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Se hizo una valoración neuropsicológica con los cuestionarios CUMANIN y CUMANES 
usando los baremos colombianos, haciendo una comparación con los baremos originales. 
El estudio es descriptivo-no experimental, en total, participaron 400 niños de colegios 
públicos y privados de 6 municipios del departamento de Boyacá-Colombia, Los partici-
pantes tenían edades entre los 3 y 11 años (M=6,69; DE=2,32 años). Se realizó un análisis de 
desempeño a partir de frecuencias en cada una de las subescalas que contaban con baremo, 
se hizo un análisis comparativo con la prueba t-student. Se identificaron diferencias estadís-
ticas en el uso de los baremos en el CUMANIN y CUMANES. Se encontraron diferencias 
en lenguaje articulatorio en el CUMANIN en las variables sexo y tipo de institución. En el 
CUMANES se encontraron diferencias en el tipo de institución. Se sugiere hacer uso de los 
baremos de acuerdo a lo sugerido por la APA, se recomienda tener precauciones en el uso de 
pruebas no baremadas. El uso de los baremos permitiría la elaboración de algunas políticas 
públicas en la infancia a partir de una aproximación diagnóstica válida.
Palabras clave: evaluación neuropsicológica, desarrollo infantil, psicometría.

Comparison of the CUMANIN and CUMANES Scales: A psychometric experience 
Se hizo una valoración neuropsicológica con los cuestionarios CUMANIN y CUMANES 
usando los baremos colombianos, haciendo una comparación con los baremos originales. 
El estudio es descriptivo-no experimental, en total, participaron 400 niños de colegios 
públicos y privados de 6 municipios del departamento de Boyacá-Colombia, Los par-
ticipantes tenían edades entre los 3 y 11 años (M=6,69; DE=2,632 años). Se realizó un 
análisis de desempeño a partir de frecuencias en cada una de las subescalas que contaban con 
baremo, se hizo un análisis comparativo con la prueba t-student. Se identificaron diferencias 
estadísticas en el uso de los baremos en el CUMANIN y CUMANES. Se encontraron dife-
rencias en lenguaje articulatorio en el CUMANIN en las variables sexo y tipo de institución. 
En el CUMANES se encontraron diferencias en el tipo de institución. Se sugiere hacer uso 
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de los baremos de acuerdo a lo sugerido por la APA, se recomienda tener precauciones en 
el uso de pruebas no baremadas. El uso de los baremos permitiría la elaboración de algunas 
políticas públicas en la infancia a partir de una aproximación diagnóstica válida.
Keywords: Neuropsychological assessment; child development, Psychometry.

Comparação das escalas CUMANIN e CUMANES: uma experiência psicométrica
Foi realizada uma avaliação neuropsicológica com os questionários CUMANIN e 
CUMANES, utilizando as escalas colombianas, fazendo uma comparação com as escalas 
originais. Participaram do estudo descritivo-não-experimental, totalizando 400 crianças de 
escolas públicas e privadas de 6 municípios do departamento de Boyacá-Colômbia, com 
idade entre 3 e 11 anos (M = 6,69; DP = 2.632 anos). Uma análise de desempenho foi reali-
zada com base nas frequências em cada uma das subescalas que possuíam escala; uma análise 
comparativa foi realizada com o teste t-student. Foram identificadas diferenças estatísticas no 
uso das escalas no CUMANIN e CUMANES. Foram encontradas diferenças na linguagem 
articulatória na CUMANIN nas variáveis   sexo e tipo de instituição. Em CUMANES foram 
encontradas diferenças no tipo de instituição. Recomenda-se o uso das balanças, conforme 
sugerido pela APA, é recomendável tomar precauções no uso de testes não relacionados à 
balança. O uso de escalas permitirá a elaboração de algumas políticas públicas na infância a 
partir de uma abordagem diagnóstica válida.
Palavras-chave: avaliação neuropsicológica; desenvolvimento infantil, psicometria.

Comparaison des échelles CUMANIN et CUMANES: une expérience psychométrique
Une évaluation neuropsychologique a été réalisée avec les questionnaires CUMANIN et 
CUMANES en utilisant les échelles colombiennes, en faisant une comparaison avec les éche-
lles originales. L’étude est descriptive et non expérimentale. Au total, 400 enfants d’écoles 
publiques et privées de 6 municipalités du département de Boyacá-Colombia ont participé, 
âgés de 3 à 11 ans (M = 6,69; SD = 2 632 années). Une analyse de performance a été réalisée 
sur la base des fréquences de chacune des sous-échelles à l’échelle, une analyse comparative 
a été réalisée avec le test t-student. Des différences statistiques dans l’utilisation des échelles 
dans CUMANIN et CUMANES ont été identifiées. Des différences de langage articula-
toire ont été observées dans CUMANIN dans les variables sexe et type d’établissement. 
En CUMANES, des différences ont été observées dans le type d’établissement. Il est recom-
mandé d’utiliser les balances suggérées par l’APA. Il est également recommandé de prendre 
des précautions lors de l’utilisation de tests sans balances. L’utilisation d’échelles permettra 
d’élaborer certaines politiques publiques dans l’enfance à partir d’une approche diagnos-
tique valide.
Mots-clés: Évaluation neuropsychologique; développement de l’enfant, psychométrie.
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A pesar de los esfuerzos gubernamentales e institucionales a nivel 
mundial, existe debilidades en la creación de programas para la aten-
ción en primera infancia, que se centra en países con ingresos bajos. 
Se propone un consenso en la delimitación del problema y sus posibles 
alternativas, con miras a financiación de tipo político y creación de 
instituciones efectivas que logren desarrollar objetivos comunes e inter-
sectoriales que atiendan a esta población (Shawar y Shiffman, 2017). 

Aproximadamente 250 millones (43%) de niños menores de 5 
años residentes en países con ingresos medios y bajos, no alcanzan un 
desarrollo madurativo óptimo (Walker et al., 2007, 2011a). Los avances 
en neurociencias vinculan las adversidades tempranas con dificultades 
en el desarrollo cerebral, la primera infancia y la calidad de vida en 
general, se hace necesario un abordaje multisectorial e interdisciplinar 
incluyendo estrategias psicosociales que logren garantizar el adecuado 
desarrollo intelectual, creativo y social para un desarrollo deseable 
(Black et al., 2016). 

Se estima que los niños que han tenido factores de riesgo, un 
desarrollo incompleto y no acceden a dichos programas, en su adultez 
aportarán muy poco al PIB  de su país, ganarían una cuarta parte de los 
ingresos promedio de los adultos en su país y recibirían más ayudas por 
parte de sus gobiernos (Richter et al., 2017). En algunas oportunidades, 
los niños experimentan la presencia de trastornos psiquiátricos y mayor 
probabilidad de sufrir comorbilidades, dificultades en el desempeño 
escolar, fracaso y abandono escolar y dificultades de tipo socioeconó-
mico (Ackerman y Brown, 2006; Heckman y Masterov, 2007; Nelson 
et al., 2009).  

En estudios de Cermakova et al. (2018) se sugiere que los adultos 
que experimentaron dificultades socioeconómicas en la infancia tenían 
un peor desempeño cognitivo en la adultez, aumentando consigo sus 
dificultades socioeconómicas a lo largo de su vida. La posición socioe-
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conómica desprotegida durante la infancia también se relacionó con un 
envejecimiento cognitivo mayor (Fritze, Doblhammer y van den Berg, 
2014). Por su parte en un estudio longitudinal con participantes entre 
los 5 y 25 años se encontró relación entre el estatus socioeconómico y 
densidad de estructuras cortico-subcorticales a través de imágenes de 
resonancia magnética estructural (sMRI) (McDermott et al., 2018). 
A partir de estas desventajas socioeconómicas existe una mayor pro-
babilidad de no contar con acceso a servicios de salud integral, una 
valoración neuropsicológica infantil completa y un seguimiento 
adecuado.

Autores como Lenroot y Giedd (2006) y Rees, Booth y Jones 
(2016) explican que en la edad de los 0 hacia los 5 y 6 años se eviden-
cian unos picos de plasticidad cerebral, ya que en este tiempo existe una 
ganancia de peso cerebral y cambios a nivel de materia gris y blanca. 
La implementación de programas en estas edades mitigarían algunos 
déficits asociados a las experiencias adversas tempranas, o fortalecerían 
las funciones cognitivas normales (Shonkoff, 2011; Bryck y Fisher, 
2012). Durante los primeros años de vida especialmente hasta los 3 
años, se encuentran factores determinantes relacionados con el desa-
rrollo físico, psicosocial, emocional y cognitivo de los niños los cuales 
perdurarán por el resto de sus vidas, permitiendo la neurogénesis de 
millones de neuronas y la sinaptogénesis de millones de conexiones 
neurales (Pérez-Escamilla et al.,2017).

Relacionado con este nivel de desarrollo madurativo, se asocia el 
término Madurez Neuropsicológica (MN), entendida como el nivel 
de organización y desarrollo cerebral que corresponde a una edad cro-
nológica específica (Moreno-Gómez y Cejudo, 2018; Portellano Pérez 
et al., 2000).

La MN permite evidenciar una organización funcional a través de 
los procesos cognitivos y conductuales que pueden ser observables y 
evaluados a través de test de tipo psicométrico no invasivos y sensibles a 
este constructo (Chinome Torres et al., 2017; Parra-Pulido, Rodríguez-
Barreto y Chinome-Torres, 2016).
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Algunas de las dificultades experimentadas a lo largo del desa-
rrollo infantil que se han relacionado con la presencia de inmadurez 
neuropsicológica son el peso al nacer (Parra Pulido, Rodríguez Barreto 
y Chinome Torres, 2015; Savanur, Purandare y Ghugre, 2015); la 
pobreza y el estatus socioeconómico y familiar (Cermakova et al., 
2018; Johnson, Riis y Noble, 2016; McDermott et al., 2018) el grado 
de escolaridad de los padres (Noble et al., 2015; Sun, McHale y Upde-
graff, 2017).

Otras relacionadas con procesos de tipo fisiológico son el historial 
de desnutrición parental (Waber et al., 2018) funciones metabólicas 
cerebrales, desnutrición y procesos infecciosos (John, Black y Nelson, 
2017; Peng et al., 2015; Schoenmaker et al., 2015).

La valoración neuropsicológica es una herramienta importante 
para evidenciar el estado de algunas capacidades cognitivas como la 
atención, la memoria, las funciones ejecutivas relacionado con un 
posible daño cerebral o simplemente analizar estos constructos en tér-
minos de normalidad (Solís-Rodríguez et al., 2018). En países en vía de 
desarrollo los test neuropsicológicos escasean, además, en su mayoría 
no tienen un alcance deseable en población infantil, diversos test son 
para adultos y pacientes hospitalizados (Nell, 2000). 

Para Arango-Lasprilla y Rivera (2015) en Colombia no existe una 
buena cantidad de pruebas neuropsicológicas, muchas no cuentan con 
los estudios psicométricos para cada población en particular, generando 
un sesgo en la aproximación diagnóstica. La baremación de pruebas 
neuropsicológicas en el país es una deuda actualmente y el uso de los 
existentes es escaso (Ardila y Ostrosky, 2012).

Es deseable contar con test diagnósticos adecuados, evaluar la 
madurez neuropsicológica con los estudios psicométricos en la pobla-
ción objetivo permitirá dar un abordaje ideal en cada caso específico, 
ya que la MN es un factor importante para disminuir dificultades a 
largo plazo, es ideal en la detección oportuna de trastornos específicos 
de aprendizaje (TEA) que se ha relacionado con el fracaso y abandono 
escolar, lo cual trae consigo problemáticas de tipo social.
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Según recomendaciones de Martín Casari y Oros Cabrini (2013) 
se debe tener precaución en la interpretación que se hacen de los resul-
tados de las pruebas psicométricas aplicadas que no cuentan con una 
estandarización, sugieren también en hacer la baremación de pruebas 
neuropsicológicas, ya que esto permitirá hacer una aproximación a un 
diagnóstico, debido a las influencias socioculturales.

El objetivo principal en el presente estudio fue aplicar los baremos 
obtenidos en estudios previos en población Colombiana de los ins-
trumentos CUMANES y CUMANIN, Cuestionario de Madurez 
Neuropsicológica Escolar (Portellano et al., 2012) y Cuestionario de 
Madurez Neuropsicológica Infantil (Portellano Pérez et al., 2000) en 
una muestra de niños y niñas de 3 a 11 años, residentes en el departa-
mento de Boyacá.

Método

Participantes

La selección de la muestra fue de tipo intencional. Estuvo con-
formada por 400 niños (as) con edades comprendidas entre los 3 y 
11 años, la media de la edad fue de 6.690 años, con una desviación 
típica de (2.63 años) (ME=.69 años; DE=2.63 años). En total 199 par-
ticipantes eran mujeres (49.75%) y 201 hombres (50.25%) (Tabla 1), 
eran estudiantes de instituciones públicas y privadas, de 6 municipios 
del departamento de Boyacá de las provincias Centro y Tundama. Para 
esta investigación los criterios de inclusión fueron: (a) tener edades 
comprendidas entre los 3 y 11 años al momento de la ejecución de 
la investigación (b) saber leer y escribir únicamente para participantes 
del CUMANES y para algunas subescalas del CUMANIN que así 
lo requiriera (c) tener autorización por parte de sus padres y/o repre-
sentante legal para la participación de este estudio con la firma del 
consentimiento informado y (d) que el participante no tuviera alguna 
limitación motriz o sensorial que impidiera realizar la prueba.
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Consideraciones éticas

Esta investigación tiene el aval del comité de ética de la Vicerrec-
toría de Investigaciones y Extensión (VIE) de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia. El consentimiento informado incluye los 
lineamientos de la Ley 1090 de 2006 en el literal D, del artículo 25, los 
padres de familia o tutores legales lo firmaron en la reunión de sociali-
zación del proyecto, respondiendo previamente a las inquietudes. 

Medición

El CUMANIN, según Colmenero y Robles Bello (2012) es uno 
de los test neuropsicológicos más utilizados en la actualidad ya que 
permite identificar posibles trastornos de tipo madurativo relacionados 
con dificultades de tipo cognitivo cuya base presumible es de tipo neu-
roanatómico. Este es un test utilizado en población pediátrica con o 
sin alteraciones (Martínn-Casas et al., 2015, 2016; Millana-Cuevas., 
Portellano, 2007), se han realizado diversas adaptaciones de este cues-
tionario incluyendo las de Guerrero-Leiva (2006) y Urzúa et al. (2010).

El CUMANIN está conformado por 83 ítems distribuidos en 8 
escalas principales, y 44 ítems que constituyen 5 subescalas adicio-
nales, entre estas, la subescala de lateralidad que mide el uso preferente 
de mano ojo y pie, para un total de 13 subescalas, la calificación por 
ítem es dicotómico, con acierto (1) o error (0), va dirigido a niños con 
edades comprendidas entre los 36 y 78 meses, la ejecución de la prueba 
por cada subescala, es interpretada de acuerdo a los centiles, según los 
autores las puntuaciones se distribuyen así: baja si la puntuación está 
entre los centiles 5-39, un valor medio entre los centiles 40-60 y un 
desempeño alto o superior entre los centiles 61-99 (ver tabla 3), en 
cuanto al coeficiente de desarrollo la interpretación se realiza a partir de 
la media 100 con una desviación típica de 10 puntos. 

Se usaron las adaptaciones de equivalencia semántica y cultural 
hechas por (Ávila, 2012)aporta a este propósito; en Perú, se realizó una 
adaptación con buenos resultados; el objetivo de este estudio fue rea-
lizar la adaptación para Colombia. Para ello, se realizó aplicación piloto, 



408

Revista de Psicología, Vol. 40(1), 2022, pp. 401-432 (e-ISSN 2223-3733)

validación por jueces (coeficiente kappa en una población colombiana 
de 303 niños. El índice alfa de Cronbach de la prueba original oscila 
entre .71 y 0.92, esto indica que es aceptable. 

El CUMANES (Portellano, Mateos y Martínez-Arias, 2012) es un 
test dirigido a niños entre los 7 y 11 años de edad y es la continuidad del 
CUMANIN, ha sido calificado por Zamora Crespo y García-Navarro 
(2014) como uno de los cuestionarios desarrollados específicamente 
para la población infantil. 

En la actualidad es uno de las más utilizadas en la población pediá-
trica, y población hispano-hablante (Benítez et al., 2015).

Su aplicación es de manera individual, su finalidad es evaluar de 
forma global el desarrollo neuropsicológico en el ámbito clínico o edu-
cativo. Se obtiene una puntuación directa a partir de la suma de las 
respuestas correctas con modalidad dicotómicas o politómicas. Cuenta 
con baremos originales para niños de España, descritos en modo de 
decatipos para cada una de las pruebas y percentiles de la puntuación 
total en cada grupo de edad. 

La prueba tiene 12 subescalas y 6 áreas, dentro del Lenguaje se 
encuentran las subescalas de (comprensión audio-verbal, comprensión 
de imágenes, fluidez fonológica, fluidez semántica, leximetría [com-
prensión y velocidad lectora] y escritura audiognósica), las otras escalas 
son visopercepción, funcionamiento ejecutivo (tiempo y errores), 
memoria (verbal y visual) y ritmo. A partir del desempeño en cada 
escala se obtiene una puntuación global que resume el nivel de madurez 
neuropsicológica en este caso el Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(IDN), cuenta también con escala de lateralidad, que en este caso no es 
necesaria para la obtención del IDN.

Para la calificación se utilizaron los baremos diseñados por Parra-
Pulido y Rodríguez-Barreto (2016) en una muestra colombiano, cuenta 
con la baremación por algunas subescalas del cuestionario original, estas 
son: psicomotricidad, lenguaje articulatorio, memoria icónica, ritmo, 
lenguaje comprensivo, estructuración espacial y visopercepción. Dicho 
manuscrito investigativo se encuentra actualmente en proceso de publi-
cación. A su vez se utilizaron los baremos del CUMANES diseñados 
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por Chinome-Torres, Rodríguez-Barreto y Pineda-Roa (2018) también 
en proceso de publicación, estos baremos constituyen un cambio en la 
valoración total del desempeño expresado en el IDN, pues se adaptaron 
las puntuaciones típicas y los percentiles, dando un valor aproximado y 
válido en la población utilizada. 

Procedimiento

Se realizó una investigación de tipo descriptivo y cuantitativo 
(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado y Baptista Lucio, 2010). 
El diseño de la investigación fue un estudio no experimental ya que se 
desea describir los resultados de la valoración neuropsicológica utili-
zando los baremos para una población colombiano.

Se realizó el contacto pertinente con las instituciones educativas 
privadas y públicas de los municipios seleccionados, con el fin de pre-
sentar la propuesta de investigación, en la socialización se acordaron los 
tiempos de la aplicación y la selección de espacios adecuados para cada 
aplicación teniendo en cuenta los factores medioambientales. 

Se estableció contacto con los padres de los participantes a quienes 
se les socializó el procedimiento y dinámicas del proyecto, también se 
informó los objetivos, los derechos como participantes, deberes como 
investigadores y las normas éticas que rigen la investigación firmando 
el consentimiento informado; se llevó a cabo la aplicación del cuestio-
nario de forma individual, en un espacio y tiempo apropiado en donde 
solo se encontraba el investigador y el participante, de acuerdo con las 
recomendaciones de los autores.

Por último, se entregaron los informes a cada uno de los padres de 
familia, previa citación en cada una de las instituciones educativas, el 
informe incluía una serie de recomendaciones y estrategias en casa para 
promover el desarrollo neurocognitivo del niño.

Análisis de datos

Para el análisis del CUMANIN se realizó un análisis descriptivo, 
consistió en calcular las medias de cada una de las subescalas que habían 
sido baremadas, en seguida se compararon las puntuaciones centiles de 
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los baremos originales con los centiles de los baremos obtenidos en 
la muestra colombiana, esto a partir de una prueba t de student para 
muestras independientes, detectando así las posibles diferencias basadas 
en este desempeño, a través del paquete estadístico SPSS®.

En cuanto al CUMANES, se realizó un análisis de desempeño 
basado en las frecuencias a partir de los decatipos baremados, se hizo 
también, un análisis comparativo entre las puntuaciones del IDN y el 
percentil de los baremos originales y la versión baremada para Colombia. 
Por último, se realizó un análisis comparativo entre las puntuaciones en 
las subescalas baremadas en población colombiano del CUMANIN y 
del CUMANES entre las variables sexo y tipo de institución en cada 
cuestionario a partir del estadístico t-student para muestras indepen-
dientes a través del paquete estadístico SPSS. 

Resultados

Tabla 1
Distribución de la muestra en función de la edad y el sexo.

Edad años

Sexo
Total

Masculino Femenino

 n % n % n %

3 22 5.5 32 8 54 13.5

4 30 7.5 24 6 54 13.5

5 28 7 26 6.5 54 13.5

6 21 5.25 17 4.25 38 9.5

7 20 5 20 5 40 10

8 20 5 20 5 40 10

9 20 5 20 5 40 10

10 20 5 20 5 40 10

11 20 5 20 5 40 10

Total 201 50.25 199 49.75 400 100
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La tabla 1 muestra una distribución balanceada en la composición 
de la muestra por edad y sexo. Se observa en la tabla 2 el desempeño de 
los participantes en las subescalas del CUMANIN, de acuerdo con las 
normas interpretativas expresadas en el manual descritas por Portellano 
Pérez et al. (2000) de la siguiente manera: una puntuación centil por 
debajo de 33 indica un desempeño bajo, entre 34 y 66 una puntuación 
media y de 67 a 99 una puntuación superior.

Tabla 2
Desempeño según frecuencias en las subescalas con los baremos originales y 
baremos colombianos del CUMANIN.

Escalas

Des-
empe-

ño

Psicomotrici-
dad n (%)

L. Articula-
torio n (%)

L. Com-
prensivo n 

(%)

Estructura-
ción n espa-
cial n (%)

Visopercep-
ción n (%)

Memoria 
icónica n 

(%)

Ritmo n (%)

O B O B O B O B O B O B O B

Bajo 31 
(15.5)

23 
(11.5)

36 
(18)

51 
(25.5)

46 
(23)

64 
(32)

35 
(17.5)

56 
(28)

30 
(15)

41 
(20.5)

10 
(5)

38 
(19)

89 
(44.5)

25 
(12.5)

Medio 87 
(43.5)

80 
(40)

94 
(47)

60 
(30)

75 
(37.5)

68 
(34)

52 
(26)

56 
(28)

70 
(35)

71 
(35.5)

50 
(25)

44 
(22)

52 
(26)

86 
(43)

Alto 82 
(41)

97 
(48.5)

70 
(35)

89 
(44.5)

79 
(39.5)

68 
(34)

113 
(56.5)

88 
(44)

100 
(50)

88 
(44)

140 
(70)

118 
(59)

59 
(29.5)

89 
(44.5)

Total 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

O: Baremo original. B: Baremo colombiano

A nivel descriptivo se identifica un desempeño diferenciado en el 
CUMANIN de acuerdo con el baremo utilizado, en el caso de lenguaje 
articulatorio, lenguaje comprensivo, estructuración espacial, visopercep-
ción y memoria icónica, cuando se hace uso de los baremos colombianos 
existen mayores frecuencias en el desempeño bajo frente al uso de los 
baremos originales, caso contrario sucede en psicomotricidad y ritmo. 
Por otro lado, en las subescalas de psicomotricidad, lenguaje articulatorio 
y ritmo, utilizando el baremo colombiano existen mayores frecuencias 
en el desempeño alto. Mientras que con el uso del baremo original las 
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escalas de lenguaje comprensivo, estructuración espacial, visopercepción 
y memoria icónica poseen mayores frecuencias en el desempeño alto 
frente al baremo colombiano. Esto cambia significativamente la manera 
en cómo se va a interpretar el desempeño de los participantes. Con el uso 
de los baremos originales la subescala con peor desempeño fue Ritmo 
con un 44.5%, mientras que con los colombianos fue lenguaje com-
prensivo con un 32%. La escala de memoria icónica fue la subescala 
donde existió un mejor desempeño con el uso de los baremos originales 
con un 70% y con el uso de los baremos colombianos con un 59%.

La valoración con el CUMANIN en niños de 3 a 6 años, mostró 
diferencias respecto al uso de los baremos, en promedio el 19.78% de 
los participantes obtuvieron puntuaciones bajas en cualquiera de las 
subescalas, mientras que con el baremo colombiano este mismo pro-
medio fue de 21.2%, el desempeño promedio con el uso del baremo 
original fue de 34.22% y en promedio con el uso del colombiano fue 
de 33.3%, por último, el promedio de desempeño alto con el uso del 
baremo español fue de 46% mientras que con el colombiano en pro-
medio fue de 45.5%.

Se observan las puntuaciones directas por cada una de las sub-
pruebas del CUMANIN, también se encuentran las medias y diferencia 
de medias entre las puntuaciones de los baremos originales y el adap-
tado a la población colombiana en la Tabla 3.

Se encontraron diferencias significativas entre los baremos utili-
zados, en algunos casos si se siguen las normas interpretativas señaladas 
con anterioridad cambiarían su aproximación diagnóstica, en algunas 
subescalas, situación que se asemeja en la Tabla 2. 

El uso del baremo español favorece el diagnóstico en algunas 
edades, es el caso de estructuración espacial y memoria icónica en el 
grupo de 3 años, de estructuración espacial en el grupo de edad de 4 
años, en estructuración espacial y memoria icónica en los grupos de 
edad de 5 y 6 años. A su vez, se encontró que el uso de los baremos 
colombianos también favorece algunas puntuaciones por encima de los 
españoles, es el caso de lenguaje articulatorio en el grupo de edad de 3 
años, ritmo en los grupos de 4, 5 y 6 años.
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Tabla 3
Estadísticos descriptivos de las pruebas del CUMANIN

Edad Prueba Min Max M DE M Centil 
original

M Centil 
Colombia p

3 
años 

Psicomotricidad 3.0 10.0 6.07 1.52 63.61 61.79 .689

Lenguaje articulatorio .0 15.0 6.13 4.98 46.03 58.94 .011*

Lenguaje comprensivo .0 8.0 3.59 2.00 71.31 63.83 .08

Estructuración espacial 4.0 13.0 7.11 1.89 72.31 61.96 .02*

Visopercepción .0 12.0 2.13 2.31 63.72 63.62 .98

Memoria icónica .0 9.0 5.94 1.90 86.20 67.05 .00**

Ritmo .0 4.0 1.33 1.14 64.11 65.55 .762

Edad Prueba Min Max M DE M Centil 
original

M Centil 
Colombia Sig+

4 
años 

Psicomotricidad 5.0 11.0 7.79 1.27 61.37 61.88 .90

Lenguaje articulatorio .0 15.0 10.63 3.58 57.,83 56.59 .79

Lenguaje comprensivo .0 9.0 3.83 2.01 47.03 46.70 .94

Estructuración espacial 2.0 14.0 8.50 2.92 63.48 47.88 .01**

Visopercepción 1.0 12.0 7.16 2.82 65.92 60.50 .25

Memoria icónica 4.0 9.0 6.81 1.26 72.88 67.18 .19

Ritmo .0 5.0 1.57 1.39 45.27 65.59 .00**

Edad Prueba Min Max M DE M Centil 
original

M Centil 
Colombia p

5 
años 

Psicomotricidad 4.0 11.0 8.31 1.53 55.79 60.92 34

Lenguaje articulatorio 1.0 15.0 11.79 3.62 58.83 59.16 .95

Lenguaje comprensivo .0 9.0 4.37 2.20 47.64 41.48 .27

Estructuración espacial 4.0 14.0 10.44 2.87 69.61 50.68 .00**

Visopercepción 3.0 15.0 9.87 3.00 55.79 46.70 .11

Memoria icónica 4.0 10.0 7.29 1.34 72.20 52.07 .00**

Ritmo .0 9.0 2.20 1.85 32.66 53.75 .00**
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Edad Prueba Min Max M DE M Centil 
original

M Centil 
Colombia p

6 
años 

Psicomotricidad 5.0 11.0 8.92 1.36 61.63 69.13 .22

Lenguaje articulatorio 1.0 15.0 12.47 3.94 59.07 66.42  .32

Lenguaje comprensivo .0 9.0 5.36 2.45 58.31 57.65 .93

Estructuración espacial 5.0 15.0 11.42 2.48 76.76 63.18 .04*

Visopercepción 4.0 24.0 11.78 4.28 59.07 62.73 .65

Memoria icónica 5.0 10.0 7.92 1.36 74.31 61.92 .03*

Ritmo .0 6.0 3.47 1.60 50.97 67.36 .01*

Nota: Tabla autoría propia; *p<.05 y **p<.01
+ Estadístico t-student para muestras independientes

Se presentan una aproximación al desempeño en la prueba del 
CUMANES, según sus valores interpretativos en el Índice de Desarro-
llo Neuropsicológico.

Tabla 4
Desempeño por Frecuencias en las subescalas con los baremos originales y 
baremos colombianos del CUMANES

Desempeño

Muy 
bajo n 
(%)

Bajo  
n (%)

Medio bajo 
n (%)

Medio  
n (%)

Medio alto 
n (%)

Alto  
n (%)

Muy alto 
n (%)

O B O B O B O B O B O B O B

Índice 
de De-
sarrollo 
Neurop-
sicoló-
gico

7 
(3.5)

2  
(1)

40 
(20)

21 
(10.5)

33 
(16.5)

15 
(7.5)

85 
(42.5)

77 
(38.5)

7 
(3.5)

19 
(9.5)

19 
(9.5)

43 
(21.5)

9 
(4.5)

23 
(11.5)

Tabla autoría propia: O: Baremo original español. B: Baremo colombiano
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Tomando como referencia los baremos originales en un 40% se 
encontraron puntuaciones muy bajas, bajas y media bajas, no obstante, 
tomando como referencia los baremos colombianos solo el 19% se 
encuentra entre estos rangos de desempeño. 

Se encontró que el 17.5% de los participantes tienen un desem-
peño medio alto, alto y muy alto con los baremos originales. Mientras 
que, con el uso de baremos colombianos el 42.5% de los participantes 
tienen estas puntuaciones.

Tabla 5
Estadísticos descriptivos de las escalas baremadas del CUMANES

Edad Puntuación Min Max M DE p

7 
años 

Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(original)

74 139 103.82 16.37 .109

Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(colombiano)

74 124 109.82 16.69

Percentil (original) 4 99 55.75 30.25 .011

Percentil (colombiano) 4 99 67.85 35.37

Edad Puntuación Min Max M DE p

8 
años

Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(original)

74 139 105.10 18.23 .00**

Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(colombiano)

76 139 121.18 21.61

Percentil (original) 4 99 56.30 31.77 .00**

Percentil (colombiano) 3,30 99 76.15 30.58

Edad Puntuación Min Max M DE p

9 
años

Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(original)

76 124 95.82 11.09 .00**

Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(colombiano)

76 124 107.62 16.51

Percentil (original) 5 95 40.30 24.45 .00**

Percentil (colombiano) 1,40 99 68.60 34.42
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Edad Puntuación Min Max M DE p

10 
años

Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(original)

68 118 83.17 12.23 .00**

Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(colombiano)

69 106 96.02 12.59

Percentil (original) 2 88 18.60 21.34 .00**

Percentil (colombiano) 17,1 99 82.99 22.49

11 
años

Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(original)

61 128 92.05 13.69 .00**

Índice de Desarrollo Neuropsicológico 
(colombiano)

61 111 100 13.25

Percentil (original) 1 97 34.40 25.80 .00**

Percentil (colombiano) 1,30 99 77.37 28.69

Nota: Tabla autoría propia; *p<.05 y **p<.01
+ Estadístico t-student para muestras independientes

Se encuentra cambios a nivel descriptivo en el uso de los datos nor-
mativos, evidenciando puntuaciones más altas en el uso de los baremos 
colombianos, esto se da en la media del IDN. Según valores interpreta-
tivos de los autores, los participantes de los grupos de edad de 7, 9, 10 
y 11 años tienen un desempeño promedio, mientras que el grupo de 8 
años tiene un desempeño alto. En cuanto al uso de los baremos españo-
les todos los grupos de edad poseen un desempeño medio, exceptuando 
el grupo de 10 años quienes presentan un desempeño bajo. A su vez 
se encuentran diferencias significativas en la calificación del IDN y los 
percentiles evaluados con los dos datos normativos, entre los grupos de 
edad de 8, 9, 10 y 11 años.

Se realiza el análisis del desempeño por cada una de las pruebas 
haciendo uso de los baremos colombianos elaborados en cada uno de 
los cuestionarios utilizados.
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Tabla 6
Diferencias según sexo en el desempeño de algunas subescalas del CUMANIN

Escala Sexo M DE p

Psicomotricidad Femenino 66.45 24.48 .06

Masculino 59.43 59.43

Lenguaje articulatorio Femenino 64.17 28.98 .03*

Masculino 55.31 31.07

Lenguaje comprensivo Femenino 52.16 31.51 .93

Masculino 51.82 29.60

Estructuración espacial Femenino 54.25 30.32 .60

Masculino 56.46 30.55

Viso percepción Femenino 59.09 31.61 .47

Masculino 56.96 26.62

Memo icónica Femenino 63.47 27.90 .47

Masculino 60.63 27.60

Ritmo Femenino 61.51 24.24 .48

Masculino 63.95 25.19

Nota: *p ≤ .05 
+ prueba t-student para muestras independientes

Únicamente se encuentra diferencias en la escala de lenguaje arti-
culatorio, siendo superior las participantes de sexo femenino.
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Tabla 7
Diferencias según tipo de institución en el desempeño de algunas subescalas 
del CUMANIN

Escala Tipo M DE p

Psicomotricidad Privado 60.69 26.68 .18

Público 65.82 26.20

Lenguaje articulatorio Privado 55.94 31.40 .03*

Público 64.98 27.79

Lenguaje comprensivo Privado 49.30 32.36 .15

Público 55.70 27.64

Estructuración espacial Privado 52.49 30.23 .10

Público 59.79 30.61

Viso percepción Privado 58.15 30.54 .86

Público 58.91 27.65

Memo icónica Privado 64.23 26.76 .20

Público 59.16 28.87

Ritmo Privado 62.69 24.05 .86

Público 63.32 25.38

Nota: *p ≤ .05
+ prueba t-student para muestras independientes

Se encontraron diferencias únicamente en la escala de lenguaje 
articulatorio entre el tipo de institución, a nivel descriptivo se observa 
que el colegio público tuvo una mejor puntuación.

Tabla 8
Diferencias según sexo en el desempeño de algunas subescalas del CUMANES

Escala Sexo M DE p

Índice de Desarrollo 
Neuropsicológico

Femenino 107.50 18.46 .73

Masculino 107.39 18.55
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No se encontraron diferencias significativas según la variable sexo.

Tabla 9
Diferencias según el tipo de institución en el desempeño de algunas 
subescalas del CUMANES

Escala Tipo de Institución M DE p

Índice de Desarrollo 
Neuropsicológico

Privado 112.15 18.14 .00**

Público 101.74 17.36

Nota: *p ≤ .05 **p ≤ .01. 

Se encontraron diferencias significativas en el IDN de la prueba 
CUMANES entre las instituciones de tipo público y privado, a nivel 
descriptivo se evidencia un mejor desempeño en los participantes per-
tenecientes a la institución privada, el valor medio corresponde a un 
desempeño medio alto, mientras que los pertenecientes a la institución 
pública tienen un desempeño promedio.

Discusión

El objetivo de la investigación fue realizar una evaluación 
neuropsicológica aplicando los baremos colombianos de los Cuestio-
narios de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN) y Escolar 
(CUMANES) en una muestra de niños con edades comprendidas entre 
los 3 y 11 años. A su vez realizar una comparación entre los baremos 
originales españoles y baremos colombianos y describir las posibles 
diferencias.

Con respecto a la valoración con el CUMANIN, a partir de los 
hallazgos en las tablas 2 y 3, se encontraron diferencias en el desem-
peño por subescala de acuerdo al baremo a utilizar, en general el uso 
del baremo español, mostró menos frecuencias en el desempeño bajo y 
mayores frecuencias en el desempeño medio y alto, lo cual daría algunas 
ventajas en términos de desempeño frente al baremo colombiano y su 
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aproximación diagnóstica a su vez variaría, por otro lado, se encon-
traron diferencias en algunas subescalas de acuerdo al grupo de edad a 
partir del análisis estadístico t-student. En general se encontró que existe 
un desempeño en aumento, conforme la edad de los niños avanza, de 
manera similar como se ha encontrado en otras investigaciones (Chi-
nome Torres et al., 2017; Parra-Pulido et al., 2016; Urzúa et al., 2010). 
Esto puede ser explicado por el desarrollo sináptico progresivo que 
sucede en estas etapas del desarrollo y que van a ser determinantes a lo 
largo del ciclo vital (Gilman et al., 2017; Knickmeyer et al., 2008; Wal-
hovd et al., 2016)but identification of how early factors impact human 
brain and cognition throughout life has remained challenging. Much 
focus has been on age-specific mechanisms affecting neural founda-
tions of cognition and their change. In contrast to this approach, we 
tested whether cerebral correlates of general cognitive ability (GCA. 

Se encontró que haciendo uso del baremo colombiano cerca del 
21.2% de los participantes en promedio había obtenido un desem-
peño bajo y el 33.3% obtuvieron puntuaciones medias en alguna de las 
subescalas del CUMANIN, dando un aproximado al nivel madurativo 
de los participantes, en cuanto al CUMANES (tabla 4) con el baremo 
colombiano se encontró que el 19% de los participante obtuvieron 
puntuaciones muy bajas, bajas y media bajas. De manera similar que 
en la presente investigación, se ha encontrado investigaciones donde 
se detectan niveles de inmadurez en un 53% de la muestra (Chinome 
Torres et al., 2017), otra investigación refiere un bajo desempeño en un 
19.7% y en un 22.9% un nivel esperado (Ternera, Molina y Ternera, 
2012) en el estudio de Guamani Toapanta (2016) se encontró que el 
43% de su muestra no obtuvieron puntuaciones deseables asociadas al 
desarrollo madurativo normal, en la investigación de Parra-Pulido et al. 
(2016) se encontró que el 63% de su muestra obtuvieron puntuaciones 
por debajo de lo esperado en 2 o más subescalas del CUMANIN. 

A través del análisis comparativo entre el tipo de institución y la 
variable sexo, se encontraron diferencias significativas únicamente en la 
escala de lenguaje articulatorio (tablas 6 y 7). Respecto al desempeño 
en lenguaje articulatorio superior en las mujeres se ha encontrado que 
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la estructura cerebral es diferente entre sexos, su actividad cortical y 
densidad es diferente, por tanto su estructura mental también lo es 
(Alonso-Nanclares et al.,2008). En el estudio de Ingalhalikar et al. 
(2014) se encontró que los hombres tenían mejores conexiones a nivel 
intrahemisférico situación que mejoraba su desempeño en percepción 
y acción coordinada, mientras que las mujeres poseían mejores cone-
xiones a nivel interhemisférico aspecto que mejoraba su procesamiento 
analítico e intuitivo. Eespecíficamente en lenguaje, se encontró un 
mejor desempeño en un estudio realizado en niños de Chile y Nica-
ragua, donde las niñas tuvieron un mejor desempeño en esta área y en 
las habilidades socioemocionales (Bando, López-Boo y Li, 2016).

Se encontró a nivel descriptivo un mejor desempeño en lenguaje 
articulatorio en las instituciones públicas, aunque no es lo esperado, la 
bibliografía científica ha encontrado mejores puntuaciones en el des-
empeño en las instituciones privadas, situación denominada brechas en 
el desempeño escolar, y se atribuye sobre todo a mejores condiciones 
socioeconómicas y escolaridad de los padres(Castro et al., 2016), el len-
guaje articulatorio depende en parte de la socialización del individuo 
con su entorno (Portellano Pérez et al., 2000), puede ser posible que por 
un mayor número de estudiantes escolarizados en los colegios públicos 
tengan mayor oportunidad para socializar con sus iguales, aunque es 
una aseveración que requiere investigación a mayor profundidad.

En cuanto a los hallazgos con el CUMANES, se encontraron dife-
rencias con respecto al uso de los baremos por edad en el IDN y los 
percentiles (tabla 5), se encuentran mayores puntuaciones haciendo 
uso de los baremos colombianos, situación que modificaría significati-
vamente la interpretación y aproximación diagnóstica en el desempeño, 
esto se corrobora en la tabla 4 de acuerdo con los porcentajes obtenidos 
en cada uno de los valores interpretativos. No se hallaron diferencias 
significativas en el desempeño de acuerdo al sexo (tabla 8), se encon-
traron diferencias de acuerdo al tipo de institución, a nivel descriptivo 
se observa un mejor desempeño en el colegio privado (tabla 9) tal 
como se hacía mención obedece a brechas educativas lo cual tiene rela-
ción con las experiencias tempranas, el desarrollo cerebral óptimo en 
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ambientes enriquecidos y factores socioeconómicos familiares y contex-
tuales (Cermakova et al., 2018; Nelson et al., 2007, 2009; Smyke et al., 
2007; Waber et al., 2018; Walker et al., 2011b).

En conclusión, para la evaluación psicológica y neuropsicológica 
se desarrollan baterías válidas y fiables, cuyo propósito es de manera 
detallada analizar un constructo en particular, por lo general sus están-
dares se desarrollan en población anglosajona, situación que dificulta su 
uso e interpretación (González-Pérez et al., 2014) esto representa una 
debilidad pues no se cuentan con estándares propios que permitan una 
comparación con un grupo normativo poblacional.

Para Abad et al. (2016) un baremo es un valor numérico que se 
asigna a un individuo y a partir de este valor comparar su desempeño 
con un grupo normativo de tal forma que se cumple con la comparación 
de edad y otras variables compartidas que permiten reducir diversos 
sesgos. A pesar de las diferencias halladas entre los baremos utilizados 
en los cuestionarios, es importante que investigadores y profesionales 
sigan las recomendaciones concernientes al uso de pruebas psicomé-
tricas en la valoración psicológica que dicta la American Psychological 
Association (APA), y que diversos entes gubernamentales han añadido 
en sus códigos éticos y deontológicos que regulan la profesión en psi-
cología a nivel mundial. 

Entre las sugerencias se destaca el uso apropiado de test, la cons-
trucción de test, la interpretación de los resultados en las valoraciones, 
el uso apropiado de las evaluaciones y los servicios de interpretación y 
calificación de las evaluaciones psicológicas, dichos componentes en 
mención sugieren a los profesionales en psicología contar con test que 
tengan las herramientas psicométricas necesarias para dar una aproxi-
mación diagnóstica adecuada, tener certeza de la evidencia científica 
que respalda el test a utilizar, conocer la fiabilidad, validez y estudios 
sobre la estandarización y resultados de los test, identificar las situa-
ciones en las cuales técnicas de evaluación, o normativas pueden no ser 
aplicables, o pueden requerir un ajuste en la aplicación o interpreta-
ción, debido a características de la población (American Psychological 
Association, 1992, 2010; Messick, 1980).
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Por lo anterior se sugiere hacer uso de los baremos que tengan 
compatibilidad con la población a quien va dirigida la valoración psi-
cológica, ya que esto supone contar con un valor de referencia, sin 
embargo, es necesario acatar las sugerencias previamente descritas y 
cumpliendo con lo sugerido por el comité de ética de la APA, además, 
de contar con diversas fuentes de recolección de información, esto con 
el fin de realizar una valoración integral y contar con más herramientas 
de valoración psicológica que permitan dar una aproximación diagnós-
tica con mayor validez.

El uso de pruebas psicométricas supone una ayuda importante en 
el momento de realizar aproximaciones diagnósticas de acuerdo con el 
problema a analizar, en algunos países el uso de estas pruebas es escaso 
y en su mayoría no se cuentan con valores de referencia para su pobla-
ción especifica. Lo anterior supone un reto, pues en la elaboración 
de políticas gubernamentales es necesario contar con un diagnóstico 
válido para orientar estrategias que logren la mitigación de diversas pro-
blemáticas, por esta razón contar con herramientas científicas válidas 
disminuiría el sesgo en la interpretación de las pruebas. 
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