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Resumen 

La presente investigación “Lenguaje y madurez social en niños de 24 a 36 meses 

de una Institución Educativa Pública y Privada, San Martin de Porres – Lima” se 

propuso determinar la relación que existe entre el lenguaje y la madurez social en 

los niños de nivel inicial. La investigación adopto un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental y de tipo descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 

31 estudiantes de nivel inicial. Los instrumentos de recolección de datos que se 

aplicaron fueron: la escala de madurez social de Vineland y el Test Peabody de 

Vocabulario de Imágenes (PPVT-III). Según resultados estadísticos, se concluye 

que la variable lenguaje no se relaciona significativamente (r= -0.069; p= 0.711) con 

la madurez social de los 31 infantes de las instituciones educativas, San Martín de 

Porres - Lima.  

Palabras claves: Lenguaje, madurez social, niños. 
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Abstract 

The present research “Language and social maturity in children from 24 to 36 

months of a Public and Private Educational Institution, San Martin de Porres – Lima” 

aimed to determine the relationship that exists between language and social 

maturity in children at the initial level. The research adopted a quantitative approach, 

non-experimental design and descriptive correlational type, the sample was made 

up of 31 initial level students. The data collection instruments that were applied 

were: the Vineland social maturity scale and the Peabody Picture Vocabulary Test 

(PPVT-III). According to statistical results, it is concluded that the language variable 

is not significantly related (r= -0.069; p= 0.711) with the social maturity of the 31 

infants from the educational institutions, San Martín de Porres - Lima. 

Keywords: Language, social maturity , children. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

Dentro de la dinámica actual, se dedica considerable atención al progreso de las 

emociones de los infantes, sobre todo en los primeros meses de existencia. En este 

contexto, cifras presentadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2016) destaca la necesidad urgente de que los gobiernos aumenten los 

presupuestos destinados a la primera infancia, actualmente limitados al 2%. 

Aunque más de 250 millones de niños se encuentran en una situación vulnerable, 

la carencia de inversión conduce a una pérdida del 43% del potencial infantil, 

teniendo un impacto negativo en el desarrollo saludable de la población infantil. 

Además, Suárez et al (2023) destacan que la falta de oportunidades durante esta 

etapa tiene consecuencias en la evolución de maduración social y en la progresión 

general de los niños.  

El estudio de Torres et al. (2018), resalta la relevancia de la educación escolar en 

Latinoamérica y a nivel global, enfocándose en la importancia del desarrollo de la 

comunicación durante la infancia. Se destaca que, en esta etapa, los niños 

adquieren habilidades lingüísticas fundamentales, utilizando estructuras 

gramaticales de su lengua materna. Se subraya la conexión entre el desarrollo del 

lenguaje en el hogar y la posterior capacidad de los niños para comunicar 

eficazmente sus pensamientos e ideas en entornos educativos. 

En Perú, la educación infantil se enfrenta a desafíos complejos. De acuerdo con 

Sausa (2015), en un artículo publicado en el periódico Perú21, se llevó a cabo una 

entrevista con Cuglievan, quien es el representante en el país de la UNICEF. 

Cuglievan, afirma que hay una escasez de maestros capacitados para el nivel inicial 

y la presencia de docentes sin la formación adecuada. Según UNICEF, se 

necesitan al menos 27 mil profesores adicionales para satisfacer la demanda. 

Además, un 20% de los maestros en nivel inicial carecen de la preparación 

adecuada. También, algunas escuelas agrupan a infantes en el rango de 3 a 5 años 

en la misma clase, lo que obstaculiza el cuidado de sus requerimientos para su 

crecimiento y avance integral. Asimismo, el sistema educativo peruano, busca 
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desarrollar habilidades básicas a través de competencias y estándares en áreas 

como psicomotricidad y lenguaje. No obstante, la realidad indica que muchos niños 

enfrentan carencias que generan retrasos o riesgos en su desarrollo, según el 

MINEDU (2017). 

El progreso en el ámbito social y lingüístico de los infantes de 24 a 36 meses de la 

Institución Educativa Pública y Privada se ve influido en gran medida por la 

participación de sus padres. Por ello, Baylón (2023) señala que algunos niños 

muestran dificultades al asistir al colegio, como llevar pañales, llorar al entrar al aula 

y tener dificultades para comunicarse debido a la limitada expresión verbal. Sin 

embargo, también hay niños que ingresan al colegio con ciertos conocimientos y se 

relacionan más fácilmente con sus compañeros y maestros. 

En virtud a lo mencionado líneas arriba, se formula a continuación se presenta 

como interrogante general del estudio: ¿Qué relación existe entre el lenguaje y la 

madurez social en niños de 24 a 36 meses de una Institución Educativa Pública y 

Privada, San Martín de Porres - Lima? Asimismo, es que se plantea en 

consecuencias las interrogantes específicas del estudio: ¿Qué relación existe entre 

el lenguaje y la autosuficiencia general?, ¿Qué relación existe entre el lenguaje y la 

autosuficiencia en el comer? ¿Qué relación existe entre el lenguaje y la 

autosuficiencia en el vestir?, ¿Qué relación existe entre el lenguaje y la 

locomoción?, ¿Qué relación existe entre el lenguaje y la ocupación?, ¿Qué relación 

existe entre el lenguaje y la comunicación?, ¿Qué relación existe entre el lenguaje 

y la socialización? Estas preguntas específicas ayudarán a comprender mejor cómo 

se relaciona la madurez social con múltiples factores que intervienen durante 

diversas situaciones que el niño vivencia en este entorno particular. 

La propuesta investigativa del estudio está centrada en establecer como se 

relacionan el "Lenguaje y la Madurez social en niños de 24 a 36 meses". A nivel 

teórico, busca enriquecer el conocimiento de ambas variables y contribuir al campo 

científico. La investigación se lleva a cabo en el distrito de San Martin de Porres, 

con el propósito de analizar cómo las diversas facetas de la madurez social influyen 

en los procesos asociados a la consolidación del lenguaje en niños de 24 a 36 
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meses, buscando identificar posibles razones subyacentes. A nivel práctico, se 

justifica por la recopilación de información beneficiosa para instituciones educativas 

y docentes, con el propósito de mejorar la comprensión de cómo la falta de madurez 

social afecta el lenguaje de los estudiantes. La información se utilizará para 

proponer capacitaciones y talleres enfocados en desarrollar habilidades y destrezas 

asociadas a las competencias relacionadas con la madurez social y el lenguaje. 

Además, se espera que los hallazgos contribuyan a mejorar el trabajo pedagógico, 

considerando la calidad del servicio, el bienestar de los estudiantes y la 

colaboración con los padres. A nivel social, se destaca el impacto en planes de 

mejora replicables en distintas instituciones educativas de la capital y otras 

provincias. La contribución metodológica radica en la validez y confiabilidad del 

instrumento utilizado, lo que puede servir como recurso valioso para investigadores 

en futuras investigaciones. 

Por lo tanto, nuestro objetivo general consiste en: Identificar la relación que existe 

entre el lenguaje y la madurez social en niños de 24 a 36 meses de una Institución 

Educativa Pública y Privada, San Martín de Porres - Lima. Asimismo, se plantean 

varios objetivos específicos: Identificar la relación entre el lenguaje y la 

autosuficiencia general, identificar la relación entre el lenguaje y la autosuficiencia 

en el comer, identificar la relación entre el lenguaje y autosuficiencia en el vestir, 

identificar la relación entre el lenguaje y la locomoción, identificar la relación entre 

el lenguaje y la ocupación, identificar la relación entre el lenguaje y la comunicación 

y por último identificar la relación entre el lenguaje y la socialización. 

Basándonos en lo expuesto previamente, formulamos la hipótesis general: se 

presenta correlación estadísticamente con alta significancia entre el lenguaje y la 

madurez social de los infantes de 24 a 36 meses de una Institución Educativa 

Pública y Privada, San Martín de Porres - Lima. Además, se proponen hipótesis 

específicas que sugieren la existencia de relaciones entre el lenguaje y la 

autosuficiencia general, la relación entre el lenguaje y la autosuficiencia en el 

comer, la relación entre el lenguaje y la autosuficiencia en el vestir, además 

relacionar el lenguaje y la locomoción, la relación entre el lenguaje y la ocupación, 

así como relacionar el lenguaje y la comunicación y la relación entre el lenguaje y 
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la socialización. Estas hipótesis se plantean como posibles relaciones a ser 

investigadas en el estudio. 
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II. MARCO TEÓRICO

El presente estudio tiene como variables centrales la madurez social y el lenguaje. 

Ambas variables han sido estudiadas en distintos contextos; para fines de nuestra 

investigación se citará las que cumplan y convengan con el mismo marco teórico 

de los instrumentos a utilizar. 

Cabe señalar que en la búsqueda de investigaciones donde las dos variables 

operen correlacionalmente, no se encontraron; por esta razón presento 

investigaciones donde se encuentra cada variable operando por sí misma en 

relación con otras variables. 

Se han llevado a cabo diversas investigaciones a nivel global, empleando las 

siguientes variables. En su investigación sobre habilidades narrativas por escrito en 

niños afectados por trastornos del desarrollo, Paz et al. (2022) realizaron un 

abordaje metodológico de tipo analítico con un corte transversal donde la población 

se compuso por 61 individuos. Se utilizaron la escala de Conners para padres y la 

escala de conducta adaptativa de Vineland como pruebas, y los resultados 

revelaron la importancia de examinar los aspectos narrativos del lenguaje en el 

ámbito pediátrico, ya que las habilidades necesarias abarcan tanto aspectos 

estructurales del lenguaje como habilidades cognitivas.  

Por su parte, el estudio realizado por Aimacaña y Tapia (2022) examina la relación 

entre la interacción social y el desarrollo del lenguaje en infantes durante la crisis 

sanitaria. El método de muestreo incluyó a 50 niños residentes en varios lugares 

de Quito. Los resultados indican que los problemas en el área personal y social 

están relacionados con dificultades en la comunicación. Se destaca la importancia 

del entorno familiar como mediador del lenguaje en esta etapa crucial 

La investigación realizada por López y Lescay (2023), examina la importancia de la 

comunicación en el desarrollo del lenguaje en niños de nivel inicial. La investigación 

se llevó a cabo en la Unidad Educativa Natividad Delgado de Alfaro, en el cantón 
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Montecristi, Manabí. Mediante métodos cualitativos y cuantitativos, se evaluaron 

las habilidades comunicativas de 25 niños del subnivel II y se analizó la experiencia 

de 9 docentes. Los resultados destacan la necesidad de fomentar la comunicación 

desde la primera infancia, utilizando estrategias adecuadas para potenciar el 

aprendizaje del lenguaje en los niños 

Escóbar y Ronoel (2021) se exploraron la conexión entre la atención sostenida y la 

madurez social en menores con discapacidad auditiva leve. El estudio incluyó la 

descripción de ambas variables y la evaluación de la situación sociodemográfica de 

los participantes, considerando edad, género y nivel de escolaridad. La muestra 

consistió en seis niños a quienes se les aplicaron pruebas, específicamente el test 

de atención sostenida y los distintos niveles de madurez social de Vineland. Como 

consecuencia, logró el estudio identificar la conexión significativa entre ambas 

variables. 

En su investigación García et al. (2021) analizaron la madurez escolar en infantes. 

El análisis se centra en niños de 24 a 72 meses y se llevó a cabo en un centro de 

desarrollo integral en Cúcuta. Aunque no se proporciona un resumen específico en 

la fuente, se puede inferir que el estudio evalúa aspectos relacionados con el 

desarrollo cognitivo, socioemocional y físico en esta población infantil. 

A continuación, se presentan las investigaciones nacionales consideradas en este 

estudio: López (2023) buscó evaluar el grado de madurez social en alumnos de 

educación inicial mediante aplicando el enfoque cuantitativo dentro del diseño no 

experimental con un corte transversal. La muestra incluyó a 113 estudiantes, 

sometidos a evaluación mediante la Escala de Madurez Social de Vineland. Los 

datos recolectados muestran que el 52.21% de quienes participan en la evaluación 

tenía indicadores promedio asociado al nivel de madurez social, asimismo el 

15.93% presentó indicadores asociados al nivel normal alto, un 11.50% con 

indicadores de superioridad en cuanto al nivel y un 7.08% con nivel muy superior. 

En cuanto a las dimensiones, se observó que la autosuficiencia general, el comer, 

la comunicación y la autoconducción superaron el promedio normal, con 

porcentajes que destacan en varios indicadores. 
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Los investigadores Carrasco y Viton (2021) realizaron un trabajo comparativo sobre 

la madurez social y sus niveles en instituciones educativas nacionales y privadas, 

considerando también factores como el sexo y la edad. Utilizando la prueba 

estandarizada tipo test de Vineland para medir la Madurez Social, la muestra 

consistió en 135 padres de ambas instituciones en la provincia de Chiclayo. Los 

resultados mostraron que el nivel de madurez social dentro de los estudiantes del 

colegio nacional fue del 48.2%, mientras que en el caso del colegio privado fue del 

41.8%, ambos clasificados como nivel muy superior. Con respecto al sexo, el 52.6% 

de los participantes en la institución nacional fueron mujeres, mientras que en la 

privada el 64.7% fueron hombres, ambos mostraron indicadores propios de una 

superioridad en cuando a los niveles. Respecto al rango etario, en el colegio 

nacional, el 50% de 3 años y el 56% de 4 años alcanzaron indicadores muy 

superiores en cuando al nivel, por otro lado, en colegio privado, el 64.71% de 5 

años pertenecieron a dicho nivel. 

Romero (2020) realizó una investigación con el objetivo de explorar el impacto del 

Síndrome de Asperger en las acciones cotidianas de un párvulo, su entorno familiar 

y el entorno escolar, así como el desarrollo de su coeficiente intelectual. El estudio 

adoptó un enfoque cualitativo con múltiples casos, con la participación de 11 niños. 

Para recopilar datos, se emplearon múltiples metodologías, como la observación, 

listas de verificación, entrevistas estructuradas y la aplicación de pruebas como el 

WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children) y la escala de madurez social 

Vineland. Los resultados indicaron que, en términos de inteligencia general, 8 de 

los 11 sujetos se ubicaron dentro del promedio de la escala, mientras que los 

restantes participantes se ubicaron por debajo del promedio estratificados en el 

instrumento. En relación con el entorno de las familias de los participantes, se 

concluyó que 9 de los 11 participantes experimentaron retrasos dentro de diversas 

áreas propias del desarrollo, comenzando su lenguaje a la edad de 2 años. 

Además, se identificó como una característica común la distracción en este grupo. 

En cuanto, Tito (2023) realizó un estudio dentro de poblaciones quechuas hablantes 

asentadas en el distrito de Sangarará, se buscó analizar la conexión de los métodos 

de crianza y el nivel de madurez social de párvulos de cinco años. Se aplicó un 
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método de investigación básico, dentro del enfoque cuantitativo y un diseño de 

investigación no experimental de tipo transversal, fundamentado en un alcance 

correlacional. La muestra consistió en 75 padres, y se utilizaron los Cuestionarios 

PQSD y el Test de Vineland. Las conclusiones destacan como los estilos de 

crianza, especialmente el autoritario, impactan significativamente en la 

consolidación de la madurez social de los niños, en segundo lugar, aparece el estilo 

permisivo. Se resalta la relevancia de proporcionar orientación a los padres y 

cuidadores para adoptar un estilo de crianza positivo. 

En un estudio realizado por Cuba (2020) dentro de un centro de educación inicial 

del distrito de Ricardo Palma - Huarochirí, se investigó el nivel de madurez social 

en los párvulos de la primera infancia que han experimentado episodios de violencia 

en su entorno. La metodología empleada fue cuantitativa, con un enfoque básico y 

un diseño descriptivo simple no experimental. La muestra incluyó a 183 niños, 

evaluados mediante la escala de Madurez Social de Vineland. Los resultados 

indicaron que el 67,7% de los niños presentaba un nivel de madurez social normal, 

promedio y superior. La autoayuda general fue la dimensión más destacada, con 

un 85,2%, mientras que la locomoción mostró un 79,8% con niveles bajos y 

retardos. Se concluyó que, aunque los niños evaluados han alcanzado niveles 

adecuados de madurez social, aún no han desarrollado completamente su 

potencial en habilidades relacionadas con la motricidad, coordinación y lenguaje. 

En el estudio realizado por Gonzales y Cueva (2019) dentro del centro de educación 

inicial My Little Home de SJL en Lima Este, se investigó el nivel predominante de 

madurez social en niños. El enfoque metodológico fue cuantitativo, de tipo 

correlacional con un alcance explicativo con un corte transversal. La muestra 

incluyó a 32 niños de edades entre 3 y 5 años, quienes fueron evaluados mediante 

el instrumento de madurez mental de Vineland. Los resultados indicaron que los 

niveles de madurez mental en los niños se ubicaron en el rango promedio en todas 

las dimensiones analizadas dentro del grupo de estudiantes de nivel inicial en la 

institución My Little Home. 
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Dentro de los modelos teóricos del lenguaje tenemos, la propuesta de Jean Piaget 

sobre el desarrollo del lenguaje sugiere que los niños emplean tanto la asimilación, 

al ajustar nueva información a esquemas mentales existentes, como la adaptación, 

al modificar los esquemas para acomodarse a información nueva. Piaget 

argumenta que el desarrollo mental precede a la adquisición del lenguaje, ya que 

los niños primero construyen esquemas mentales, y el lenguaje se desarrolla a 

partir de estos esquemas, (Paris et al., 2019). La teoría de Noam Chomsky (2012), 

propone que el lenguaje oral es intrínseco y necesita ser activado externamente. 

Argumenta que la capacidad de vincular sonidos para construir palabras es 

automática gracias a una estructura fonológica innata. Además, sostiene que, 

debido a la experiencia con el lenguaje materno en individuos de edad avanzada, 

no es necesario realizar un esfuerzo considerable para desarrollar el lenguaje oral 

hasta un nivel aceptable.  

Por su parte, Herrero Fernández (2013) analiza la expansión del vocabulario y los 

efectos contextuales-semánticos en niños durante el segundo ciclo de educación 

infantil. La estimulación lingüística es crucial para el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación en esta etapa. Asimismo, Labrada et al. (2021) exploran las bases 

neuropsicofisiológicas del proceso de aprendizaje del lenguaje escrito. Este 

enfoque considera aspectos biológicos y cognitivos en la adquisición del lenguaje. 

Mientras tanto, Núñez y Rojas (2017) precisan cómo favorecer el desarrollo del 

lenguaje desde la cotidianidad del espacio educativo. La interacción social, el 

entorno y las experiencias influyen en la adquisición lingüística en la infancia. 

En este mismo orden de ideas, Ortiz et al. (2020) destacan la importancia del 

lenguaje y la comunicación como componentes esenciales para el bienestar de los 

niños. La calidad de las interacciones sociales y el apoyo afectivo influyen en su 

desarrollo. Por su parte, Pisco y Antón (2022) enfatizan el papel fundamental del 

lenguaje oral en las relaciones interpersonales de los niños de 5 años. La 

comunicación efectiva es esencial para su integración social y desarrollo emocional. 

Dentro de la conceptualización del lenguaje, podemos decir que es una facultad 

exclusiva del ser humano para comunicar ideas y emociones a través de la 
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expresión verbal, conocida como lenguaje (Martínez et al., 2021). El lenguaje, 

exclusivo del ser humano, es un instrumento de comunicación multifuncional. 

Cumple roles como obtener y transmitir información, organizar el pensamiento y la 

acción personal, así como facilitar la imaginación, planificación y regulación. Este 

complejo recurso se adquiere naturalmente a través de interacciones con el entorno 

y con interlocutores más competentes (Pérez y Salmerón, 2006). 

Esta variable presenta, la dimensión vocabulario receptivo, el cual se relaciona con 

la capacidad de comprender palabras al recibirlas mediante la escucha o la lectura, 

esto implica que el hablante puede percibir la forma de la palabra y luego intenta 

entender su significado, (Dunn et al., 2006). Para Carrasco (2015), el vocabulario 

receptivo se describe como la habilidad de un niño para adquirir nuevas palabras y 

comprender el significado de las relaciones entre ellas. Esta destreza capacita al 

hablante para interpretar mensajes en diversas situaciones de recepción.  

Con lo que respecta a la variable de madurez social, la teoría de Gesell postula una 

interrelación tanto en el proceso de consolidación física como mental, donde el 

desarrollo incide en la organización de células nerviosas, afectando así la 

personalidad y conducta. En su perspectiva, la formación de la personalidad infantil 

se vincula con la acumulación de experiencia y conocimiento del entorno. Además, 

resalta una conexión paralela entre el progreso humano y la evolución de la especie 

humana, ejerciendo una influencia directa en la conducta, (Gonzales y Cueva, 

2019). La teoría social del desarrollo propuesta por Doll (1930-1950) precisa que la 

influencia crucial de la socialización en el desarrollo infantil. Según su teoría de la 

madurez social, las conductas evolucionan con la edad del niño, influenciadas por 

experiencias familiares y desarrollo evolutivo. Medir la madurez social es clave para 

evaluar el desarrollo progresivo, señalando factores negativos como carencias 

ambientales, falta de oportunidades, sobreprotección y el tipo de familia, (Cuba, 

2020). 

La madurez social, de acuerdo a las palabras de Doll (1959, citado por Yufra, 2021), 

se refiere al desarrollo evolutivo en el comportamiento humano, ocurriendo a través 

de situaciones que potencian la obtención de saberes en diferentes etapas de las 
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interacciones con su entorno, así como en los compromisos colectivos dentro del 

contexto social. Gesell, según Toro (2018), destaca la importancia de la maduración 

en el desarrollo humano, enfocándose en factores intrínsecos. Su análisis aborda 

el desarrollo físico desde el momento de nacer hasta el final de su adolescencia, 

resaltando la diferenciación e integración como elementos cruciales para las 

condiciones biológicas del aprendizaje. 

 

Es importante señalar como según Cruz (2014) la relación entre el clima social 

familiar y la madurez social en niños de 6 a 9 años. El ambiente familiar influye en 

el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, afectando la adaptación y el 

comportamiento de los niños. Asimismo, Medina et al. (2015) destacan que el 

neurodesarrollo infantil y los indicadores de alarma en niños menores de cinco 

años. Identificar signos tempranos de desarrollo atípico es crucial para intervenir 

oportunamente y promover un desarrollo saludable. Por su parte, Ramírez-

Abrahams et al. (2014) exploran la educación temprana en niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los 3 años. La estimulación y el entorno influyen en la adquisición 

de habilidades sociales, cognitivas y emocionales en esta etapa inicial. 

 

Otro aspecto importante en relación a la madurez neuropsicológica y 

antropométrica en niños de escuela básica se encuentra en Ramírez-Corone et al. 

(2020) quienes señalan que estos aspectos se relacionan con indicadores 

antropométricos en niños de escuela básica. La evaluación integral considera 

aspectos cognitivos, físicos y emocionales. Por ello, Rojas et al. (2018) indica la 

necesidad de observar el desarrollo madurativo en niños de 5 a 6 años desde una 

perspectiva social. Las interacciones con pares y adultos influyen en la adquisición 

de habilidades sociales y emocionales en esta etapa. 

 

Las variables que describe la madurez social son: la autosuficiencia general; que 

es la capacidad de los niños para ser autosuficientes en la realización de 

actividades, mediante el desarrollo de destrezas físicas, psicológicas y sociales en 

el entorno familiar. Esto refleja su aptitud para atender sus propias necesidades. La 

autosuficiencia en el comer; se refiere a cómo el niño responde a las normas 

sociales en torno a la alimentación, considerando hábitos, modales, posturas e 
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higiene durante este proceso. La evaluación implica la destreza del niño para usar 

cubiertos de manera adecuada y elegir alimentos nutritivos y saludables, (Doll, 

1953). 

Autosuficiencia en el vestir; implica medir la capacidad del individuo para vestirse, 

desvestirse, asearse y mantenerse limpio de forma independiente, considerando la 

coherencia en la elección de la ropa según las condiciones ambientales y la 

conciencia de su apariencia personal. Esto refleja la habilidad del niño en mantener 

su aspecto personal. Locomoción; capacidad del niño para llevar a cabo actividades 

independientes simples y otras más complejas que requieren coordinación, 

equilibrio y destrezas de motricidad fina. Ocupación; se relaciona con cómo aborda 

sus necesidades y responsabilidades en el entorno social. La evaluación considera 

sus habilidades, personalidad y las demandas del entorno para comprender su 

capacidad en este aspecto, (Doll, 1953).  

Comunicación; guarda una conexión directa con el entorno social, abarcando 

aspectos como la emulación y la percepción. Considerando como dimensión, se 

examina la habilidad de comunicarse, ya sea de manera escrita, receptiva o 

expresiva, a través de las relaciones interpersonales. Socialización; capacidad del 

niño para relacionarse, analizando su comportamiento dentro de las interacciones 

sociales, como pueden ser las actividades lúdicas que estimulan las interacciones 

con pares. Se busca evaluar su habilidad para ajustarse y formar parte de un grupo, 

(Doll, 1953). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación propuesta responde a la naturaleza básica, centrándose en la 

obtención de datos nuevos y fundamentales sobre un problema de investigación 

específico. La investigación básica busca descubrir leyes o principios 

fundamentales para ofrecer soluciones a problemas sociales. Se basa en teorías e 

investigaciones científicas previas (Tamayo y Tamayo, 2012). 

El estudio adoptó los aspectos cuantitativos dentro de su enfoque con un diseño de 

tipo no experimental y con un alcance correlacional. El cual se caracteriza por ser 

transversal, aplicando el instrumento una sola vez y buscando correlaciones entre 

variables. La condición no experimental garantiza que no se modifiquen los datos 

de las variables de la problemática de estudio. El propósito de estos estudios según 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) es comprender la relación o nivel de 

vinculación que presentan dos conceptos o más, variables o diversas categorías 

propias de un entorno social particular. 

Figura 1 

Diagrama de correlación 

M: Muestra 

R: Relación 

V1: Madurez social 

V2: Lenguaje 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Madurez social 

Definición conceptual: Se refiere al proceso evolutivo del comportamiento humano 

asociado a las interacciones interpersonales y los compromisos propios de su grupo 

social, que se logra a través de vivencias que les permiten adquirir sus nuevos 

conocimientos en el ámbito social (Doll 1959, citado por Yufra, 2021). 

Definición operacional: Se utilizó un cuestionario para evaluar el desarrollo de los 

menores en un área de estudio específica. Los indicadores y escalas de medición 

se encuentran detallados en la matriz de operacionalización adjunta, denominada 

anexo 2. 

Variable 2: Lenguaje 

Definición conceptual: Podemos afirmar que el lenguaje, se trata de una habilidad 

exclusiva de los seres humanos para comunicar ideas y emociones a través de la 

expresión verbal, denominada como lenguaje (Martínez et al., 2021). 

Definición operacional: A través de un cuestionario, se examinará el lenguaje en 

relación con la muestra, centrándose en el vocabulario receptivo. Los indicadores 

detallados en la matriz de operacionalización están disponibles para su consulta 

(ver anexo 2). 

3.3. Población, muestra y muestro 

Se refiere a la totalidad de infantes de 24 a 36 meses de una Institución Educativa 

Pública y Privada, San Martín de Porres - Lima. La población de estudio, según 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), comprende individuos con información 

relevante para la problemática investigada en la investigación. 

La muestra estuvo conformada por 31 individuos de 24 a 36 meses. Esta se define 

como aquel grupo en el cual se evalúa una problemática, considerando su 
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participación en la investigación y el criterio del investigador (Hernández-Sampieri 

y Mendoza, 2018). 

Los criterios de inclusión abarcaron a los estudiantes de 24 a 36 meses que 

asistieron regularmente a las clases, tenían autorización (anexo) y estuvieron 

presentes durante la evaluación. Se excluyeron estudiantes que no tuvieron la 

autorización de participación de sus padres y aquellos que tenían más de 36 meses. 

El muestreo será intencional, seleccionando participantes según criterios definidos 

por el investigador. Se trabajará con una muestra, es decir, 31 niños de 24 a 36 

meses. Cohen y Gómez (2019), conceptualizan este proceso de selección de la 

muestra de cada uno de los individuos para incluir en el desarrollo de la 

investigación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La encuesta como técnica de recolección de datos permite recopilar datos mediante 

interrogaciones presenciales o virtuales para obtener información específica. Se 

caracteriza por sistematizar la recolección y la aplicación de un cuestionario como 

instrumento estandarizado de manera eficiente a todos los individuos que integran 

la muestra o población participante en la investigación, siendo cercana al 

cuestionario (Katz et al., 2019). 

El método empleado implica el uso de un cuestionario para ambas variables, según 

lo señalado por Cisneros et al. (2022), consiste en preguntas estructuradas 

relacionadas con las variables de estudio y formuladas de acuerdo con la situación 

problemática abordada y objetivos propuestos en el estudio. Los beneficios de esto 

incluyen la inclusión de preguntas abiertas o cerradas, la flexibilidad para abordar 

diferentes contenidos según sea necesario y la capacidad de adaptar el diseño a 

las situaciones observadas dentro del estudio. 

Dentro de la investigación, se empleó la escala de madurez social de Vineland, 

propuesta por Doll en el año 1925 y adaptada por Nohemí Morales en el 2001. Esta 
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escala, estandarizada y utilizada en diversos estudios, evalúa la madurez social en 

población infantil. Consta de 8 dimensiones y 117 ítems, con aplicabilidad desde 

los 0 a 25 años. Morales (2001) reporta que la adaptación demostró validez 

(correlaciones de 0,62 a 0,89) y confiabilidad (coeficientes de 0,88 a 0,91, con una 

media de 0,89), respaldando la fiabilidad general de la escala con una medida de 

0.92. (anexo 3) 

El Test Peabody de Vocabulario en Imágenes (PPVT-III) consta de 192 elementos, 

presentados en orden de dificultad. Cada lámina tiene cuatro ilustraciones en 

blanco y negro, y el evaluado elige la imagen que mejor se adapte al significado de 

la palabra expresada. Diseñado para personas de 2.5 a 90 años, tiene dos 

propósitos: evaluar el vocabulario receptivo y detectar dificultades en aptitud verbal. 

Normalizado en EE. UU. y España, la muestra española consta de 2,550 personas. 

La confiabilidad, evaluada mediante el modelo de Rash y el Coeficiente Alfa, 

muestra valores cercanos a 0.90. La validez de contenido se aseguró mediante la 

selección de palabras representativas de 20 áreas comunes. En la edición 

adaptada, se mantuvo la diversidad de contenidos y la adecuación a las edades 

evaluadas. La validez de constructo se abordó considerando la adaptación de 

palabras al modelo Rash y asegurando que el porcentaje de respuestas correctas 

aumentara en cada grupo de edad. (anexo 4) 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Se estableció comunicación con las autoridades de las instituciones, obteniendo su 

aprobación mediante una carta de autorización firmada y sellada. Asimismo, se 

contactó a los padres a través de las autoridades correspondientes para obtener su 

permiso. Se informó a los padres sobre los objetivos de la investigación, y tras 

obtener su consentimiento, los sujetos participaron en el estudio. Los padres de 

familia dieron su autorización para la publicación de la información recolectada 

mediante un documento que asegura el anonimato y la correcta manipulación de 

los datos, seguido por la recopilación de la información. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Para recopilar los datos se emplearon instrumentos, se procesaron SPSS, y se 

presentaron los resultados con análisis descriptivo (tablas) para los niveles de las 

variables y sus dimensiones, junto con su interpretación. Para su análisis 

inferencial, se implementó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, que 

depende de la validación de los datos obtenidos mediante la prueba de normalidad. 

Los valores obtenidos de significancia mayor a 0.05, demostrando así que no existe 

la presencia de una relación entre los elementos comparados. La prueba de 

normalidad empleada fue Shapiro-Wilk, ya que es utilizada para muestras no 

mayores a 50. 

3.7. Aspectos éticos 

Para concretar este estudio se adhirió a los principios éticos, especialmente al de 

beneficencia al buscar el bienestar de la población, proteger los derechos de los 

participantes, y evitar cualquier perjuicio. Se cumplió con el principio de no 

maleficencia al considerar la vulnerabilidad de los participantes menores y 

salvaguardar su privacidad. Además, se respetó la autonomía al obtener la 

autorización voluntaria de los padres y el permiso correspondiente de las 

instituciones, se aplicó el principio de justicia. 
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IV. RESULTADOS

En la Tabla 1 se presenta la correlación encontrada entre el lenguaje y la madurez 

social. Según el valor de p>.05, se puede concluir que no hay una correlación 

estadísticamente significativa. Por ello, los resultados permiten establecer que las 

variables son independientes. 

Tabla 1 

Correlación entre lenguaje y madurez social 

Madurez social 

Lenguaje r -.069 

p  .711 

n 31 

Nota: r=rho de Spearman; p= nivel de significación; n=muestra 

En la Tabla 2 se presenta la correlación observada entre el lenguaje y la 

autosuficiencia general. Con un valor de p>.05, se logra concluir que no hay 

evidencia suficiente para establecer una correlación significativa desde lo 

estadístico. Por lo tanto, ambas variables son independientes entre sí. 

Tabla 2 

Correlación entre lenguaje y autosuficiencia general 

Autosuficiencia general 

Lenguaje r .107 

p  .568 

n 31 

Nota: r=rho de Spearman; p= nivel de significación; n=muestra 

En la Tabla 3 se observa como la correlación encontrada acerca del lenguaje y la 

autosuficiencia en el comer. Dado que el valor de p>.05, se puede concluir que no 

hay una correlación estadísticamente significativa. Por lo tanto, ambas variables 

son independientes. 

Tabla 3 

Correlación entre lenguaje y autosuficiencia en el comer 
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Autosuficiencia en el comer 

Lenguaje r .096 

p  .606 

n 31 

Nota: r=rho de Spearman; p= nivel de significación; n=muestra 

En la Tabla 4 se presenta la correlación observada entre el lenguaje y la 

autosuficiencia en el vestir. Con un valor de p<.05, logrando afirmar la existencia 

de la correlación estadísticamente significativa y directa en relación de ambas 

variables. En este sentido, los evaluados con un mayor nivel de lenguaje tienden a 

mostrar una mayor autosuficiencia en el vestir, con un efecto mediano en relación 

al tamaño propuesto por Cohen (1988). 

Tabla 4 

Correlación entre lenguaje y autosuficiencia en el vestir 

Autosuficiencia en el vestir 

Lenguaje r .384 

p  .033 

n 31 

Nota: r=rho de Spearman; p= nivel de significación; n=muestra 

En relación a la Tabla 5 se logró identificar la correlación encontrada entre el 

lenguaje y la locomoción. Con un valor de p>.05, por tanto, se concluye que no hay 

resultados estadísticos de impacto que avale la correlación estadística. Por lo tanto, 

las dos variables presentan independencia entre ellas. 

Tabla 5 

Correlación entre lenguaje y locomoción 

Locomoción 

Lenguaje r .001 

p  .999 

n 31 

Nota: r=rho de Spearman; p= nivel de significación; n=muestra 

En la Tabla 6 se evidencian como la correlación encontrada entre el lenguaje y la 

ocupación. Con un valor de p>.05, permitiendo concluir que la correlación 
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estadística no existe. Por lo tanto, las variables deben ser consideradas 

independientes entre ellas. 

Tabla 6 

Correlación entre lenguaje y ocupación 

Ocupación 

Lenguaje r .104 

p  .578 

n 31 

Nota: r=rho de Spearman; p= nivel de significación; n=muestra 

En la Tabla 7 se presenta que la correlación del lenguaje y la comunicación. Con 

un valor de p>.05, se puede concluir que no hay una correlación estadísticamente 

significativa. En consecuencia, ambas variables son independientes entre sí. 

Tabla 7 

Correlación entre lenguaje y comunicación 

Comunicación 

Lenguaje r -.174 

p  .350 

n 31 

Nota: r=rho de Spearman; p= nivel de significación; n=muestra 

En la Tabla 8 presenta que la correlación del lenguaje y la socialización. Con un 

valor de p>.05, no se encuentra evidencia de una correlación estadísticamente 

fuerte de las dos variables. Por ello, afirmamos que son variables independientes. 

Tabla 8 

Correlación entre lenguaje y socialización 

Socialización 

Lenguaje r -.110 

p  .555 

n 31 

Nota: r=rho de Spearman; p= nivel de significación; n=muestra 
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V. DISCUSIÓN

El vertiginoso desarrollo del mundo contemporáneo incluye el ámbito educativo, 

donde se integran diversas particularidades. Entre ellas, la comunicación verbal ha 

cobrado notable importancia y está vinculada a múltiples factores, especialmente la 

madurez social. Alcanzar una madurez social favorece el crecimiento adecuado 

durante las primeras etapas de la vida del infante. Además, la comunicación verbal 

se adapta según el grado de madurez social alcanzado por cada persona. 

En este marco, la investigación se propuso identificar la relación entre el lenguaje y 

la madurez social en niños de 24 a 36 meses de una institución educativa pública y 

privada en el distrito de San Martín de Porras. Para ello, los hallazgos obtenidos se 

compararon con las bases teóricas, particularmente con las teorías que 

fundamentan el estudio, así como con antecedentes nacionales e internacionales 

encontrados en la revisión de la literatura. 

En cuanto a la hipótesis general, que sugiere una correlación estadísticamente 

significativa entre el lenguaje y la madurez social, los resultados obtenidos muestran 

claramente una relación entre estas variables en términos generales. Este hallazgo 

ha sido planteado desde el inicio del estudio. Sin embargo, las conexiones 

descubiertas son específicas entre la variable de lenguaje y una de las dimensiones 

de la madurez social, lo cual se detalla en el desarrollo de las hipótesis específicas 

y será discutido en profundidad más adelante.  

En lo referido a la prueba de hipótesis mencionada se encuentra que la 

autosuficiencia en el vestir es el que guarda una correlación mayor con el lenguaje 

(p=0.033; r=0.384). Siendo esta relación estadísticamente significativa. Esta 

dimensión, autosuficiencia en el vestir, caracterizado por habilidad de un individuo 

para vestirse, desvestirse, asearse y mantenerse limpio de manera autónoma, 

teniendo en cuenta la adecuada selección de ropa según el clima y la consciencia 

de su apariencia personal (Doll, 1953).  

Al dominar esta habilidad, el niño se siente más seguro y confiado, lo que le impulsa 
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a expresarse y relacionarse con los demás de manera más efectiva. La correlación 

positiva encontrada entre el lenguaje y la autosuficiencia en el vestir corrobora lo 

señalado por Doll (1953) y Aimacaña y Tapia (2022), quienes afirman que la 

capacidad de vestirse y desvestirse de forma autónoma favorece la comunicación 

y la interacción social. Asimismo, se vincula con el estudio de Baylón (2023), quien 

encontró que los niños con mayor desarrollo del lenguaje tienden a tener mayor 

independencia en vestirse y desvestirse. Esto se asocia a la capacidad de 

comprender instrucciones verbales y seguir secuencias, habilidades lingüísticas 

cruciales para la autonomía en el vestir. 

En relación a la primera hipótesis específica se evidenció que no existe correlación 

con significancia estadística entre el lenguaje con la autosuficiencia general 

(p=0.568; r=0.107). Lo que significa que la habilidad de los niños para realizar 

diversas tareas independientes está sujeta al desarrollo de sus competencias 

físicas, emocionales y sociales en el hogar. Esto muestra su capacidad para 

satisfacer sus propias necesidades (Doll, 1953), siendo ambas variables 

independientes entre sí.  En este sentido, Núñez y Rojas (2017) demostraron que 

la capacidad del niño para realizar tareas de forma independiente le permite 

explorar su entorno, interactuar con objetos y personas, y experimentar nuevas 

situaciones, todos ellos factores que contribuyen al desarrollo lingüístico. Por lo que 

es necesario, según López y Lescay (2023) proponer una estrategia de 

comunicación para el desarrollo del lenguaje en niños de educación inicial, 

enfatizando la importancia de la interacción y el juego. 

Sobre la segunda hipótesis específica se encontró que no existe correlación entre 

el lenguaje con la autosuficiencia en el comer (p=0.606; r=0.096). Esto significa que 

el niño no cumple con las normas sociales relacionadas con la alimentación, 

incluyendo hábitos, modales, posturas e higiene durante las comidas. La evaluación 

considera su destreza para utilizar cubiertos correctamente y seleccionar alimentos 

nutritivos y saludables (Doll, 1953), siendo ambas variables independientes entre 

sí.  Si bien no se encontró correlación significativa entre el lenguaje y la 

autosuficiencia en la alimentación, Herrero (2013) destaca que la estimulación 

lingüística durante las comidas favorece la incorporación de vocabulario 
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relacionado con alimentos, utensilios y acciones, lo que a su vez puede contribuir 

al desarrollo de la autonomía en la alimentación. 

Sobre la tercera hipótesis específica se verificó la existencia de una correlación con 

significancia estadística (p=0.033; r=-0.384) entre la variable lenguaje con la 

dimensión de autosuficiencia en el vestir. Lo que implica que, presentan una 

habilidad para vestirse, desvestirse, asearse y mantenerse limpio de manera 

autónoma, teniendo en cuenta la selección de atuendo según el clima y la 

consciencia de su apariencia. Refleja la capacidad del niño para cuidar su aspecto 

personal (Doll, 1953), tienden a presentar un mejor lenguaje. Estos resultados, se 

relacionan directamente con lo propuesto por Aimacaña y Tapia (2022) quienes, en 

su estudio sobre la interacción social y el lenguaje en niños durante la pandemia, 

encontraron que la interacción social influye en el desarrollo del lenguaje oral, 

especialmente en las primeras etapas de vida. Esto sugiere que la autosuficiencia 

general, que involucra la interacción con el entorno social, podría tener una 

influencia indirecta en el lenguaje. 

En cuanto a la cuarta hipótesis se encontró la no existencia de una relación con 

significancia estadística (p=0.999; r=-0.001) entre variable lenguaje con la 

dimensión de locomoción. Esto implica que, el niño no pueda realizar actividades 

autónomas sencillas y otras más complejas que exijan coordinación, equilibrio y 

habilidades de motricidad fina (Doll, 1953), siendo ambas variables independientes 

entre sí. Aunque no se halló correlación entre el lenguaje y la locomoción, García 

Rodríguez et al. (2021) señalan que el lenguaje descriptivo y narrativo puede 

acompañar y potenciar el desarrollo de habilidades motoras gruesas asociadas a la 

locomoción. Por ejemplo, un niño que aprende a nombrar las partes del cuerpo 

puede tener mayor conciencia corporal y, por ende, mejor control de sus 

movimientos. 

Respecto a la quinta hipótesis se encontró la no existencia de una relación con 

significancia estadística (p=0.578; r=0.104) entre el lenguaje con la dimensión 

ocupación. Esto implica el cómo manejan sus necesidades y responsabilidades en 

el entorno social. La evaluación considera sus habilidades, personalidad y las 
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exigencias del entorno para comprender su capacidad en este ámbito (Doll, 1953), 

siendo ambas variables independientes entre sí. Si bien no se encontró correlación 

entre el lenguaje y la ocupación, Núñez y Rojas (2017) resaltan la importancia del 

lenguaje en la organización y planificación de actividades, habilidades claves para 

la ocupación infantil. La capacidad de expresar necesidades y comprender 

instrucciones facilita la participación en tareas y responsabilidades acordes a la 

edad. 

En la sexta hipótesis se encontró la no existencia de una relación con significancia 

estadística (p=0.350; r=-0.174) entre el lenguaje con la dimensión comunicación. 

Esto implica que, quienes tienen una conexión directa con el entorno social, abarcan 

aspectos como la imitación y la comprensión. Esta capacidad de comunicarse, ya 

sea de forma escrita, receptiva o expresiva, mediante las relaciones interpersonales 

(Doll, 1953), siendo ambas variables independientes entre sí. A pesar de no 

encontrar correlación entre el lenguaje y la comunicación, Ortiz Delgado et al. 

(2020) enfatizan que el lenguaje es la base de la comunicación, permitiendo a los 

niños expresar sus ideas, sentimientos y necesidades, y a su vez, comprender y 

responder a las de los demás. Esta interacción social es fundamental para el 

desarrollo de la madurez social. 

Finalmente, la séptima hipótesis no se halló una correlación con significancia 

estadística positiva (p=0.555; r=-0.110) entre la variable lenguaje con la dimensión 

de socialización. Lo que significa que los encuestados no han logrado desarrollar 

su capacidad para relacionarse, analizar su comportamiento en actividades 

sociales, como el juego y la interacción con compañeros, por tanto, no tienen la 

habilidad para adaptarse y formar parte de un grupo (Doll, 1953), siendo ambas 

variables independientes entre sí. Si bien no se halló correlación entre el lenguaje 

y la socialización, Tito (2023) resalta que el lenguaje facilita la interacción social, 

permitiendo a los niños establecer relaciones con sus pares, compartir experiencias 

y participar en juegos grupales. Estas interacciones son esenciales para el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales, pilares de la madurez social. 

En general, la investigación aporta evidencia sobre la relación entre el lenguaje y la 
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madurez social en niños pequeños, especialmente en la dimensión de 

autosuficiencia en el vestir. Los aportes de la literatura revisada enriquecen la 

discusión y sugieren la necesidad de estudios más amplios que consideren 

diferentes contextos y variables para comprender mejor la compleja relación entre 

estas dos dimensiones del desarrollo infantil. 
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VI. CONCLUSIONES

No se encontró una relación estadísticamente significativa (p=0.711; r=-0.069) 

entre las variables lenguaje y madurez social. Por lo tanto, las dos variables 

muestran independencia entre sí. 

No se detectó una correlación estadísticamente significativa (p=0.568; r=0.107) 

entre el lenguaje y la capacidad general de autosuficiencia, lo que sugiere que son 

variables independientes. 

No se halló una correlación estadísticamente significativa (p=0.606; r=0.096) entre 

el lenguaje y la capacidad de autosuficiencia en el comer, indicando independencia 

entre ambas. 

Se encontró una correlación significativa, directa y moderada (p=0.033; r=0.384) 

entre el lenguaje y la capacidad de autosuficiencia en el vestir. Esto sugiere que 

aquellos con un mejor dominio del lenguaje tienden a ser más autosuficientes al 

vestirse. 

No se evidenció una correlación estadísticamente significativa (p=0.999; r=-0.001) 

entre el lenguaje y la capacidad de locomoción, demostrando independencia entre 

estas variables. 

No se observó una correlación estadísticamente significativa (p=0.578; r=-0.104) 

entre el lenguaje y la dimensión de ocupación, mostrando independencia entre 

ambos aspectos. 

No se encontró una correlación estadísticamente significativa (p=0.350; r=-0.174) 

entre el lenguaje y la capacidad de comunicación, lo que sugiere independencia 

entre estas variables. 
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No se encontró una correlación estadísticamente significativa (p=0.555; r=-0.110) 

entre el lenguaje y la capacidad de socialización, indicando independencia entre 

ambas variables. 
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VII. RECOMENDACIONES

Se sugiere utilizar este estudio como base para futuras investigaciones que 

busquen ampliar el conocimiento sobre las variables, tanto en el ámbito teórico 

como práctico, en muestras más diversas y extensas, con el propósito de orientar 

la creación y ejecución de programas de intervención. 

Se exhorta a los directivos de las instituciones públicas y privadas en el distrito de 

San Martín de Porras a incluir en su plan anual de trabajo jornadas destinadas a 

mejorar el lenguaje de los estudiantes. 

Se recomienda al departamento de psicología organizar talleres y programas de 

capacitación para los docentes de la institución, enfocándose en el desarrollo del 

lenguaje, con el objetivo de mejorar las habilidades lingüísticas de cada estudiante. 

Se debe proporcionar información sobre el desarrollo del lenguaje a padres, 

abuelos y cuidadores, con el fin de extender los aprendizajes a todos los contextos 

en los que los niños se desenvuelven. 

Realizar investigaciones similares con diferentes tipos de población para ampliar el 

conocimiento sobre ambas variables estudiadas. 

Expandir las investigaciones para incluir otras variables, como el nivel educativo de 

los padres o la posición entre los hermanos. 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia de la investigación 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES/ 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

Problema general 
¿Qué relación existe 
entre la madurez social 
y el lenguaje en niños 
de 24 a 36 meses de 
una Institución 
Educativa Pública y 
Privada, San Martín de 
Porres - Lima? 

Problemas 
específicos 

 ¿Qué relación existe
entre el lenguaje y la
autosuficiencia
general en niños de
24 a 36 meses de una
Institución Educativa
Pública y Privada,
San Martín de Porres
- Lima?

 ¿Qué relación existe
entre el lenguaje y la
autosuficiencia en el
comer en niños de 24
a 36 meses de una
Institución Educativa

Objetivo general 
Identificar la relación 
que existe entre la 
madurez social y el 
lenguaje en niños de 24 
a 36 meses de una 
Institución Educativa 
Pública y Privada, San 
Martín de Porres - 
Lima. 

Objetivos específicos 

 Identificar la relación
que existe entre el
lenguaje y la
autosuficiencia
general en niños de
24 a 36 meses de
una Institución
Educativa Pública y
Privada, San Martín
de Porres - Lima.

 Identificar la relación
que existe entre el
lenguaje y la
autosuficiencia en el
comer en niños de 24

Hipótesis general 
Existe correlación 
estadísticamente 
significativa entre la 
madurez social y el 
lenguaje en niños de 24 
a 36 meses de una 
Institución Educativa 
Pública y Privada, San 
Martín de Porres - 
Lima. 

Hipótesis especificas 

 Existe relación entre
el lenguaje y la
autosuficiencia
general en niños de
24 a 36 meses de
una Institución
Educativa Pública y
Privada, San Martín
de Porres - Lima.

 Existe relación entre
el lenguaje y la
autosuficiencia en el
comer en niños de 24
a 36 meses de una

Variable 1 

Madurez social 

Dimensiones 

 Autosuficiencia
general

 Autosuficiencia en el
comer

 Autosuficiencia en el
vestir

 Locomoción

 Ocupación

 Comunicación

 Socialización

Variable 2 

Lenguaje 

Dimensiones 

 Vocabulario
receptivo

Tipo 
Básica 

Diseño 
Correlacional 

Población  
31 niños de 24 a 36 
meses  

Muestra 
31 niños de 24 a 36 
meses  

Metodología 
Técnicas 

Encuestas 

Instrumentos 
Cuestionario 

Técnica de análisis de 
datos 
Descriptivo  



Pública y Privada, 
San Martín de Porres 
- Lima?

 ¿Qué relación existe
entre el lenguaje y la
autosuficiencia en el
vestir en niños de 24
a 36 meses de una
Institución Educativa
Pública y Privada,
San Martín de Porres
- Lima?

 ¿Qué relación existe
entre el lenguaje y la
locomoción en niños
de 24 a 36 meses de
una Institución
Educativa Pública y
Privada, San Martín
de Porres - Lima?

 ¿Qué relación existe
entre el lenguaje y la
ocupación en niños de
24 a 36 meses de una
Institución Educativa
Pública y Privada,
San Martín de Porres
- Lima?

 ¿Qué relación existe
entre el lenguaje y la

a 36 meses de una 
Institución Educativa 
Pública y Privada, 
San Martín de Porres 
- Lima.

 Identificar la relación
que existe entre el
lenguaje y la
autosuficiencia en el
vestir en niños de 24
a 36 meses de una
Institución Educativa
Pública y Privada,
San Martín de Porres
- Lima.

 Identificar la relación
que existe entre el
lenguaje y la
locomoción en niños
de 24 a 36 meses de
una Institución
Educativa Pública y
Privada, San Martín
de Porres - Lima.

 Identificar la relación
que existe entre el
lenguaje y la
ocupación en niños
de 24 a 36 meses de
una Institución

Institución Educativa 
Pública y Privada, 
San Martín de Porres 
- Lima.

 Existe relación entre
el lenguaje y la
autosuficiencia en el
vestir en niños de 24
a 36 meses de una
Institución Educativa
Pública y Privada,
San Martín de Porres
- Lima.

 Existe relación entre
el lenguaje y la
locomoción en niños
de 24 a 36 meses de
una Institución
Educativa Pública y
Privada, San Martín
de Porres - Lima.

 Existe relación entre
el lenguaje y la
ocupación en niños
de 24 a 36 meses de
una Institución
Educativa Pública y
Privada, San Martín
de Porres - Lima.



comunicación en 
niños de 24 a 36 
meses de una 
Institución Educativa 
Pública y Privada, 
San Martín de Porres 
- Lima?

 ¿Qué relación existe
entre el lenguaje y la
socialización en niños
de 24 a 36 meses de
una Institución
Educativa Pública y
Privada, San Martín
de Porres - Lima?

Educativa Pública y 
Privada, San Martín 
de Porres - Lima. 

 Identificar la relación
que existe entre el
lenguaje y la
comunicación en
niños de 24 a 36
meses de una
Institución Educativa
Pública y Privada,
San Martín de Porres
- Lima.

 Identificar la relación
que existe entre el
lenguaje y la
socialización en niños
de 24 a 36 meses de
una Institución
Educativa Pública y
Privada, San Martín
de Porres - Lima.

 Existe relación entre
el lenguaje y la
comunicación en
niños de 24 a 36
meses de una
Institución Educativa
Pública y Privada,
San Martín de Porres
- Lima.

 Existe relación entre
el lenguaje y la
socialización en niños
de 24 a 36 meses de
una Institución
Educativa Pública y
Privada, San Martín
de Porres - Lima.



ANEXO 2: Tabla de operacionalización de variables 

Variables de 
estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicador 
Escala de 
medición 

Madurez social 

Es la evolución del 
comportamiento 
humano en las 
relaciones 
interpersonales y 
compromisos 
colectivos, que se 
logra a través de 
experiencias y la 
adquisición de 
conocimientos en el 
ámbito social 
(Doll1959, citado por 
Yufra, 2021). 

Se utilizó un 
cuestionario para 
evaluar el 
desarrollo de los 
menores en un 
área de estudio 
específica. 

Autosuficiencia 
general 

Demuestra 
desenvolvimiento y 
cuida de sí mismo 

Intervalo 

Autosuficiencia en 
el comer 

Capacidad para 
seleccionar y consumir 
alimentos saludables 

Autosuficiencia en 
el vestir 

Demuestra capacidad e 
Independencia para 

vestirse 

Locomoción 

Desarrolla actividades 
de locomoción en el 

medio que se 
desenvuelve 

Ocupación 
Realiza trabajos que 
involucren motricidad 

fina 

Comunicación 

Utiliza signos 
lingüísticos y medios de 

comunicación para 
expresar lo que siente 

Socialización 
Establece relaciones 

interpersonales 

Lenguaje 
Podemos afirmar que 
el lenguaje, se trata de 
una habilidad 

A través de un 
cuestionario, se 
examinará el 

Vocabulario 
receptivo 

Señala la imagen que 
indica la acción 

escuchada 



exclusiva de los seres 
humanos para 
comunicar ideas y 
emociones a través 
de la expresión 
verbal, denominada 
como lenguaje 
(Martínez et al., 
2021). 

lenguaje en 
relación con la 
muestra, 
centrándose en el 
vocabulario 
receptivo. 

Señala la imagen que 
indica el adjetivo 

escuchado 

Señala la imagen que 
indica el sustantivo 

escuchado 



ANEXO 3: Escala de la Madurez Social de Vineland 

ESCALA DE MADURACIÓN SOCIAL DE VINIELAND 
GUIA DE EVALUACIÓN 

EDAD 0-I 
1. Balbucea, se ríe.
2. Sostiene la cabeza.
3. Coge objetos a su alcance.
4. Pide a personas conocidas que lo tomen en brazos.
5. Da vueltas sobre sí mismo.
6. Alcanza objetos cercanos.
7. Juega y se distrae sólo.
8. Se sienta si apoyo.
9. Se incorpora sólo.
10. “Habla”, imita sonidos de palabras.
11. Bebe de la taza o vaso con ayuda.
12. Se desplaza libremente (gatea, se arrastra).
13. Agarra con el pulgar y otro dedo.
14. Exige que le presten atención.
15. Se para sólo.
16. No babea.
17. Cumple instrucciones sencillas.

EDAD I-II 
18. Camina por el cuarto.
19. Pinta con lápiz o crayola.
20. Mastica los alimentos.
21. Se saca las medias.
22. Vierte líquidos sin derramar, arregla objetos, etc.
23. Supera obstáculos pequeños.
24. Ejecuta órdenes sencillas como traer, llevar, etc.
25. Bebé sólo de una taza o vaso.
26. Abandona el andador, camina.
27. Juega con otros niños.
28. Come con cuchara.
29. Camina por la casa o el jardín.
30. Diferencia ciertas sustancias alimenticias de las que no lo son.
31. Nombra objetos familiares.
32. Sube las escaleras sólo.
33. Desenvuelve caramelos.
34. Habla con oraciones cortas.

EDAD II-III 
35. Pide ir al baño.
36. Inicia sus propias actividades y juegos.
37. Se quita el abrigo y vestidos.
38. Come con tenedor.



39. Se sirve agua sólo.
40. Se seca las manos.
41. Evita, obstáculos pequeños.
42. Se pone el abrigo o vestido sólo.
43. Corta con tijeras.
44. Cuenta sus experiencias.

EDAD III-IV 
45. Baja escaleras alternando los pies.
46. Juega en asociación con otros niños (rondas, “juego de té”, etc.)
47. Se abotona sus vestidos.
48. Ayuda en tareas simples de la casa.
49. Recita, canta o danza para otros.
50. Se lava las manos sin ayuda.

EDAD IV-V 
51. Va al baño y se atiende sólo.
52. Se lava la cara sólo.
53. Camina por el vecindario sólo.
54. Se viste sólo pero no ata los zapatos.
55. Usa lápiz o crayola para dibujar.
56. Juega en actividades cooperativas (participa en juegos de

competencia).

EDAD V-VI 
57. Usa patines o patineta, velocípedos, carritos, etc. sin vigilancia.
58. Escribe palabras simples con letra de imprenta.
59. Juega juegos simples de mesa (damas, dominó, etc.).
60. Se le confía pequeñas sumas de dinero para comprar o pagar.
61. Va al colegio sólo.

EDAD VI-VII 
62. Usa utensilios para esparcir mantequilla, mermelada.
63. Usa lápiz para escribir.
64. Se baña con cierta ayuda.
65. Va a la cama sólo.



ESCALA DE MADURACIÓN SOCIAL DE VINIELAND 
HOJA DE RESPUESTAS 

Nombres y Apellidos: ……………………….…………………………………………. 
Fecha Nac.: ………… Lugar: …………………… Escolaridad: ……………………. 
Informante: …………………………….………. Rel. Con el niño: …………..……… 
Eda base: ……………………………. Puntos adicionales: ………………………… 
Eda mental equivalente: ……………..……. Edad cronológica: …………………… 

EDAD 0-1 EDAD I-II EDAD II-III EDAD IV-V 

1 10 18 27 35 40 51 54 

2 11 19 28 36 41 52 55 

3 12 20 29 37 42 53 56 

4 13 21 30 38 43 

5 14 22 31 39 44 EDAD IV-V 

6 15 23 32 57 60 

7 16 24 33 EDAD III-IV 58 61 

8 17 25 34 45 48 59 

9 26 46 49 

47 50 EDAD VI-VII 

62 64 

63 65 

EDAD VII-VIII EDAD X-XI EDAD XV-XVIII EDAD XXV 

66 69 78 80 90 93 106 112 

67 70 79 81 91 94 107 113 

68 92 95 108 114 
EDAD XI-XII 109 115 

EDAD VIII-IX 82 84 EDAD XVIII-XX 110 116 

71 73 83 96 99 111 117 

72 74 97 100 
EDAD XII-XV 98 101 Nota: Marque 

con X los ítem 
contestados. 

EDAD IX-X 85 88 

75 77 86 89 EDAD XX-XXV 

76 87 102 104 

103 105 

Observaciones: ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

AUTOR: Edgar Doll (se tomó una parte del cuestionario de acuerdo a las 

edades). 



 

 

ANEXO 4: Test Peabody PPVT III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Lloyd M. Dunn y Leota M. Dunn. (se tomó una parte del cuestionario de 

acuerdo a las edades). 



ANEXO 5: Resultados de análisis de consistencia interna 

En este estudio, se empleó la escala de madurez social de Vineland, propuesta 

por Doll en 1925 y adaptada por Nohemí Morales en el 2001. Esta escala, 

estandarizada y utilizada en diversos estudios, evalúa la madurez social en 

población infantil. Consta de 8 dimensiones y 117 ítems, con aplicabilidad desde 

los 0 a 25 años. Morales (2001) reporta que la adaptación demostró validez 

(correlaciones de 0,62 a 0,89) y confiabilidad (coeficientes de 0,88 a 0,91, con 

una media de 0,89), respaldando la fiabilidad general de la escala con una 

medida de 0.92.  

El Test Peabody de Vocabulario en Imágenes (PPVT-III) consta de 192 

elementos, presentados en orden de dificultad. Cada lámina tiene cuatro 

ilustraciones en blanco y negro, y el evaluado elige la imagen que mejor se 

adapte al significado de la palabra expresada. Diseñado para personas de 2.5 a 

90 años, tiene dos propósitos: evaluar el vocabulario receptivo y detectar 

dificultades en aptitud verbal. Normalizado en EE. UU. y España, la muestra 

española consta de 2,550 personas. La confiabilidad, evaluada mediante el 

modelo de Rash y el Coeficiente Alfa, muestra valores cercanos a 0.90. La 

validez de contenido se aseguró mediante la selección de palabras 

representativas de 20 áreas comunes. En la edición adaptada, se mantuvo la 

diversidad de contenidos y la adecuación a las edades evaluadas. La validez de 

constructo se abordó considerando la adaptación de palabras al modelo Rash y 

asegurando que el porcentaje de respuestas correctas aumentara en cada grupo 

de edad.  



ANEXO 6: Reporte de similitud en software Turnitin 



ANEXO 7: Análisis complementario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8: Autorizaciones para el desarrollo del trabajo académico 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9: Otras evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






