Lo preferible serla hacer, por ejemplo, una 
evaluación por cada prueba a los 18 meses de edad y otra vez 
a los 24 meses, con la finalidad de determinar cuales puntajes 
se asocian más y en qué dirección. Pero, la escala de 
Temperamento estuvo disponible para su aplicación en la 
cohorte del EPPCM (Véase sujetos más adelante) mucho 
después que el HOME y el número de sujetos con mediciones 
completas es escaso (mediciones recabables en un periodo de 
6 meses) y proscribe un análisis extensivo práctico pero, en 
especial, confiable. 



HIPOTESIS 

HO 

H1 

SUJETOS 
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No hay correlación entre los puntajes brutos 
obtenidos por área en el Inventario de Observación 
en el Hogar para Evaluar el Medio Ambiente 
{HOME) de Caldwell y Bradley y las calificaciones 
obtenidas por categoría en la Escala de 
Temperamento de Carey, en niños de 18 meses de 
edad pertenecientes a la cohorte EPPCM-INPer 
{Véase Sujetos y Muestreo, más abajo). 

Existe una correlación entre los puntajes brutos 
obtenidos por área en el Inventario de Observación 
en el Hogar para Evaluar el Medio Ambiente 
{HOME) de Caldwell y Bradley y las calificaciones 
obtenidas por categoría en la Escala de 
Temperamento de Carey, en niños de 18 meses de 
edad pertenecientes a la cohorte EPPCM-INPer 
{Véase Sujetos y Muestreo, más abajo). 

La muestra a estudiar se integró por 36 niños, de los cuales la 
mitad son niñas. Estos infantes son nacidos de mujeres que 
acudieron al Instituto Nacional de Perinatología {INPer) para 
atender su embarazo y parto. Estos niños forman parte de la 
cohorte del "Estudio Propectivo de Plomo en la Ciudad de 
México" {EPPCM) que se lleva a cabo en el Departamento de 
Neurobiología del Desarrollo de ese Instituto. 



MUESTREO 

Para poder catalogar el tipo de muestreo empleado, fue 
necesario explicar las funciones del INPer y las características 
de las personas que acuden a atenderse en la Consulta 
Externa; al igual que detallar la manera cómo se integra la 
cohorte del EPPCM. 

El INPer forma parte de los Institutos Nacionales de Salud, y es 
un organismo público descentralizado bajo la coordinación de 
la Secretaría de Salud. El INPer se dedica al servicio 
asistencial, a la actividad docente a nivel de especialización, a 
la innovación tecnológica y a la investigación. 

Es un centro de referencia para la atención médica a mujeres 
con embarazo de riesgo elevado; serv1c1os para la 
reproducción, crecimiento y desarrollo humano (Castelazo, 
1988). La población que busca atención o la que es referida al 
INPer, generalmente es de un nivel socioeconómico medio y 
bajo. 111 

Para formar parte de la cohorte del EPPCM, a las mujeres 
embarazadas que se presentan en la Consulta Externa del 
INPer, se les explica los objetivos y la forma en que ellas y 
después sus hijos participan en el EPPCM. Si aceptan, un 
médico gineco-obstétra evalúa a las candidatas y recaba la 
firma en la forma de consentimiento. Después de nacidos, a 
los niños se les evalúa conforme a los criterios de exclusión 
que se detallan a continuación. 
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CRITERIOS DE EXCLUSION 

Los criterios de exclusión para las mujeres embarazadas 
aspirantes a participar fueron las mismas que se aplica a todas 
en el EPPCM: 

Menor de 1 5 o mayor de 42 años de edad, en el 
momento de cumplir 12 semanas de embarazo. 

2 Hipertensión arterial controlada con medicamentos. 

3 Diabetes Mellitus (o diabetes gestacional 
controlada con medicamentos). 

4 Psicosis activa. 

5 Toxoplasmosis o rubeóla durante el embarazo. 

6 Consumo habitual de alcohol 

7 Consumo de drogas. 

A los niños nacidos de las madres que aceptan participar son 
eliminados si cumplen cuando menos uno de los siguientes 
criterios de exclusión: 

Puntuación Apgar a los 5 minutos menor de 6. 

2 Edad Gestacional menor de 36 semanas. 

3 Peso al nacer menor a 2000 gramos. 

4 Anormalidades congénitas serias. 
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CRITERIOS DE INCLUSION 

Los criterios de inclusión para los niños que fueron estudiados son: 

Tener aplicaciones completas en ambas pruebas. 

2 Rango de edad en el momento de aplicar la Escala 
de Temperamento < ± 6 meses de los 24 meses 
de edad estipulada. 

3 Rango de edad en el momento de aplicar el 
Inventario de HOME < ± 6 meses de los 24 meses 
de edad estipulada. 

4 Tener un cuidador responsable (casi siempre, la 
madre), regular y con quien tenga un contacto 
diario (para asegurar que pueda responder a 
algunos ítemes con base en la experiencia propia 
con el niño). 

ESCENARIO 

La escala de Temperamento y el inventario de HOME se aplicó, 
junto con el cuestionario sociodemográfico, en el hogar del 
niño. 
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TIPO DE ESTUDIO 

En Psicología y en las ciencias sociales, la clasificación del 
estudio depende de los objetivos, de los métodos y de las 
conclusiones a las que se puede llegar (Pick y López, 1986). 
La clasificación del tipo de 'estudio es: por la finalidad, 
descriptivo; por el escenario donde se realiza, mixto (el HOME 
se aplica en el campo, la Escala en un cubículo de laboratorio); 
por su alcance, piloto; por la metodología, prepositivo (se 
determinan en su mayor parte las condiciones de las 
observaciones a realizar); por su área, de investigación 
psicosocial del desarrollo infantil. 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se emplearon son dos: la Escala de 
Temperamento (Fullard, McDevitt y Carey), que de aquí en 
adelante denominaremos TEMPERAMENTO, y el inventario de 
Observación en el Hogar para Evaluar el Medio Ambiente -
HOME, que denominamos AMBIENTE (Caldwell y Bradley). A 
continuación se describe en detalle en que consistieron las 
pruebas y su modo de calificación. 
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Cuestionario Sociodemográfico 

Este cuestionario recabó información que puede condicionar 
indirectamente las variables bajo estudio, por lo que 
necesitaron estar controladas. Estas son, con respecto a Jos 
padres: edad, escolaridad, ocupación, ingreso, Jugar de 
nacimiento, tiempo de vivir en el DF, estado civil, horas que 
las dedica a trabajar. El parentesco y la edad de otras personas 
que viven en el mismo hogar. Se investigó con sendas 
preguntas si hubieron problemas prenatales o perinatales. Con 
respecto al niño, se indagó: desarrollo motor (edades en las 
que comenzó a sostener la cabeza, a sentarse solo, a gatear 
y a caminar solo), desarrollo del lenguaje (edades en las que 
comenzó a pronunciar monosílabos, palabras y frases). 

También se anotó el orden de nacimiento y la edad de ingreso 
a la guardería, maternal o preescolar. Por último, si han 
existido antecedentes familiares de problemas psiquiátricos. 

DISEÑO 

Expost-facto de una sola muestra con dos evaluaciones 
simultáneas. 

VARIABLES 

Dependiendo de la perspectiva de estudio empleada 
(interacción organismo-ambiente), resulta claro que las 
variables dependiente e independiente pueden intercambiar 
posiciones. Debido a Ja manera preferente en que planteamos 
la hipótesis alternativa se decidió tratar como variable 
independiente a la primera observación y como dependiente a 
la segunda en ocurrir. 
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Variable Dependiente 

Las calificaciones obtenidas por categoría en fa Escala de 
Temperamento de Fulfard, McDevitt y Carey. 

Variable Independiente 

Los puntajes brutos obtenidos por área en el Inventario de 
Observación en el Hogar para Evaluar el Medio Ambiente 
(HOME) de Caldwefl y Bradfey. 

Variables Control 

Dentro de las variables de control sociodemográficas tenemos, 
del padre y de fa madre: edad, fugar de nacimiento, 
escolaridad, ocupación, ingreso mensual (en salarios mínimos), 
tiempo de residencia en el DF, horas de trabajo. De la madre: 
presencia de problemas en el parto y en embarazo. De los 
familiares: antecedentes patológicos tanto médicos como 
psicológicos. 

Variables sociodemográficas del nmo: edad, número de 
hermanos, orden de nacimiento, edad de ingreso a la guardería 
(cuando sea aplicable). 



PROCEDIMIENTO 

Debido a que dispone de una historia muy detallada de 
antecedentes prenatales, perinatales y postnatales acerca de 
las mujeres y sus bebés pertenecientes al EPPCM, se explicó 
desde el momento del reclutamiento el procedimiento que sea 
relevante a esta tesis. 

A las mujeres embarazadas que visitan la Consulta Externa del 
Instituto Nacional de Perinatología y que tiene 1 2 o menos 
semanas de embarazo, de acuerdo a la fecha de su última 
menstruación, se entrevistaron para incluirlas en el estudio 
prospectivo. Las que satisfacen los criterios de exclusión no 
son consideradas. Un médico gineco-obstétra le explicó a cada 
paciente la naturaleza del experimento y obtuvo su 
consentimiento por escrito en una forma estándar. Una 
trabajadora social o una psicóloga del proyecto obtuvo los 
datos socioeconómicos, los hábitos nutricionales, los hábitos 
de consumo de alcohol, tabaco y drogas, una historia clínica 
de embarazos pasados y del presente. La información adicional 
se obtuvo del archivo clínico del hospital. 

Al momento del nacimiento, un médico pediátra perinatólogo 
registró las condiciones del parto, las complicaciones, las 
medidas físicas del producto, el Apgar 1' y 5' y determinó la 
edad gestacional. 

Cuando el niño cumplió 18 meses de edad se concertó una 
cita con la madre (o con el cuidador responsable regular del 
niño) para aplicar el Inventario de HOME en el hogar del niño, 
simultáneamente se aplicó la prueba temperamental y el 
cuestionario sociodemográfico. 
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ANALISIS ESTADISTICO 

Se obtuvo la 
características 
resultados se 
convencional. 

estadística descriptiva apropiada para las 
sociodemográficas de la muestra. Los 
presentaron en forma tabular y gráfica 

Para correlacionar los datos obtenidos por la Escala de 
TEMPERAMENTO y por el Inventario de AMBIENTE, se uso la 
prueba de coeficiente de correlación rs de rangos de 
Spearman. Esta prueba se utilizó cuando ambas variables 
pueden ordenarse por rangos, esto es, en alguna forma que va 
desde una relación de equivalencia entre las clases (o rangos) 
hasta una relación del tipo "más a menos", "mayor que". Es 
oportuno aclarar que la correlación de rangos de Spearman no 
es una "correlación" como dicta la costumbre. Esta correlación 
es en realidad un coeficiente de correlación calculado para 
valores numéricos que son rangos. Debido a que se consideró 
que la correlación de rangos: a) no describe la relación entre 
las variables subyacentes y b) que ese coeficiente no tiene casi 
nada que ver con la teoría clásica de regresión lineal (Hays, 
1963), es más apropiado considerar al coeficiente de 
correlación de rango como un índice que muestra 
"concordancia" o "acuerdo", esto es, la tendencia de dos 
ordenamientos de rangos para ser similares. 

Según Hays (1963) este índice refleja, no una tendencia hacia 
la regresión lineal como tal, pero una tendencia hacia la 
monotonicidad (un incremento en una variable se ve 
acompañado por un incremento, o un decremento, en la otra 
variable) y la dirección de la relación existente. tlBJ 



Tom-ta y Ambiento 62 

La rs de Spearman es una de las pruebas no paramétricas 
disponibles más completa: al utiliza eficientemente la mayor 
parte de la información contenida en los datos, bl usa una 
métrica igual a la paramétrica que va de + 1.00 a -1.00, c) y 
con datos que satisfacen los supuestos de la r de Pearson 
(paramétrica), la rs tiene una capacidad similar para rechazar 
apropiadamente la hipótesis nula. 

Para relacionar los datos de la Escala y del Inventario con las 
variables categóricas se empleó la prueba U de Mann-Whitney. 
Esta prueba es usada en situaciones donde una de las variables 
es categórica y la otra alcanzó a formularse en términos 
ordinales, ya sea por el procedimiento de medición original o 
por la transformación de los puntajes en clases o rangos 
ordenados. La prueba U es una prueba no paramétrica. 
equiparable en poder y eficiencia a la más poderosa de las 
pruebas paramétricas, la prueba t, de la cual se considera una 
excelente alternativa Siegel, 1956). 1231 

Para una mejor comprensión de la Tabla 1, en breve se 
explican las escalas que se usaron, con el fin de poder ubicar 
el nivel de los padres respecto a estudios, ingreso, estado civil 
y ocupación. Cuando se obtiene un mínimo de estudios de la 
madre de 3 y un máximo de 5, ésto indica según la escala que 
se uso, que 3 es igual a primaria completa y 6 a estudios 
universitarios, en igual forma sucedió con el padre. En la 
escala de ingreso mensual va del 1 al 9, el 1 es menos de un 
salario mínimo y el 9 es diez veces el salario mínimo, pero 
nuestra muestra obtuvo un mínimo de O y un máximo de 7, en 
los padres un mínimo de 3 y un máximo de 7 obteniendo en 
general una media entre ambos de 5 y 6 salarios mínimos. 
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En ocupación de los padres, se tomó una escala que va del 1 
al 9 donde el 1 equivale a subempleado o vendedor ambulante, 
nueve a empresario ó alto funcionario. En nuestra muestra se 
obtuvo que el mínimo en las madres fue de cero que equivale 
a no contesta y un máximo de 6 que es profesional, que 
trabaja en una Institución gubernamental o privada; en los 
padres fue exactamente lo mismo. 

Con respecto al estado civil, la escala va del 1 que significa 
casada (do), y 6 que significa nunca casada (do). 

Ver apendices. 
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RESULTADOS 

Las características generales socioeconómicas, 
sociodemográficas y familiares de la muestra estudiada (Tabla 
1 l permitieron contextualizar las posibles interrelaciones entre 
ambiente y temperamento. Se observó que por su edad los 
padres de los niños de la muestra se ubicaron más allá de la 
mitad de la tercera década de su vida, son padres 
relativamente jóvenes. 

La muestra perteneció a la clase media y media-baja urbana, 
con un ingreso combinado del padre y la madre de entre 5 y 6 
salarios mínimos y un tiempo de residencia en el Distrito 
Federal de x = 25 años y medio. 

Las madres tienen una educación equivalente a carrera 
comercial, estudios de normal completos o estudios 
universitarios incompletos (esto útlimo implica que cursó 
vocacional o que tiene preparatoria completa}. Sin embargo, 
la ocupación de la mayoría de ellas es de amas de casa. 

Aquellas madres que trabajan se dedican en promedio 3 horas 
diarias a labores remunerativas. Por su parte, los jefes de 
familia (la mayoría de ellos, varones; salvo dos casos, en que 
la madre saca el hogar adelante} tienen un nivel de educación 
cuyo rango va desde el básico (primaria completa o algunos 
años de secundaria o prevocacional} hasta profesional. La 
mediana los sitúa como empleados profesionales o propietarios 
de pequeños comercios, con un rango que va desde 
subempleado (vendedor ambulante, cuidador, etc.} hasta 
profesional que ejerce de manera independiente. En promedio, 
los jefes de familia trabajan 9 horas diarias, con un rango que 
va desde prácticamente cero hasta 1 6 horas de actividad. 



La Tabla 2 contiene Ja distribución de las áreas de 
temperamento de Jos niños de la muestra al año y medio de 
edad. El temperamento del niño típico según este perfil tiene 
niveles de actividad, adaptabilidad, intensidad, humor, 
persistencia y umbral cercanos a Ja media. Es también, 
generalmente arrítmico, esto es, existe cierto grado de 
impredictibilidad en cualquiera de sus funciones. Tiende a 
mostrar reacciones de retiro las cuales se consideran negativas 
y se pueden expresar por el estado de ánimo o por un 
alejamiento físico del estímulo. Finalmente, demuestra baja 
distractibilidad, es decir, los estímulos ambientales externos 
son poco efectivos para interferir o alterar la dirección de la 
conducta que el niño lleva a cabo. 

La estadística descriptiva obtenida a partir de Jos puntajes 
obtenidos en las escalas del HOME, está contenida en Ja Tabla 
3. Para todas las escala, estos valores corresponden a la 
distribución esperada. 

En el siguiente paso del análisis de Jos resultados, intentamos 
encontrar si existe alguna asociación significativa en la Prueba 
de Carey Temperamento) o Ja de HOME (Ambiente) que sea 
mediada por alguna diferencia de las características 
socioeconómicas, demográficas o familiares. Así, la Tabla 4 
muestra sólo aquellas diferencias significativas encontradas en 
el Carey mediadas por el resto de las variables, excepto 
HOME. Observamos que las niñas tienden a ser más activas 
y tener una mayor proporción diurna de períodos de actividad 
motora que Jos niños. Las niñas también presentan una 
ritmicidad más regular que Jos niños. En el resto de las áreas 
de temperamento, no se observaron diferencias significativas 
en cuanto al género sexual. 
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Para las variables no dicotómicas, se procedió a dividir en dos 
grupos tomando como criterio la media. Entonces, se 
compararon los que están arriba de la media con los que 
quedaron abajo de ella. Con este procedimiento se 
encontraron los siguientes resultados. 

Los rnnos de los padres menores de 29 años de edad, 
mostraron un umbral de respuesta más bajo que los niños de 
padres mayores. Esto es, se requirió un menor nivel en la 
intensidad de la estimulación para evocar una respuesta 
observable por parte de los niños de padres jóvenes. 

Se encontraron diferencias significativas en tres áreas del 
temperamento mediadas por un factor económico. Muestran 
una mayor ritmicidad y un nivel más bajo de umbral de 
respuesta los niños de padres cuyos ingresos mensuales son 
igual o mayores de 3 salarios mínimos que de aquellos que 
percibe11 menos. Pero, los niños de padres que perciben 
menos de 3 salarios mostraron una mejor adaptabilidad de las 
respuestas situaciones nuevas o alteradas, en comparación 
con los padres de ingresos mayores. 

La diferencia en el nivel de ocupación de los padres se asocia 
significativamente a las áreas de aproximación/retiro y umbral 
de respuesta. Mostraron más respuestas de retiro ante nuevos 
estímulos los niños cuyos padres que tienen un nivel de 
ocupación laboral que corresponde a subempleados, obreros y 
técnicos, en comparación con aquellos niños que pertenecen 
a una familia cuyo jefe tiene un mejor niver ocupacional. Los 
niños de padres con un nivel ocupacional como empleado 
profesionista, profesional independiente o mayor, muestran un 
menor umbral de respuesta. 
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Se observó mayor arritmicidad y retiro del estímulo en niños 
cuyos papás tienen un nivel educativo igual o menor al 
secundario, en comparación con los que tienen estudios más 
adelantados. Los niños tienen un nivel de adaptabilidad más 
lento si sus madres poseen un nivel educativo equivalente o 
menor al de carrera técnica o secundaria. 

Si la madre tuvo problemas ginecoobstétricos durante el 
embarazo, el niño presenta un nivel más elevado de actividad 
y de distractibilidad. También en relación con la madre, si ésta 
tiene una pareja estable (casada, en unión libre) su niño 
presenta un nivel de actividad más elevado y menor 
persistencia, que si la madre no tuviera un compañero 
permanente (separada, divorciada, viuda). 

Los niños cuyos papás y mamás nacieron en provincia tienden 
a ser más activos que aquellos que nacieron en el Distrito 
Federal. 

Hasta aquftodas las diferencias significativas encontradas para 
temperamento. Con el HOME se hizo el mismo tipo de análisis 
y se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 5). 

Las madres con un nivel educativo equivalente o superior a 
carrera comercial, preparatoria o vocacional, en comparación 
con las que tienen menor educación formal, tienden a 
involucrarse más con sus hijos, a ofrecer más oportunidades 
de variación en la estimulación diaria y, en general, con una 
mejor puntuación total del HOME. 



Aquellas familias que parecen no presentar antecedentes de 
"problemas nerviosos" familiares, tienden a proveer de 
materiales de juego apropiados. 

Las madres que presentaron problemas obstétricos durante el 
alumbramiento, muestran una tendencia hacia proporcionar 
más restricciones y castigos a sus hijos. Las que presentaron 
problemas durante el parto tienden más a proveer de 
materiales de juego apropiado. 

Se observa una mayor abstinencia de restricción y castigo en 
los padres con ingresos superiores a Ja media para este grupo, 
esto es, más de 3 salarios mínimos mensuales. Cuando Jos 
papás son mayores de 29 años de edad, las madres se 
involucran conductualmente más con sus hijos. Los niños de 
la muestra que no tienen hermanos, viven en un ambiente 
cuya estimulación diaria es más variada. 

Las madres que tienen un compañero estable, en comparación 
con aquellas que no tienen (solteras, divorciadas, viudas), 
tienden a involucrarse más con sus hijos y a organizar mejor el 
medio ambiente físico y temporal. 
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Se analizaron las posibles asociaciones entre las variables 
sociodemográficas y la Prueba de Carey, con la correlación de 
rangos de Spearman (Tabla 6) y la correlación de rangos de 
Kendall (Tabla 7). 

Un menor nivel educativo del padre se asocia a una conducta 
de retiro del estímulo y a una adaptabilidad más lenta. Esta 
segunda área del Temperamento infantil también se encuentra 
asociada a un menor nivel de estudios de la madre. Un menor 
status ocupacional del padre se asocia a una tendencia del 
niño de retirarse de los estímulos novedosos. 

La presencia de uno o más hermanos se aseda a conductas de 
retiro y a un estado de ánimo negativo. 

Las correlaciones de rangos de Spearman y de Kendall entre 
HOME y las variables sociodemográficas, están contenidas en 
las Tablas 8 y 9, respectivamente. 

Un mayor grado de involucramiento e interacción con el niño 
está asociado con una mayor edad y con un nivel educativo 
más alto del padre; al igual, que con un nivel educativo más 
elevado de la madre. Un status ocupacional más alto del 
padre se asocia a una mayor provisión de materiales de juego 
y a una puntuación total más alta del HOME. 

También, mientras más altos son los ingresos del padre, 
mayor es la tendencia en el ambiente del niño de evitar 
restricciones y castigos para él. 

ESTA 
SALti 

"' rlfBf 
llLHiIEGA 
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Vale Ja pena mencionar, que la presencia de uno o más 
hermanos se asocia a menor organización del medio ambiente 
físico y temporal, a menor variedad en la estimulación diaria 
proveniente de Jos padres ya una menor respuesta emocional 
y verbal de la madre. 

Finalmente, las correlaciones de rango de Spearman y de 
Kendall entre la Prueba de Carey (temperamento) y la de 
HOME (ambiente) aparecen en la Tabla 1 O. Básicamente, 
mayores oportunidades de variación en la estimulación diaria 
se asocian a un estado de ánimo positivo en el niño. Mayor 
cantidad de materiales de juego se asocia a conductas menos 
persistentes y a lapsos de atención más cortos. 

Se usaron las dos correlaciones tanto de la Spearman como Ja 
de Kendall, porque las dos alcanzan niveles, en los cuales 
podemos estar más seguros de los resultados en Ja asociación 
para rechazar Ja hipótesis nula, ambas utilizan mayor cantidad 
de información de los datos. 

Spearman es un poco más fácil de calcular y tiene Ja ventaja 
adicional de estar relacionando linealmente con el nivel de 
concordancia W; sin embargo Kendall tiene ventajas de ser 
generalizable a un coeficiente parcial de correlación y de tener 
una distribución normal para tamaños pequeños. Ambas 
tienen el mismo poder de eficiencia en un 91 % para probar la 
existencia en la relación de la población. 



TABLA 1 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS PADRES 

n x Md DE Al MIN MAX 

Edad de la madre 36 27 26.5 5 6.5 19 39 

Edad del padre 32 29 29.5 4.8 7 21 38 

Escolarldad de la madre 36 4.7 5 0.81 1 3 6 

Escolaridad del padre 32 4.6 4.5 0.94 4 3 6 

Ocupación de la madre 36 1.5 o 2.18 4 o 6 

Ocupación del padre 32 4.4 5 1.5 2 1 7 

Ingreso mensual de la madre 36 1.6 o 2.28 4 o 7 

Ingreso mensual del padre 32 4.8 5 1.01 1.5 3 7 

Hrs Trab madre 36 2.9 o 4.1 7.5 o 11 

Hrs Trab padre 32 9.1 9.5 2.5 2 o 16 

Tiempo vive madre D.F. años 36 24.3 25 8.06 7 5 39 

Tiempo vive padre D.F. años 32 25.8 29 7.12 8.5 7 37 

Hrs traba)a madre por dio 36 2.9 o 4.16 7.5 o 11 

Hrs traba)a padre por dla 32 9.12 9.5 2.53 2 o 16 

CARACTERISTICAS FAMILIARES DE LOS NIÑOS 

n ;¡ Md DE RI MIN MAX 

Número de hermanos 36 0.77 1 0.68 1 o 1 

Orden de nacimiento 36 1.77 2 0.68 1 2 3 

n = Número de sujetos 
x =Media 
Md =Mediana 
DE = Desviación Standar 
RI = Rango lntercuartil 
MIN = Valor Mínimo 
MAX = Valor Máximo 



TABLA 2 

DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES DE TEMPERAMENTO 

n i Md DE RI MIN MAX 

Actividad 36 3.8 3.8 0.52 0.58 2.5 4.75 

Rllmlcldad 36 2.9 2.9 0.79 0.95 1.36 4.36 

Aproximación Retirada 36 3.3 3.4 0.74 0.98 1.83 5 

Adaptabilidad 36 3.3 3.3 0.70 1 1.22 4.55 

Intensidad 36 3.9 4 0.51 0.67 3.1 5.11 

Humor 36 3.1 3.1 0.62 0.81 1.69 4.38 

Persistencia 36 3.8 3.8 0.48 0.74 3 5.27 

Dlstractlbllldad 36 3.5 3.5 0.64 0.86 2 4.72 

Umbral 36 3.9 3.9 0.75 0.56 1.25 5.37 



TABLA 3 

DISTRIBUCION DE LAS PUNTUACIONES VARIABLES DE HOME 

n X Md DE Al MIN MAX 

Responslbllldad emocional 

y verbal de la madre. 36 6.7 7 2.3 3.5 2 11 

Evltacl6n do restricción 

de castigo. 36 6.3 6 1.14 1.5 3 8 

Organlzacl6n del ambiente 

![aleo y temporal. 36 3.8 4 1.01 1.5 1 6 

Provlal6n de materiales 

apropiados para el juego. 36 5.1 5.5 2.24 3 1 9 

lnvolucramlanto maternal 

hacia el niño. 36 3.7 4 1.18 1.5 1 6 

Oportunidades en la varlac16n 

de la estimulaclón cotidiana. 36 3 3 0.98 2 1 5 

Puntuación total 

Cruda. 36 28.88 29 4.65 8 21 37 



Carey 

Activa 

Ritmo 

Umbral 

Ritmo 

Adapta 

Umbral 

Aproxima 

Umbral 

TABLA 4 

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE SEXO Y CAREY 

SEXO 

Categoría Promedio z Prob. 

1 (niña) 21.881 -2.266 0.023 

2 (niño) 13.766 

1 (niña) 22.833 -2.909 0.004 

2 (niño) 12.433 

DIFERENCIA ENTRE SOCIODEMOGRAFICO Y CAREY 

< 30 años 

> 29 años 

Edad del Padre 

11.593 

21.406 

2.953 

Ingreso del Padre 

< 5 s.m. 20.153 -1.807 

> 4 s.m. 14 

<5 20.269 -1.867 

>4 13.921 

<5 13.153 1.657 

>4 18.789 

Ocupación del Padre 

<5 20.285 -1.995 

>4 13.555 

<5 12.607 2.060 

>4 19.527 

0.003 

0.070 

0.061 

0.097 

0.045 

0.039 

-X 

3.9 

3.9 

3.1 

2.5 

3.5 

4.2 

3.7 

4.04 

3.6 

3.1 

3.7 

4.04 

3.7 

3.1 

3.5 

4.1 



TABLA 4 (continuación) 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE CAREY Y SOCIODEMOGRAFICO 

Educación del Padre 

Carey 

Ritmo 

Aproxima 

¡Adapta 

Activa 

Distrae 

Activa 

Persista 

Activa 

Activa 

Categorla Promedio z 

<5 20.09 -2.15 

>4 12.90 

<5 19.84 -1.99 

>4 13.15 

Educación de la Madre 
<5 

>4 

22.62 1 
16.43 

-1.64 

Problemas en el Embarazo 
1 (sf) 25.93 -2.24 

2 (no) 16.37 

1 (si) 25.62 -2.15 

2 (no) 16.46 , 

Estado Civil de la Madre 

•3 19.54 ·1.66 

•2 10.12 

•3 20.01 -2.42 

•2 6.37 

Lugar de Nacimiento de la Madre 

1 (D.F.) 16.98 2.13 

2 (Pro.) 27.9 

Lugar de Nacimiento del Padre 

1 (D.F.) 14.98 2.39 

2 (Pro.) 27.12 

Pro. = Provincia. 

Prob. 

0.03 

0.04 

0.09 

0.02 

0.03 

0.09 

0.01 

0.03 

0.01 

x 
3.6 

3.6 

3.6 

3.1 

3.6 

3.1 

4.1 

4.7 

3.9 

3.4 

3.8 

3.3 

3.8 

3.3 

3.75 

4.3 

1.88 

2.15 



TABLA 5 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE H O M E 
Y SOCIODEMOGRAFICO 

Antecedentes de Problemas Nerviosos Familiares 

HOME Categoría Promedio z Prob. 

1 (sí) 10.166 2.128 0.033 

2 (no) 

Problemas en el Parto 

Evitación de restricción 1 (s() 3.25 2.150 0.031 

de castigo 2 (no) 19.397 

Materiales apropiados 1 (si) 31.75 -1.818 0.068 

para el Juego 2 (no) 17.720 

Evltaclón de restricción < 5 12.115 2.250 0.024 

de castigo >4 19.5 

Edad del Padre 

lnvolucramlento < 30 13. 781 1.696 0.089 

maternal > 29 19.218 

Educación de la Madre 

lnvolucramlento Baja 13.791 1.946 0.051 

maternal Alta 20.854 

Variedad de la Baja 14.208 1.793 0.072 

estlmulaclón Alta 20.645 

Baja 13.541 1.987 0.046 
HOME Total 

Alta 20.979 

x 
3.3 

5.5 

4 

6.4 

8 

5 

5.7 

6.7 

3.6 

4.1 

3.25 

3.9 

2.5 

3.2 

26.6 

30 



TABLA 5 (Continuación) 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE H O M E 
Y SOCIODEMOGRAFICO 

Número de Hermanos 

HOME Categoría Promedio z Prob. 

Variedad Estlmulaclón >0 24.653 ·2.744 0.006 

< 1 15.021 

Estado Civil de la Madre 

Organización ambiental < 3 Casada 19.656 -1.946 0.051 

físico y temporal. > 2 Soltera 9.25 

<3 20.109 -2.658 0.007 
lnvolucramlento maternal 

>2 5.625 

x 
3.6 

2.6 

3.9 

3 

3.9 

2.2 



TABLA 6 

Correlación de Rangos de Spearman entre Sociodemográfico y Carey. 

Aproxima Adapta. Animo Umbral Activa Ritmo 

0.535 

Edad del Podre 32 

0.002 

-0.322 0.322 
Eduoao16n de la 
Madre 32 32 

0.072 0.072 

-0.386 .. Q.351 -0.309 -0.310 
Eduoaclon del 
Podre 32 32 32 32 

0.031 o.oso 0.085 0.084 

-0.329 
Ocupación da lo 

32 
Madre 

0.066 

-0.377 

Ocupación del 32 
Padre 

0.035 

0.314 

Ingreso de la 32 
Madre 

o.oso 

0.328 0.316 
Ne.Jmero de 32 32 
Hermonoa 

0.067 0.078 

0.328 0.316 

Orden da 
Nacimiento 

32 32 

0.067 0.078 



TABLA 7 

Correlación de Rangos de Kendall entre Sociodemográfico y Carey. 

Activa Aproxima Adapta Umbral 

-0.236 -0.291 0.415 

Edad del Padre 36 36 36 

0.091 0.036 0.001 

-0.251 

Educación de la 
36 

Madre 
0.060 

·0.291 ·0.276 

Educación del 36 36 
Padre 

0.036 0.049 

-0.251 

Ocupación de la 36 
Madre 

0.060 

-0.280 

Ocupación del 36 
Padre 

0.041 

0.233 

Ingreso del 36 
Padre 

0.096 



TABLA 8 

Correlación de Rangos de Spearrnan entre HOME y Sociodernográfico 

Ambiente Material Involucra Variedad HOMEtot Respmam Evita Estlmulac 

0.318 

Edad da fa Madre 32 

0,076 

0.346 

Edad del Padre 32 

0.053 

0.376 0.375 
Educación da la 
Madre 32 32 

0,036 0.036 

0,312 
Educación del 

32 Padro 
0.081 

Ocupación del 
0,323 o.355 0.296 

Padre 32 32 32 

0.012 0.048 0.099 

Jngraao del 
0.318 

Padre 32 

0,078 

-0.404 -0.414 -0.344 
Número de 
Hermanos 32 32 32 

0.024 0.021 0.055 

-0.404 ·0.414 
Orden da 
Nacimiento 32 32 

0.0245 0.021 

-0.483 0.310 .. Q.346 
Tiempo de vivir 

32 32 32 en D.F. (Madre) 
0,009 0,084 0,053 



TABLA 9 
Correlación de Rangos de Kendall entre HOME y Sociodemográfico 

Evita Material involucra HOMEtot 

0.256 

Edad del Padre 36 

0.067 

0.249 
Educación de la 

36 Madre 

0.082 

0.254 
Educación del 
Padre 36 

0.094 

0.280 0.276 

Ocupación del 
Padre 

36 36 

0.051 0.049 

0.259 
Ingreso del 

36 Padre 

0.085 

TABLA 10 
Correlación de Rangos de Spearman entre HOME y Carey 

Variedad de estimulación 
Material apropiado para 
el juego 

-0.363 

Animo 36 

0.031 

0.307 

Persistencia 36 

0.068 
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DISCUSION 

El presente estudio, pretendió encontrar la correlación que 
ejerce el medio ambiente en la modificación del temperamento 
en los niños de 18 meses de edad, para lo cual se emplearon 
las correlaciones de rangos de Spearman y Kendall entre las 
pruebas de Carey (temperamento), HOME (ambiente) y un 
cuestionario sociodemográfico. 

Al llevar a cabo las relaciones entre temperamento y el 
cuestionario sociodemográfico, se encontraron diferencias 
significativas con respecto al nivel sociocultural y económico 
de los padres, lo cual se puede explicar de la manera siguiente; 
cuando los padres cuentan con un nivel educacional alto, 
existe la probabilidad que cuenten con las medidas necesarias 
para orientar un mejor desarrollo en sus hijos, los cuales 
pueden estar más motivados, su nivel de umbral va a ser bajo 
y es factible que queden excentos de problemas emocionales 
severos. Para dar una mayor idea de lo anterior se presenta el 
siguiente ejemplo: cuando una madre sufre problemas durante 
el embarazo y alumbramiento, significa que la madre está 
delicada de salud y por lo tanto, puede estar tensa, irritable ó 
deprimida, entonces esto acarreará problemas al infante, 
puesto que la madre no se siente bien, le tiene menos 
paciencia a su hijo, el cual se encuentra más expuesto a algún 
castigo; en cambio los infantes de madres sanas durante las 
etapas mencionadas no pasará por lo anterior. 
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De la misma manera cuando el niño no es hijo único y tiene 
hermanitos, en este caso recibirá menos atención de parte de 
la madre ya que está obligada a atender a todos, lo que pude 
provocar que el niño presente una conducta de retiro, al igual 
que su madre se alejará. En el caso contrario con el hijo único, 
saben y se siente únicos y su madre es solo para él, no 
teniéndola que compartir, ella puede dedicarle el suficiente 
tiempo para jugar e involucrarse con él. 

Otra situación que se presentó, es cuando las madres no 
cuentan con un compañero que les ayude a solventar la 
situación económica porque se ven obligadas a trabajar fuera 
del hogar ocasionando una separación de su hijo durante el día 
y al regresar estará cansada y no siente deseos de convivir con 
el niño; no habiendo motivación, con respecto a aquellas que 
cuentan con una madre que tiene compañero y no se vea en 
la necesidad de ausentarse para elaborar, por lo que cuentan 
con el tiempo suficiente para involucrarse con su hijo y 
organizar mejor el ambiente, haciendo que la estimulación del 
pequeño sea variada. 

Por otro lado se ha visto que los padres con ingresos 
superiores castigan menos a sus hijos que lo padres que tienen 
ingresos limitados, esto se puede deber a que los primeros 
cuentan con una solvencia económica y su estado de ánimo es 
aceptable y el niño no sufrirá castigos frecuentes; mientras 
que los segundos se verán presionados en todos sentidos y su 
estado de ánimo será irritable, esto puede repercutir en sus 
hijos recibiendo castigo y rechazos. 

Al relacionar las variables del cuestionario de temperamento 
con las variables de la prueba de ambiente, únicamente se 
localizó una diferencia sexual entre niñas y niños; se observó 
que las niñas son más activas y rítmicas que los varoncitos, la 
respuesta a esto, el porqué; puede quedar más claro esta 
interrogante. 
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De lo anterior se han realizado una serie de estudios de 
temperamento en niños pequeños y se ha encontrado 
diferencias sexuales semejantes; Osofski y O'Connel (1977), 
reportaron en su estudio la relación de las variables de 
temperamento con una escala de Brazelton, obteniéndose que 
las niñas resultaron con niveles más altos de orientación que 
los niños, los cuales presentaron baja intensidad de actividad 
cuando los compararon (Phillips, Kings y Dubois 1978).1101 

Raise L.M. (1985), observó que las niñas eran más irritables y 
difíciles de apaciguarse que los niños, sugiriendo que el medio 
ambiente juega un papel significativo en tal hecho. 1311 

Thomas y Cols (1983); Thomas y Chess y Birds (1986, 1970); 
Korner (1973) opinan que se han registrado pocas diferencias 
sexuales en la conducta. Estos estudios pudieron haber 
obtenido una muestra homogénea y de esta forma no se 
encontraron diferencias significativas entre niñas y niños. 1241 

Pearson 8.1. y McNeal F.T. (1980), llevaron a cabo la 
comparación del temperamento de niñas y niños entre uno y 
dos años de edad, y encontraron solamente una diferencia 
significativa entre las nueve variables de temperamento. Esta 
diferencia radica en que las niñas son significativamente más 
adaptables y mostraron ser menos intensas que los niños, 
argumentando que el hecho de encontrar un bajo retest en la 
variable de adaptabilidad no indica que esta variable sea poco 
confiable, sino que más bien, está en algunas características 
especiales de la muestra. (321 
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Todos los estudios anteriormente indicados confirman que las 
niñas son más inquietas y más activas y difíciles que los niños. 

Con respecto a las pruebas que se usaron se puede preguntar 
que tan adecuadas y válidas son; una explicación que se puede 
dar es que, éstos instrumentos han sido usados en estudios 
anteriores y se ha demostrado que tienen validez y 
confiabilidad significativa, sin embargo no podemos pasar por 
alto que las pruebas no pueden ser 100% confiables, en este 
caso es importante tomar en cuenta el estado de ánimo de la 
madre ya que es la que contesta las preguntas de cada 
cuestionario. 

Así el Grupo del NYLS, sugiere que la respuesta parental hacia 
el temperamento del hijo puede modificar éstas características 
(Chess y Thomas 1977). t251 

En cuanto a la prueba del ambiente, pasa algo similar ésta 
también tiene sus limitaciones aunque para medir el ambiente 
es la más indicada. 

Como aplicadores se debe tomar conciencia y preparar su uso 
para obtener los resultados más precisos. La prueba se aplica 
en el hogar del niño en donde mediante la observación se 
aplicarán la mayoría de los items y el resto se le harán 
preguntas directamente a la madre en donde en ocasiones las 
respuestas no pueden ser del todo veraces por lo que la prueba 
puede ser menos confiable. Sin embargo, la observación del 
aplicador da el resultado final. 
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Al aplicar la prueba fue de suma importancia la presencia del 
niño, de preferencia que ya hubiera tomado sus alimentos y 
que no fuera a la hora de su siesta, y llevar a cabo un buen 
raport con la finalidad de que se involucrara con sus juguetes 
y de esa manera conocer los juguetes con que cuenta el menor 
y cuales son los que más prefiere, todo lo anterior se realizó 
para que la prueba fuese más confiable. 

De lo antes mencionado se presentaron algunas limitaciones ya 
que se hubiese preferido hacer un seguimiento de las 
aplicaciones a los 6, 12 y 18 meses de edad, pero ésto 
acarrearla circunstancias diflciles de realizar, ya que por un 
motivo u otro los niños van desertando del estudio, lo que 
provocarla que la muestra fuera disminuyendo en cada 
aplicación, por esta razón se dedicó hacer una sola aplicación 
de las pruebas. 



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

El propósito de esta investigación fue correlacionar el 
temperamento del niño de 18 meses de edad y su medio 
ambiente, al concluirse se observó en los resultados que el 
medio ambiente influye en una proporción, solo encontrándose 
relación en el área de actividad en las niñas, quienes fueron 
más activas que los niños, en las otras áreas no se 
encontraron relaciones significativas. 

Por otro lado con respecto a la correlación entre temperamento 
y el cuestionario sociodemográfico, se encontró que aquellos 
niños pertenecientes a nivel más alto tienen menos dificultades 
para adaptarse, que aquellos niños que se encuentran en los 
estratos más bajos. 

En cuanto a las niñas resultaron ser más activas y más rápidas 
en comparación con los niños. 

Esta tesis se ha realizado con el fin de serle útil a quien lo 
desee, y habiendo obtenido los resultados que se observaron. 
La premisa es a mayor nivel socioeconómico y cultural, niños 
más estimulados. La sugerencia de este estudio es, que si a 
través de medios masivos de publicidad, como puede ser radio 
y televisión se proporciona orientación a los padres como 
pueden estimular a sus hijos, para que puedan tener un mejor 
desarrollo en sus habilidades. 
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Este estudio abre el campo a la investigación para que 
posteriormente se realice un estudio tomando dos muestras de 
niños, una de niños de nivel socioeconómico alto o sea niños 
que pueden ser mejor estimulados y la otra muestra de niños 
de estratos bajos (niños pobres), pero tomando en cuenta que 
sus padres han aprovechado la información que se ha 
publicado, así entre las dos muestras se podrá comprobar que 
tanto se han podido beneficiar los niños con la orientación que 
se les proporcionó a sus padres. 

Es importante que las muestras se tomen mixtas para conocer 
si existen diferencias entre sexo. 

Se sugiere que en los estudios que sucedan al presente, se 
tome en cuenta que las pruebas no pueden ser confiables en 
un 100%, por lo. tanto lo ideal sería hacer más aplicaciones en 
forma longitudinal para una mayor confiabilidad, ya que en 
este solo fue posible realizar una sola evaluación. 
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ESCALAS QUE SE UTILIZARON 

ESTADO CIVIL 

1. Casado (a) 

2. Union Libre 

3. Separado (a) 

4. Divorciado (a) 

5. Viudo (a) 

6. Nunca se ha casado, soltero, madre soltera 
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ESCOLARIDAD 

1. Analfabeta 

2. Primaria Incompleta 

3. Primaria completa, algunos años de secundaria o 
prevocacional. 

4. Secundaria, prevocacional o carrera técnica 
completa. 

5. Carrera comercial, estudios de normal completos 6 
estudios universitarios completos (que implican que 
cursó vocacional o preparatoria completos). 

6. Estudios universitarios (profesional) completos 
aunque no se haya recibido. 

7. Estudios profesionales que pueden o no tener algún 
estudio especializado (aunque no necesariamente 
otro grado académico). 

8. Profesionales con algún estudio de posgrado. 

9. Profesionales con varios estudios de posgrado 

1 O. No contesta. 
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INGRESO MENSUAL 

1. Menos del salario mínimo 

2. Una vez el salario mínimo. 

3. Más de una vez el salario mínimo. 

4. Dos veces o más el salario mínimo. 

5. De tres a cuatro veces el salario mínimo. 

6. Cinco veces o más. 

7. Seis o siete veces el salario mínimo. 

8. Más de siete veces o hasta diez veces el salario 
mínimo. 

9. Más de diez veces el salario mínimo. 
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OCUPACION 

1 . Subempleado (vendedor ambulante, cuidador de 
coches ó agricultor) 

2. Obrero no especializado, servicio doméstico 

3. Obrero especializado. 

4. Técnicos, secretarias, enfermeras (ocupaciones que 
corresponden en general a carreras cortas). 

5. Empleado profesional: propietario de pequeños 
comercios. 

6. Profesional que trabaja en una institución 
gubernamental o privada. 

7. Profesional que ejerce libremente su profesión. 

8. Ejecutivo de alto nivel, funcionario público. 

9. Empresario, banquero, alto funcionario público. 

10. No contesta. 



CUESTIONARIO SOCIODEMOGRAFICO 

No, de sujeto.~~~~-
Parentesco con respecto al nifto de la persona que responde: 

Madre Padre 

:~~~~1-a-r~i~d-a~d~~~~~~~~~~ 
Ocupación~~~~~~~~~~
Ingreso~~~~~~~~~~~
Lugar de 
nacimiento~~~~~~~~~~ 
Tiempo viviendo 

~~~~~1-a-r~i~d-a~d~~~~~~~~~ 
Ocupación~~~~~~~~~~ 
Ingreso~~~~~~~~~~~ 
Lugar de 

en el D.F.~~~~~~~~~~ 
Estado civil:--...,.-~~~~~~~ 
Horas de trabajo~~~~~~~ 

~~~!~!e~Í~-i-e-n-do~~~~~~~-
en el D.F.~~~~~~~~~-
Estado civil:--..,--~~~~~~
Horas de trabajo~~~~~~-

Otras .personas que vivan en la misma casa: 
Parentesco edad~~~~~~ 
Parentesco edad~~~~~~ 
Parentesco~~~~~~~-edad~~~~~~ 
Parentesco edad~~~~~~ 
Parentesco edad~~~~~~ 

Parentesco edad~~~~~~ 

lHubo algún problema durante el embarazo? 
Si Especifique:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
No 

¿ffubo algún problema durante el parto? 
~~ Especifique:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Desarrollo motor: 
¿A qué edad sostuvo la cabeza?~~~~~~~~
lA qué edad se sentó solo?~~~~~~~~~~
¿A qué edad gateó?~~~~~~~~~~~~~~~ 
lA qué edad caminó solo?~~~~~~~~~~~~ 

Desarrollo del lenguaje: 
lA qué edad pronunció monosilabos?~~~~~~
lA qué edad pronunció palabras?~~~~~~~~ 
lA qué edad pronunci6 frases?~~~~~~~~~ 

Orden de nacimiento=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Edad de ingreso a guardería, maternal o preescolar~~~~~~~ 

lUsted o algún familiar suyo ha presentado alguna enfermedad 
nerviosa? 
Si Especifique: Parentesco=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tipo de problema:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tratamiento:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

No 



ESCALA DE ~ DEL N:cAO 
(De l a 3 aftos de edad) 

?lombre ________________ Sexo __ No. de Sujeto __ _ 
Fecha de Nacimiento Edad ___ _ 
Fecha de Evaluación Examinador ________ _ 

Nombre del Evaluador ------------------

Pnrentezco con el (la) niño(a) 

INSTRUCCIONES: 

1. Responda de acuerdo a las conductas recientes (de las 
últimas cuatro o seis semanas) y actuales del (de la) niño(a). 

2. Considere sólo sus propias impresiones y observaciones 
acerca del (de la) nifto(a). 

3. Responda cada pregunta independientemente de las respuestas 
dadas a las demás. No intente propositivamente presentar una visi6n 
consistente del (de la) nifto(a). 

4. Use calificaciones extremas cuando sea apropiado. Evite 
calificar solamente cerca del centro de la escala. 

S. Responda a cada pregunta rápidamente. Si no puede decidir, 
salte la pregunta y regrese a ella después. 

6. Responda todas las preguntas. Encierre en un circulo el 
número de cualquier pregunta que no pueda contestar, debido a falta 
de información o por que la pregunta no se adapta a su nifto(a). 

Clri¡¡:lnal Cqiyriaht. 1978 by 11.r •• S.C.Ji:ll .... ll.B.C. '!ra!ua:iln: Seleoe cansino. l'h.O. ierisil:o 
Ttlatica: Psic. Irviq¡ A. ~. Psic. Loordes SduJaas y Stepllen RotheDl>erv l'h.D. !léxico, 
1989. PQ! ~ Des:ign: Irviq¡ A. P. G., 1989. 



POR FAVOR, MARQUE UNA "X" BN BL CUADRO QUB SBRALA CON QU8 TANTA 
FRBCUBNCIA LA CONDUCTA RBCIBNTB Y ACTUAL DBL (DB LA) NillO(A) SB 
PARBCB A LA CONDUCTA QUE DESCRIBE CADA AFIRMACI0H. 

casi llmca Rara """ 1J9ual.>eJte lb 
l 

Usualmente Si Frec:ueo.temente 
l 2 4 5 

1. Al (A la) niflo(a) le da sueño a la misma hora c:ada CASI 
nccbe (an 111COOS de 1/2 b::n de diferex::lal • IUD 

1 2 3 4 5 

2. El (la) niflo(al se inquieta durante actividades CASI 
tranquilas (antaOOo !Wrtaias, vien:lo fotaJ). IUD 

1 2 3 4 5 

3. El (La) nifto(a) tGma aliD3o- trw¡uil""""'te cm CASI 
e><pt1!SÍClle9 JIXJdendas de gusto y disgusto. !UO. 

1 2 3 4 5 

4. Al (A la) niflo(a) le place (sanie, rie) cuamo p:ir CASI 
1 1 1 primen vez llega a un lu¡¡ar clesocoocido. IUD 

1 2 3 4 5 

s. La reacciln inicial del (de la) nüi>(al al """ al CASI 
doctot- es de aceptadá!. lUo. 

1 2 3 4 5 

6. El (La) niflo(a) paie ata>cióo u jugar an sus CASI 
papás pr sólo un mimto (o algo asi). lUo. 

1 2 3 4 5 

7. Al (A la) nifk>(a) le dan ganas de ir al baii> a CASI 
1 diferente b::n cada día (con ÉS de 1 br. de tuo. 

clifmsx:ia). 1 2 3 4 5 

8. El (Lo) niflo(a) es rmilgoso(a) cuando se despierta CASI 
1 !frlmce el ce&>, se queja, llora). !UlCA 

2 3 4 5 

9. La leilCClái inicial hacia una nueva sirvienta es de CASI 
recllazo (llorll, se agarra de su ....A) • IUD 1 

1 2 4 5 

10. El (Lo) Di!io(a) reacci.a>a • UD aliliento CASI 
~ aún si está -.:laOO a:n UIXl de sus lUQ 1 
favoritos. 1 2 4 5 

11. El (La) nifk>(a) acepta retrasos (de varias CASI 
admltos) en espera de ol>jetoe o actividades deseadas !UlCA 1 
(la:adillas, golosinas, regaloo). 1 2 3 4 5 
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casi lblCil Rara ""' ll!Ual8ente llo Usualmonte Si Freolentaoeote casi Siaipre 
1 2 3 4 5 6 
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12. El (La) nillo(a} se ......., peco (pennanece quieto} CJISI 

'~ cuando le (la) visteD. IU«::A 
1 2 3 4 5 6 

13. El (Lo} niilo (al caitinua realizanOO una octi vi dad CJISI I~ a pesar de ruidos en el IÚSllo a>arto. IUCA 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 6 

14. El (Lo} nilío(al m.lCStra fuertes ceaccia>es (llora, CJISI I~ patalea) ante el fracaso. IUCA 
1 2 3 4 5 6 

15. El U..l nillo(al juega caitin"""""te a.Is de 10 CASI 

'~ aiwtos cx:c su juguete favorito. MICA 
1 2 3 4 5 6 

16. El U..! n.ülo(a} igi>ra la temperatura de 1'. CJISI 1 1 1 1 '~ anida, ~ sea que esté caliente o fria. IUCA 
1 2 3 4 5 6 

17. El (La) ni!K>(a} =la dia a d1a en si quiere o no CJISI 

'~ tm biberál o un bocadillo antes de ir a la CBa en la MICA 
nodle. 1 2 3 4 5 6 

18. El (La) nillo(a} se sieDta tranquilo(a} aieDtras CJISI 
1 1 '~ espera la cxaicla. IUCA 

1 2 3 4 5 6 

19. El (La} nilio{a) se entusiasma f.lt::ili>ente cuando es CASI I~ elngiado(a) (rie, grita, salta). lUO 1 1 
1 2 J 4 5 6 

20. El (la} niJlo(a} llora después de una caída o CASI 
1 1 1 1 !~ gol.pe. IU«::A 

1 2 3 4 5 6 

21. El (La} niño Cal se acerca y juega cai sascntas = 1 1 I~ des<xoocid•• (¡¡atas o perrQ!I peque5os} • IU«::A 
1 2 J 4 5 6 

22. El (la) nillo(al deja de cmer y mira cuando una CASI 
1 1 '~ )lerSClla pasa caminando. IU«::A 

1 2 3 4 5 6 

23. El {La) nilio(a} pare;:e ÍIJD«ar las difemicias "" CASI 
1 1 I~ el saber de líquidos familiares (tipas de leche, IU«::A 

diwrsos jllgCS}. 1 2 3 4 5 6 



casi lln:a liara - Usualaente !lo llsuabmte Si 
1 2 3 4 

~te 
5 
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24. 1:1 (Lo] niW(a) se lllleve activmnente por todas 
partes o.llildo ei<¡>lora un lugar nuevo (=e, escala, 
salta). 

25. 1:1 (La) llilio(a) es remil11"""(a) o lloriQUC<l cuando 
es lilllpiaib(a) desp¡és de ir al l>ofto. 

26. El (La) nir>o (a) !<llrle cuando algún ..ru.l to 
clesrooocl<b juega cai él (ella) • 

27. El (La) ni.f!o(a) deja de jugar y mira a la madre 
Cll!Uldo entra al cuarto. 

28. El (La) nillo(aJ se pasa Jlli\s de una Jxira oojeando 
un libro o un illul. 

29. El (La) llilio(a) ros¡xble intensamente (chilla, 
gr.ita) ante la frustraciá>. 

JO. El (La) wro(a) aBe .. o ...... la misma cantidad 
de alimentos sólidos en lao cad4as día a día. 

31. fil (la) ni.f!o(a) permanece cai¡Uacieute cuando está 
hamhrioDto(a) y espera que le ¡reparen la caaida. 

32. fil (La) nit\o(a) permite que le laven la cara sin 
protestar (retoroerse, 'IOltear:se). 

33. la cantidad de ledle o j1lgO que el (la) niJio(a) 
tma en laa anidas es :illpredecihle de una cmida a 
otra czm de 2 oz. de difereici.al • 

34. El (La) nit.>(a) pnctica actividades físicas 
(escalan<k>, saltaalo, eoprji!lldo objetos) duronte 5 
minutas o.....,,, 

35, fil (la) nillo(aJ redlaza vi¡¡orosaue¡te la cmida o 
la leclle adicialal cuando está satisfecbo(a) (escupe, 
ciemi la b:>ca, ""l')ja la c:udlara. etc.) 

O.SI 
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o.sr 
IUQ 

o.sr 
IUQ 

CASI 
IUl:A 
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lUO 

CASI 
lUO 
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1 2 3 4 5 6 

1 I~ 
l 2 3 4 5 6 

1 1 1 I~ 
l 2 3 4 5 6 

I~ 
l 2 J 4 5 6 

r--r--r--r-r--.¡--i¡ ~ 
123456 

...-..-...-~-....-.---., ~ 

123456 

11 I~ 
123456 

...-..-...-~-.--.---., ~ 

l 2 J 4 5 6 



llsualEnte lb 
3 

Jó. El (La) niiio(a) juega activamente {golpea, arroja, 
O>rre) an juguetes de e.asa (para jugar en 
interiores). 

37. El {La) nillo (al igixra las voces cuando esta 
jugar>:lo an su juguete favorito. 

38. El {La) nillo(a) se"""""" a (se dirige bada) las 
visitas nuevas en casa. 

39. El. {La) niño{a) juega al aire libre en dias 
ca1UI'OIS09 o fríos sin ootar las diferencias en la 
t_,-.tura. 

40. El (La) niJlo(a) juo¡¡a oon otroo niJlos durante S 
minutes o meccas y lue;io se va. a otra parte. 

41. El {La) llÍflO (a) caitinúa viendo las ilu.traclooes 
de tn lill:o a pesar de ruidos distracU>res (clbm de 
autos, timbn!). 

42. El {La) niJlo(aJ quiere un refrigerio a diferente 
hora cada dia IJlb de UDO hora de diter«>cia). 

43. El {La) niDo(a) esta cmpladente (sarie) cuando 
es aa:llltado(a) para tonar una siesta o en la nodie. 

44. Al (A la) ni&(a) le tana vari"' dias 
acait\llbrarse a (mostrar caiductas usuales ante) 
sib.acimes nuevas (grupo de juego, guarderla, 
oirvieita) sin los padres. 

45. El {La) nifio(a) habla o vocaliza imediatamente 
an adultos deso:ood deo, 

46. El (la) niJlo(aJ reaa:iaia fuerteoente (llora o 
grita) cuando no se le penri.te tendnar una actividad 
de juego. 

47. El (la) nifio (a) disfruta aás los juegos de correr 
o saltar que los jue,¡os en los que tieoo que 
pemmecer seitado{a). 

CASI 
M.N:A 

CASI 
M.N:A 

CASI 
IUCA 

CASI 
!UD. 

CASI 
!UD. 

CASI 
N.tCA 

casi SU!iip-e 
6 

.__..___,__,_.....__,__,I ~ 
1 2 6 

.__.__..___.__..l_Tl_,_...J ~ 
4 s 6 

.----.--..--.--.--~---., ~ 

6 

.----.--..--.--.--~---., ~ 

4 s 6 



U!uallelte llo 
3 

u....i.nte Si ~-te 

48. El (La) niilo(a) nota la ropa .,,jada y quiere ser 
12111biado(a) m.ediatani.'nte. 

49. El (La) IÚÍIO(a) es mnill!O""(a), o est<I ele mal 
btm:r, oim:lo est<I resfriado(a) o tieoe una :infecciál 
estmacal. 

50. El (La) niJ!o(a) :ignoca la ~ llamada ele los 
padres cuaiW cst<I vi..,00 su ~ama ele televisün 
faVlrlto. 

51. El (La) nilio(al pieroo interés en UD j~te o 
juego ......, m """""' de una hora. 

52. El (La) niJ!o(a) corre para ir hacia daJde desea. 

53. Durante les ¡:rimeros minuten de estar en un lua>r 
n""'° (ti...S., casa o i_.- de vacac:iooes), el (lal 
nillo(a) es taoerooo(al (agarra a su mamá, se oculta). 

54. El (Lal nilio(a) tasa su siesta diaria a dif.....,tes 
horas (..a. ele 112 bc.-a ele difermcia) dia a dia. 

SS. El (La) niJlo(a) reaa::iaiamoderadaoelte (frunce el 
aro, l<Jlliel c:uando su joogo es interronp!Jlo pcc los 
podre!. 

56. El (La) llillo(a) acepta ser vestido(a) o 
des>estido(a) sin protestar. 

57. El (La) llili:>(a) es extravertido(a) o:n adultos 
extrab fuera de casa. 

58. El (Lal lliJ!o(aJ oorre pee delante cuamo caaim 
o:n sus padres. 

59. El período ele llaYO< actividad flsica del (de la) 
llili:>(a) se da a la mima hora dia a dia. 

' 5 

CASI 
IUO 

l 2 3 

CASI 
IU«:A 

l 2 3 

CASI 
llN:A 

l 2 3 

CASI 
IUO 

l 2 3 

CASI 
IU«:A 

l 2 3 

CASI 
IU«:A 

l 2 3 

CASI 
HH:A 

l 2 3 

CASI 
IU«:A 

l 2 3 

CASI 
IU«:A 

1 2 3 

CASI 
lll«i:A 

1 2 3 

= IUCA 
1 2 3 

CASI 
IUCA 

l 2 3 

4 5 

1 1 
4 5 

1 1 
4 5 

1 1 
4 5 

4 5 

1 1 
4 5 

1 1 
4 5 

1 1 
4 5 

1 1 
4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

I~¡: 
6 

'~ 6 

1 '~ 6 

I~ 
6 

I~ 
6 

1 I~ 
6 

1 '~ 6 

I~ 
6 

I~ 
6 

I~ 
6 

1 '~ 6 

I~ 
6 



casi lb>al Rara - llsUalmslte "' Usua:I.ente Si l'recoelltemite Casi ~ 
1 2 3 ' 5 6 

e;.~_:ti;:"'~t.·_;lfiGJ . .:;;_~~·::;;:1':: ;· .. ~l:;',.. ;t:.:;:~;..·~~J. :;¡_;r::~~.,t;.t~·:;,y;_::::::.;'!::t :--.:,::.;;,¿.:~~-:~:--:::·~, ·: .;.:-;-:: "': ~, ·~/:.::'t~. :.!: .. :;~1·,)1 .. ,,:. :~ ·".::·.J~:.:~>·:. 

60. El (La) nitlo(a) PlOde ser persuadió>(a) de 00 CASI 
1 1 /~ hacer una actividad prciribida. IUCll 

1 2 3 4 5 6 

61. El (La) nitlo (a) deja de jugar y observa cuando CASI 
1 1 /~ alguien ¡asa a su lado. IUCll 

1 2 3 4 5 6 

62. El (La) nitlo (al regresa • la misma actividad CASI 
1 1 /~ desp.>és de uoa breve :lnterru¡x:iéo (refrigerio, ir al IUCll 

bar.>). 1 2 3 4 5 6 

63, El (La) nitlo(a) rie o ecnrie cuando amce otros CASI /~ nifus. IU«:A 1 1 
1 2 3 4 5 6 

64. El {La) nitlo(a) se est! quieto(a) mientras et.serva CASI I~ la televisiin o esdnlc!Ja D\sica. IUCll 1 1 
1 2 3 4 5 6 

65. El (La) nitlo(a) evitará la repetici6o de uoa mala CASI I~ anb:ta si es castigado(a) f:lrmenelte una o dos IUCll 1 1 
"""""· 1 2 J 4 5 6 

66. El (La) nitlo(a) cait:lnúa jugando an UD juguete a CASI 
1 1 I~ pesar de nddal repentims de afuera (clioa:n de autoo, IUCll 

sirena, etc.) . 1 2 3 4 5 6 

67. Al (A la) nitlo(a) no le Pt'=llP" estar suci.o(a). CASI I~ 1 1 IUCll 
1 2 J 4 5 6 

68. La hora m que despierta el (la) nil'J>(a) en la = I~ mflana varia !ll"Olldmente (1 hr. o mb) de dia a dia. IUCA 1 1 
1 2 3 4 5 6 

69. Cuando el (la) nil'J>(a) se despierta de mal bmr, = /~ está rmilgaso(a) talo el dia. IUCll 1 1 

1 2 3 4 5 6 
70. El {La) niilo(a) reat:ciooa moderadamente (fnnce el CASI I~ ceño o ecnrie) cuando otro niJ'J> tana su juguete. IUCA 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 
71. El (La) nitlo(a) ooporta UDa tarea rutinaria CASI 

1 1 /~ (vestirse, recor¡er juguetes) pee 5 minutos o ÉS. IUO\ 
1 2 3 4 5 6 



Casi lllDCll Rara -
1 2 

llsuallelte llo 
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n. El (La) niflo(a) deja de .,,.,, y mira ruaOOo - \ll 
ruido inusual (tel~coo. timbre). 

73. El (La) niflo(al se está quieto(a) (se,,...,.., poco) 
cuanik> le a:pillan o =tan las uñas. 

74. El (La) nifu(a) u>estra a.x:bo ..m..iento corporal 
(se retuer<:e, balanooa los !razcs) cuaIKlo está 
eoojado(a) o llonndo. 

75. El (La) niflo(a) es cauplociente (Ba\rle, riel 
mientras le lavan la cara. 

76. La teaod.ál inicial del (de 1al niflo(a) en casa 
cuanik> se le acercan extrafial es de aceptaci.ái (lo 
mira, lo agana) • 

77. El (La) nífio (a) está hambriento (a) a la boca de 
la cmida. 

78. El (La) nífio(a) o:ntinúa acercándose a Areas 
prOOibidas u oojetos • pesar de las advertencias 
repetidas de los padres. 

79. El (La) nii>o(al se detiene a ""3minar 
c:uidadasaoente oojetos wevoo (5 min. o o.is). 

80. El (La) nífio(a) oo presta atenciln a olores 
(o:x:ina, btm:>, pertune) ya sea agradables o no. 

81. El (La) nífio(al interni.¡¡e una actividad y mira 
cum!o escucha el sooido ele oiJlQs jug¡mdo. 

82. El (La) nil!o(a) oe c¡ueda domido(a) 
apcaxiaadauente durante el miSIO espado de ti...., 
despiés de haber sido s»esto (a) en la cama. 

. 83. El (La) nilio(a) saluda a la sirvie!lta ruidosamente 
cm ax:lla ~ ele sentimientos ya sea positivoo 
o negativai. 

CASI 
lUQ 

11 11~ 
123456 

11111~ 
2 3 4 5 6 

11 11~ 
123456 

11 11~ 
2 3 4 5 6 

~crrr=cn~ 

CASI 
IUQ 

CASI 
lUQ 

123456 

11 11~ 
123456 

._...__.__.__,__..l__,I ~ 
123456 

11 I~ 
1 3 4 5 6 

._...__.__.__,__..l__,I ~ 
123456 

._...__.__.__,___.__,I ~ 
123456 

._....__,__,__..__.__.¡ ~ 
123456 

11 I~ 
123456 



e.si lbxa liara ""' 
1 2 

~telb 
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84. El (La) niño(al está de mal hulor por m.is de uros 

""""" minutos cuando es oorreqido(a) o 
disc:iplinado(a). 

85. El (La} niño(a) se sienta tranquilo(a) (se ,..,.., 
poco) aientras viaja en oxf>e o carriola .. 

86. El (La) niño (a) aira la telerisiái durante 10 
lllÍDUtoo o aex:e, despJés C!Ahi.a a otra racti.vidad. 

87. El (La) nilio(a) es timido(a) (so voltea, se agarra 
de su~ cuwlo coooce a otro nilio por primera vez. 

88. El (La) niño(a) está aún cauteloso(a) <Xn los 
extraflos despJés de 15 ~. 

89. El (ta) niño Cal se irrita o llora cuando pr 
pr:Uiera vez ~ UDa tarea (vestirse px si mismo, 
rea>ger jq¡uetes) • 

90. 11 (La) niño(a) se aimta tranquilamente cuwlo lo 
(la) banan. 

91. El (La) niño(a) practica una nueva habilidad 
(arroja, apila, dihrja) durante 10 alnutoo o mb. 

92. 11 (ta) niño(al Í!lll<R diferencias en sabres o 
a:misteDCias ele alimentos fmiliares. 

93. El (La) niño(a) duen>e pabrelerlte (tieoe :!nsamrlo, 
le a>esta trabajo dormir) m"""""' lugares las 
primeras OO. o tres """"'· 

94. El (tal niño(a) es taoeroso(a) al ser dejado en un 
lugar descaiocido (carro de SUjlel111!ICado, carroola 
nueva, oorral) con loe padres presentes. 

95. 11 (La) niño(a) fumoe el oe6:> o se queja cuando 
es dejado para jugar solo. 

CASI 
IUCA 

1 

CASI 
tuo. 

1 

CASI 
IUCA 

1 

CASI 
IUCA 

1 

CASI 
NlH:l\ 

1 

CASI 
IUCA 

1 

CASI 
IUCA 

1 

CASI 
IDO 

1 

CASI 
IDO 

1 

CASI 
lUCA 

1 

CASI 
HlH:A 

1 

CASI 
lUCA 

1 

I~ 
2 3 4 5 6 

I~ 
2 3 4 5 6 

1 1 1 I~ 
2 3 4 5 6 

1 I~ 
2 3 4 5 6 

1 '~ 2 3 4 5 6 

1 I~ 
2 3 4 5 6 

1 I~ 
2 3 4 5 6 

1 1 1 I~ 
2 3 4 5 6 

1 1 1 I~ 
2 3 4 5 6 

1 I~ 
2 l 4 5 6 

1 I~ 
2 3 4 5 6 

1 I~ 
2 3 4 5 6 



115uala>Jte lb 
J 

96. El (Lo) niilo(a) acepta (se siente COJO en casa, 
clm:ldo(a) en) ...m:ent09 nueYa'J (casa, tieo:la, áreas de 
juego) a los 10 miootas de estar ahí. 

97. El (La) níño(a) deja de jugar cuando el teléfan 
o el timbre SUf!Da.... 

CASI 
l4lQ 

L-J-..L.....L-'-.....L.--'I ~ 
J 4 5 6 

.__.._....___._ ....... .....1...__,l ~ 
1 2 J 4 5 6 



IMPllESION GENERAL DE LA MAORE ACERCA DEL 
TEMPERAMENTO DE SU HUO 

A. ¿Cómo describiría el temperamento de su niño(a) en sus propias palabras? 

B. ¿En comparación con lo que usted conoce de otros niños do la misma odad, cómo 
calificaría a su niño(a) do -acuerdo a los siguientes criterios? (encierre su opción en un 
círculo). 

Nivel de Actividad. El monto de actividad física mientras duerme, come, juega, se viste, 
etc. 
11 Alto 21 Modio 31 Bojo 

Regularidad. La regularidad del funcionamiento do! cuerpo cuando duermo, esta 
hambriento, quiere ir al bano, etc. 
1) Bastante regular 21 Variable 3) Bastante irregular 

111 Adaptación a los cambios de rutina. La facilidad o dificultad de sus respuestas iniciales 
en una forma deseable socialmente. 
1) Generalmente adaptable 2) Variable 3) Goneralmente lento 

para adaptarse 

IV Respuesta a situaciones nuevas. La reacción inicial ante un nuovo estímulo, <Jntc la 
comida, la gente, los lugares, los juguetes o las procedimientos. 
11 Acercamiento 2) Variable 3) Alejamiento 

V Nlvel del umbral sensorial. La cantidad de ostimulaclón externa, tales como los sonidos 
o los cambios en alimentcis o gente, necesaria para producir una respuesta en el {la) 
nlñola). 
1) Umbral alto 21 Mediano 3) Umbral bajo 

(se necesita mucha estimulación) (paca ostimulación) 

VI Intensidad de la respuesta. El contenido do energía en las respuestas sin Importar su 
calidad. 
1) Generalmente Intensa 21 Variable 31 Generalmente poca 

VII Estado de ánimo positivo o negativo. La cantidad de conducta agradable o 
desagradable a lo largo del día. 
11 Generalmente positivo 21 Variable 3) Generalmente negativo 

VIII Susceptibilidad a la distracción. La eficacia de los estímulos externos (sonidos, 
juguetes, gente, etc.) para interferir en una conducta que se está llevando a cabo. 
1) Fácilmente se distrae 2.1 Variable 3) No se distrae 

IX Persistencia y duración de la atención. La duración para continuar actividades 
especificas con o sin obstáculos externos. 
1) Persistente 2) Variable 3) No persistente 

C. ¿Oué tanto el temperamento do su niñola) ha sido un problema para usted? 

D. En general el temperamento de su niño(a) es: 
al Más o menos promedio bl Más difícil quo el promedio 31 Más fácil que el promedio 
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PAAT. 1 - PARA UN AÑO DE EDAD (12-23 MESES) 

Wil/lam Fullard. Ph. D .. Sean C. McDovitt, Ph. D ., & Willlam B. Carey. M . d. 

Nombro del Niño Fecha do la Aplicación __ _ 
Edad ~IApllcar: __ Mos ___ Mcses ___ Dias. ____ Sexo __ _ 
Puntuaclonos de las Categorlas: 

Perfü:cologu¡ una cruz en ol recuadra ~roplado. 

·~._~, ,~, r~;~¡,,;;r •m [""·~ 
ALTO AARIT. ALE-J.-/sA.Jo--iiNTENSOl'NEGATIVO 1 

¡ADAP4 
+10.S6 4.93 ~--2!l!:f.-4.28 -~(... 3.6 

; 1 1 1 

1 
1 . 1 1 

MEDIA 4.13 --~·!JZ.l---3.42; -~1----~ 

_,,J ·~ ·~ ·t·t "'¡--3"lr __ :¡,g_ 

__ B_J\.)O AITMICO ACE.!!_C_~~.!'.~~- MEDJOJ POS/T 

...,.--
1 I PEASIST. DISTRAC. UMBRAL 

. IPEA BAJO. ALTO BAJO 
DISTRAC. 

5 4.28 5.15 4.49 

i 
3.45 4.39 3.61 

1l ___ 2&ll.•_. 3.63 2.73 

.1 PEASIST.]OIST. 

. ALTO BAJO ALTO 

DIAGNOSTICO EN GRUPO. 

FACIL ------''™"'T"'"l "°"'· · 1 "'"" -,-..,, 
OIFICll. AAAl~JA. ADAP~- jlNTENSO-JÑEGATIVO 

LENTO ~--- :-1!-:-I----~ --~!----+----+-----! 
1 1 

BAJO L€_.¡[<,_._B_l\JQ_ __ J.M~.PJO_lli_EGA11'-'V-"O'-'-----'-------'---·--' 
Defink:ión de las categortas diagnosticas usadas, para las puntuaciones individuales: 
Fácil: puntuaciones mayores qua la media en no m.'.lS do 2 catogoria.s 

dificil/fácil (Ritmicidad, Aproximación, Adaptabilidad, Intensidad v Animo) y ninguna 
mayor a una desviación estandar. 

Dificil: 4 ó 5 puntajes mayores que la media en las c.:itegonas drfic1l/Tácll (Aitmicidad, 
Aproximación, Adaptabilidad, lntencidad y Animo). Estas deben incluir lntencldad y 
dos puntajes debon ser mayores que una de!lviación ostandar. 

Lento: Para aclimatarse (Slow-to-warm-up), Como la detinicl6n anterior pero, si cualquiera 
de las dos categorías: Retiro o Adaptabilidad lentn es mayor que una desviación 
estandar, la actividad puede elevarse hasta 4.53 y el ammo pU"?de d1Sminuir hasta 2.62. 

fnlermoctio: Todos los demás. Intermedio alto: 4 ó 5 cn1egoria!t ddicil/fác1!, sobre ta medida 
con una desvlélción estandar > 1 6 2 ó 3 i;obrt: !.l medida con 2 ó > 1 desviaciónes estand1u. 

Intermedio bajo: Todos los damas intermedios 

Categorías d1agnostica del niño------ Fecha de aplicactón ---------

Comentarios: Entrevistador __________ _ 



Fullsrd. McOevlt & Carey (1984} 
ESCALA DE TEMPERAMENTO INFANTIL Scoring Sheet 

NOMBRE DEL NIÑO FECHA DE APUCACION___ EDAD AL APLICAR. ____ _ 

ACTIVIDAD RIDMO TACffiCAMIENT0 - ADAPTABLE ' INTENClCAO ANIMO ¡ PERSISTENCIA! OJSTRACTIV!LlDA0 UNBRAL 
ALTO BAJO AlT. ARRIT. ACERC. ALEJ, AOAP. NO ADAfll MEO. INT. POS, NEG. PEAS. NO PERSJ NO OIST. DIST. ALTO BAJO 

1 
: 1 1 1 1 :i- 1 1 l 

02 1 2 o 4 s a 01 s s • o 2 1 1 os s 5 4 o 2 1 'o•I • s • 3 2 1 1 o< s s • • 2 1 o~ 1 2 • • s s ¡ 1 1 

12 • , • 3 2 1 ¡ 07

1

11 2 •• , • ¡o•· 1 2 • • • • ,,1 •••• , 1 1• l 1 ••••• ! º:' 1 2 ••• • i I J1• i • •••• 1 10 l 1 2 • 45 • 1 
rn1 ••••• 1 117 1 ••••• 

1

21 I · ... 2 1 
1 

19 ! 1 2 •••• i'º 1 2 ••••• 

1

1. ¡ •••• 2 1 12211 •••• • l·· I • ••• 2 1 
1 

24! 1 2 3 4 5 a po e s 4 3 2 1 ¡2s e s .; a 2 1 1 120 ¡ 1 2 3 4 s e ,25 1 2 3 4 s e 2a: e s "' 3 2 1 ¡·21 ¡ 1 2 a "' s e 123 I e s 4 3 2 1 l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- '. - - . -- -· ¡ · 5 4 3 2 1 '32 6 5 4 3 2 1 i35 l 1 2 3 4 5 6 ,31' 6 5 4 3 2 1 .34 ! 1 2 3 4 5 6 --,.
1 
..... o 

1 
....... o 1·0

1 

1 1 
1 , 

1 
1 

, 
1 1 

.•••• 2 T ... 3 2 1 

1 •1 1 2 3 • s • 1•2 1 2 s • s s ¡., a s • 3 2 1 i •• 1 2 • • s o [•• 1 2 o • s o ¡••, • s • 3 2 1 :•o 11 2 s , s o •1 [e s • • 2 1 

¡ ·J 1 2 3 ••• 
1 
.. 1 2 •••• 

1 
•• 

1

1 2 •••• 

1 
•• ¡ •••• 2 1 

1 

....... 1 ! •• ; 1 ••••• ¡,, ¡ 1 ••••• 150 ¡ · .... 1 •••••••• 

'1""'' ,,,. .... , i"I""" ¡··""" ........ ,, ··1""" ........ 1 1 ' 1 ' 

1 ••••••• , •• 
1

1 ••••• ¡ •• j. , ••• 1 17º 1 • , • 3 • 1 1 •• ! 1 ••• , • ¡11 I • •••• , •• 1. , ••• 1 ¡., •••• , 1 ¡J ...... + ..... :T .... , "i' ..... ,,. , ..... 1 .. 1 ...... \,, ...... ,,¡, ..... : ....... , 
1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 

1 

•• 

1 

••••• 1 •• 

1 

..... 1 ,., ••••• 1 •• 

1

1 ••••• ¡·· 1 ••••• 

1 
•• , 1 2 •••• :·· 1 ••••• 

1

.1 : 1 ••••• 1 

: 90 6 5 4 3 2 1 1•• l 1 2 3 4 5 6 93 1 2 3 4 5 6 ! ,,. l 1 2 3 4 5 6 ,01 1 • 5 4 3 2 1 1 1 192 6 5 4 3 2 1 

1 1 ,¡ 1 i 1 1 1 1 
! i ·96 6 5 4 3 2 1 ) i ¡ 195 1 2 3 4 5 6 1 i ,97 ! , 2 3 4 5 6 

""" 1 1 1 1 1 1 i ' 1 
FACYCA 1, 1 2 3 4 5 6 X i 1 2 3 4 5 6 ! X ¡ 1 2 3 4 5 6 X 11 2 3 4 5 6 1 X 1 1 2 3 4 5-~~~-~-§ _ _Lx 1 2 3 4 5 6 X 1·1 2 3 4 5 6 X 1 2 3 4 5 e 
PllOOVCTO i 1 ! 1 1 1 1 1 

i 11 11 ' 1 ;-lll.ltMCa 1 

"""""'º 
'"""" 1 J i 1 i 1 1 CAUFCACJCIHI 

CAYmOA'.AS 1 

' 
1 1 

¡ 1 i 1 '''"'"' 
tntruclones para el examinador. 
1) Verifique todas las respuestas de arriva en el cuestionarlo. 2) Para obtener el puntaje de la categoria suma las marcas en las 6 

columnas y multiplique la suma por los factores Indicados. Los productos resultantes son añadidos pot el nCJmero de ltems calificados produciendo el 
punta}e de la categoria. 3) Los nueve puntajes de las categorias son transcritos a la hoja del perfil. 



1 

Nombro dol niño ___________ _ Fecho do la entrevista _________ _ 

Focha da nacimiento 

Paranteaco do la poraona 

entrovlntada 

Composición de la familia 

Entrevistador 

lugar de la 

entrevista 

(Indicar que personas viven en la caoa, niños sexo y edad.) 

Personas prooontes en la cana al tiempo da la entrevista 

comentarlos 

Numero deo ltcms corrocloo (aubeacolns) 

Escala 0 2 3 4 5 6 7 6 

11 

111 1 ********* íl\ldi 

9 

IV l/$/P'/$////ffi'MH******ili!~i 

V 

VI I*********~ 

10 11 

Total 1 Wl/11111111//ll!ffil%********~ 

o 5 10 15 20 25 30 35 

Numero do llama correctos (total de la eacttla) 

Bajo 
10% 

Suboocalna 

Bajo 
25% 

ReepuHla emocional y verbal de la madre 

Medio 
50% 

Allo 
25% 

PuntaJe crudo 

40 45 

Alto 
10% 

Percentlle 

11 Abatlnencla de reslrlcclon y castigo 

111 Organlzaclon dol modio ambiento flulco y temporal 

IV Provisión do matorlal de juego apropiado 

V lnvolucraclon maternal con ol niño 

VI OPORTUNIDAD DE VARJACION EN LA ESTIMULACION DIARIA 

Total 



INVENTARIO 

l. RESPUESTA EMOCIONAL V VERBAL DE LA MADRE J 
1. La madro vocallza osponlAnoam11nle al niño cuando 81 N 

mano• do• voc•• duranto 111 Vl11ta (oxcluyondo r•· 
gaño a). 

2. La madre raspando a laa vocidlmclonoa del niño 
con una raspuosta vorbal, 

3, La madro la dlco al niño ol nombro do algün obJo· 
lo durante la vltilta o monc/ona el nombro da al
gtln obfato o peraotu1 an forma da •on•oñanza•. 

4. El Jonguajo da. la madre an distintivo, el.ro y 
audlbla. 

5. La medra Inicia Intercambios verbalo• con ol ob
servador, haco preguntas, haco comant.iufoa o•pon· 
tánoaa. 

6. La madre se oxprua con llborlad y facllldad y 
utlllza aatructuraa do languafo aprop/adaa para 
una convoraaclón {p.oJ. roapuutn ampllu). 

7. La madre permita al niño Jugar ocaa/onalmanlu on 
Jua~oa que den por resultado deuorden. 

D. Ln madre alaba espontiinoamante las cualldadea o 
comportamiento del niño en dos oca1lone• durante 
fa vlalla 

9. Al hablar del o con ol niño I• madro tr.t1n1mlto 
sentlmlonro• poaltlvoa. 

1D.L11 m•dre acaricia o bea:a al niño al mono• una 
vez durante la vlalta. 

11.La madre muestra roopueeta• emoclon•ln po•IU
vaa anto algún ologlo hecho por el visitador, 
hacia ol niño. 

SUBTOTAL 

U. ABSTINENCIA DE RESTRICCION V CASTIGO 
12.La madro no grita al niño duranto la vl1ita. 
13.L• madre no exproaa onofo u ho•Ulldad ablorta

ment• haola el niño. 
1•.L:t madre no abofolea o da do nalgadas al nlilo du· - -

rante la vl•lt11. 
15.La m•dro reporta que no hubo más do una ocasión - -

de c111Ugo flalco en ol lr11n1cuno de 11 ~emana 
anterior. 

16.LI madre no ragafia ni de1prooli1 al niño durante 
la visita. 

17,La madro no lnh1rRere oon In acclonoa dol niño 
o ro1tringo loa movimientos de este mil• do tres 
V9C•• en ul transcurso du la vl11ta. 

1D.Cuando monos ae encuentran 10 llbro1 on forma 
\ll3lblo. 

19.LI femllla po .. o un anlmal domóatlco. 
SUBTOTAL 

111. ORGANIZACION DEL MEDIO AMBIENTE FISJCO Y 
TEMPORAL 

20.Cuando fa madre •• au•enbl el cuidado o• propor• 
clon•do por una do Ir•• aub1Ututn regularos. 

21.Algulon lleva al niño a una IJ•nd• do aburotn 
al mono• una vez a la semana. 

22.EI nfilo sal• do 11. c.aa al menoe cuatro vocoa a 
la ••mana. 

23.EI niño •• llevado r•gularmonto al con1ullorlo o 
cllnlca médica. 

24.EI nlilo Uono un lugar o•peclal an donde guardar 
sus Juguetea y "taaoros•. 

25.EI árN de juogos del niño pare09 ngura y llbr• 
da pollgroa. 

SUB TOTAL 

IV.PROVllilON DE MATERIAL DE JUEGO APROPIADO 
26.EI niño po-e Juguet111 o equipo paro ejercllar loa 

múacu/aa. 
27.EI nlrio U•n• fuguel•• para empujar o jalar. 
:za.El niño llene andadora, patln dol diablo, carrllo 

para mcnlar, o trlclclo, 
29.La madre proporcJona ¡uguol•• o acllvldad•• lntera· 

aant•• para el niño duranta la v/alla. 
30.Ptcporclona oqufpg educativo ap1opl11do a la edad 

fuguoloa para acarklar o para actuu (ax. 1it•r•1). 
31.Proporclgna equipo educativo apropiado a la adad, 

mó11i1, masa y alllaa, all/11 alta. 
3Z.Jl1gporclcn11 jugu•t•• que a~udan a la coordinación 

"vls111·mano•, obJoto• para melar y sacar de algUn 
recoplJiculo, JuguollH p.,a onaamblar, cuenta•. 

33.Proporclona Juguo1aa quo ayud•n a la coordinación 
"Vilta·mano• que permitan cornblnac.lonaa. amontonar 
o juego• da caJonea, d11doa o para conatrucclón, 

34.Proporclana juguato• p1u111 la lltoralura o mUslca. 
SUBTOTAL 

V. INVOLUCRACION MATERIAL CON El NIÑO 
35.la m•dr• tienda a monl•ner al niño al alcance d• 

su vl•I• y a v•rlo a monudo. 
36,La madr• habla al nlflo al hacor au tr11b0Jo. 
37.t.. m11dr• allonta conscJanlemonta loo adelantos dal 

desarrolla. 
38.La madre da valoración a los jugu•l111 da •madura· 

clón• y aa d111 llompo para Involucrarse en el Juego. 
39.La madre estructura loa porlodoa da juego d•f niño. 
40.La madra proporciona Jugueta1 qua encierren rolo 

para qu• el niño doaarrollo nueva• habllidadea. 
SUDTOTAL 

VI. OPORTUNIDADES DE VARIACION EN LA 
ESTIMULACION DIARIA 

41.EI padro se ocupa d• algim cuidado del niño diaria· 
m•nl•. 

42.La msdre l•e cuentos al menoa lr•• vocea por aama
na. 

43.EI niño toma 1ua al/mantoa al manos en una d• IH 
comidas con el padr• y con I• madre. 

44.la famllh1 \llalla o recibe vlalt•• de los parlan• 
te•. 

45.EI niño tl•na trea o mb llbro• da au propiedad. 

SUBTOTAL -
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