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oportunidad de trabajar, aunque hubiera problemas difíciles”. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre resiliencia y habilidades 

sociales en estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia. 

Universidad Nacional de Cajamarca, 2024. El diseño fue no experimental, transversal, 

descriptivo correlacional y enfoque cuantitativo; la muestra estuvo conformada por 150 

estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario de Escala de habilidades sociales 

y Escala de resiliencia. En resultados se evidenció que la mayoría fueron mujeres, con 

un rango de edad de 18 a 24 años (90,7%) y gran parte pertenecía al tercer ciclo 

representando 35,3%. Con respecto a la resiliencia, se encontró que el 80,7% 

presentaron nivel alto En cuanto a las habilidades sociales, se obtuvo que la mayoría 

de los estudiantes presentaron nivel medio siendo 78%. Respecto a la relación entre 

ambas variables, se encontró que del 78% de estudiantes que presentaron un nivel 

medio de habilidades sociales, el 60% tiene un nivel alto de resiliencia y 18% nivel 

medio. En conclusión, se determinó que, si hay relación estadísticamente significativa 

entre las dos variables, ya que el valor de significancia p=0,016 resultó menor a 0,05. 

Palabras clave: Resiliencia, habilidades sociales, estudiantes. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research was to determine the relationship between resilience and 

social skills in students of the Professional Academic School of Obstetrics. National 

University of Cajamarca, 2024. The design was non-experimental, transversal, 

descriptive correlational; The sample was made up of 150 students, to whom a Social 

Skills Scale and Resilience Scale questionnaire was applied. The results showed that 

the majority were women, with an age range of 18 to 24 years (90.7%) and a large part 

belonged to the third cycle, representing 35.3%. With respect to resilience, it was found 

that 80.7% presented a high level. Regarding social skills, it was found that the majority 

of students presented a medium level, being 78%. Regarding the relationship between 

both variables, it was found that of the 78% of students who presented a medium level 

of social skills, 60% have a high level of resilience and 18% have a medium level. In 

conclusion, it was determined that there is a statistically significant relationship 

between the two variables, since the significance value p=0.016 was less than 0.05. 

 

 

Keywords: Resilience, social skills, student
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INTRODUCCIÓN 
 

““La vida universitaria es un periodo crucial en el desarrollo personal y profesional de 

los jóvenes””. ““Durante esta etapa, se enfrentan a nuevos desafíos académicos, sociales 

y emocionales que pueden poner a prueba su capacidad de adaptación y crecimiento””. 

““En este contexto, la resiliencia y el desarrollo de habilidades sociales se convierten 

en factores determinantes para el éxito académico, salud mental y bienestar integral 

de los estudiantes, en especial de los futuros profesionales de salud, como lo es la 

carrera de Obstetricia, que presenta desafíos únicos que requieren una combinación 

de conocimientos teóricos, habilidades prácticas y fortaleza emocional ””.  

 

““La resiliencia es la capacidad de afrontar y superar situaciones adversas, siendo esta 

fundamental para que los estudiantes puedan lidiar con las presiones académicas, 

relaciones interpersonales complejas e incertidumbres propias de la vida universitaria 

(1)””. ““En Cuba en el año 2022, se registró que el 41,6 % de estudiantes de Ciencias 

Médicas presentaron nivel bajo de resiliencia, asimismo en el Perú en el 2021 una 

investigación encontró que el 30,5% tenían nivel bajo de resiliencia (2, 7). 

 

Según estudios indican que los niveles de resiliencia podrían estar relacionadas con 

las habilidades sociales, las cuales son un conjunto de capacidades y destrezas 

interpersonales que juegan un papel crucial en la interacción con los demás, la 

construcción de relaciones positivas e integración en el entorno universitario (4). En 

México se reportó que gran porcentaje de estudiantes de Educación Superior 

presentaron nivel bajo de habilidades sociales; de igual manera en el Perú el 55,8% 

manifestaron niveles bajos (5). Indicando así que al no tener niveles altos de 

habilidades sociales dificultará a los estudiantes en la adquisición de las competencias 

necesarias para ser resilientes y por ende tener una buena formación personal y 

profesional (10). 

 

Por tal motivo, se hizo esta investigación con el objetivo de determinar la relación entre 

resiliencia y habilidades sociales en estudiantes de la Escuela Académico Profesional 

de Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca en el año 2024. Donde se 

encontró que del 78% que presentan un nivel medio de habilidades sociales, el 60% 

manifiesta un nivel alto de resiliencia y 18% nivel medio. Se identificó una relación 

significativa entre las dos variables. 
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Por último, la presente investigación se subdivide en 5 capítulos, estructurados de la 

siguiente manera: 

CAPITULO I. Incluye el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos y justificación de la investigación.  

CAPITULO II. Muestra los antecedentes, bases teóricas, hipótesis y variables.  

CAPITULO III. Comprende el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, 

criterios de inclusión y exclusión, principios éticos, procedimiento para la recolección 

de datos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis 

de datos, y por último, control de calidad de datos. 

CAPITULO IV. Constituye la interpretación de los resultados. 

CAPITULO V. Muestra el análisis y discusión de resultados, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición y delimitación del problema  

 

Las habilidades sociales, son un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales 

que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo 

capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en 

diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u otras 

emociones negativas, siendo estas fundamentales en el desarrollo socioemocional, 

éxito académico, integración social y el desarrollo personal del estudiante 

universitario, ya que permiten a la persona adaptarse a su entorno y enfrentarse 

satisfactoriamente a eventos adversos que surgen a diario (1).  

Por otro lado, la resiliencia es la condición en que la persona puede desarrollarse 

favorablemente ante las situaciones adversas que se le presenta a lo largo de la vida, 

siendo esta importante para los estudiantes, los cuales están cada día enfrentándose 

a los cambios y desafíos de la etapa universitaria (2). Por lo tanto, la resiliencia y las 

habilidades sociales son fundamentales en el desarrollo socioemocional del ser 

humano, ya que permiten a la persona adaptarse a su entorno, poder enfrentarse a 

eventos adversos ya sea a nivel personal, académico, familiar, laboral o social de 

manera satisfactoria y positiva para la persona (3). 

A nivel internacional, en el año 2022, en Cuba se registró que el 41,6 % de estudiantes 

de Ciencias Médicas presentaron nivel bajo de resiliencia (4). Asimismo, en el 2021 

en estudiantes de Ecuador, reportaron que 69% presentó déficit de habilidades 

sociales y más del 50% mostró niveles bajos de resiliencia. En Chile, en el año 2020, 

se hizo un estudio, donde el 47% de estudiantes técnicos del área de Salud mostraron 

un nivel medio de resiliencia (5). Por otro lado, en el 2018 en Paraguay, se reportó 

que estudiantes de Ciencias Económicas mostraron pocas habilidades sociales (6).  

En el Perú en el año 2022, se registró que 55,8% de estudiantes universitarios de 

Lima mostraron niveles bajos de habilidades sociales y en el 2021 un estudio indicó 
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que 30,5 % de estudiantes mostraron niveles bajos de resiliencia (7) (8). Cajamarca 

no es indiferente a este panorama mundial, tanto así que, en el 2021, en Jaén, se 

encontró el 60,5% de estudiantes tenían resiliencia media (9), Por otro lado la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), en el 2020 encontró que las 

habilidades sociales se encuentran en un nivel bajo en la mayoría de los estudiantes, 

indicando así que hay un gran porcentaje de jóvenes que no tienen un buen nivel de 

resiliencia y déficit de habilidades sociales para poder enfrentar y afrontar las 

adversidades que se les presenta en la etapa universitaria (10). 

Por otra parte, los niveles bajos de resiliencia en los estudiantes pueden estar 

influenciados por las habilidades sociales que éstos tengan o desarrollen.  en Perú en 

el 2019, indicó que la resiliencia y las habilidades sociales en estudiantes de la 

Universidad Arzobispo Loayza de Lima se relacionan(11). En Cajamarca en el 2020, 

la Universidad San Pedro, indicó que a mayor habilidades sociales mayor nivel de 

resiliencia (12) . 

Debido al gran porcentaje de estudiantes universitarios, que carecen de habilidades 

sociales necesarias para poder desarrollarse en su vida diaria, el cual podría generar 

niveles bajos de resiliencia, perjudicando así, en su ámbito académico, estado 

emocional, físico, social e incluso personal; por tal motivo se  realizó la investigación, 

para determinar la relación entre resiliencia y habilidades sociales en estudiantes de 

Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca del año 2024. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre resiliencia y habilidades sociales en estudiantes de 

Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2024? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre resiliencia y habilidades sociales en los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2024. 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

a. Identificar las características generales en los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia. 

b. Determinar el nivel de resiliencia en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Obstetricia. 
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c. Conocer el nivel de habilidades sociales en los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia. 

1.4. Justificación de la investigación 

Debido al número aumentado de estudiantes que no cuentan con buenas habilidades 

sociales el cual afecta su capacidad para relacionarse con sus compañeros de clase, 

amigos, docentes e incluso familia, también, ante el alto porcentaje de estudiantes con 

niveles bajos de resiliencia, que perjudica su capacidad para afrontar y superar los 

desafíos académicos, personales y sociales que se presentan durante su formación 

profesional, problema que sucede en la gran mayoría de universidades del país y la 

región Cajamarca. 

 Por tal motivo, resulta de vital importancia indagar sobre la relación entre resiliencia 

y habilidades sociales en los estudiantes de la escuela de Obstetricia de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, puesto que la resiliencia cobra importancia en el 

proceso educativo, debido a que está comprobado que después de la familia, la 

universidad es un medio clave, fundamental para que los jóvenes adquieran las 

competencias necesarias para lograr su metas, gracias a su capacidad para 

sobreponerse ante la adversidad y así cumplir con uno de los objetivos fundamentales 

de la educación que es formar personas libres, seguras, emocionalmente estables y 

responsables consigo mismo, su familia y comunidad, para que, puedan terminar con 

sus estudios en el tiempo previsto y con el éxito esperado. 

Además, la resiliencia y habilidades sociales en poblaciones estudiantiles 

universitarias no ha sido explorada en la región, el cual es un motivo más para llevar 

a cabo ésta investigación, donde se espera contar con mayor información en el área 

educativa, determinando si las habilidades sociales están relacionadas al nivel de 

resiliencia de los estudiantes. Por otra parte, la investigación contribuirá a ampliar los 

datos sobre las variables en estudio para contrastarlos con otros estudios similares de 

tal manera que pueda estar orientada a servir de base para el desarrollo de futuros 

investigadores y de soporte para el despliegue de estudios posteriores; asimismo, 

para poder en cierta parte ayudar a solucionar y disminuir la problemática educativa 

de la región, creando programas para la atención oportuna en este tipo de situaciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes                    

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Urbina K. (Ecuador, 2024), llevó a cabo su investigación con el propósito de analizar 

la relación entre la resiliencia y las habilidades sociales en Bachilleres de la unidad 

educativa La Inmaculada Post Covid de Ambato. El estudio tuvo un diseño no 

experimental y enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal. La 

muestra utilizada consistió en 160 estudiantes. En cuanto a los resultados observó 

que el 39,4% de estudiantes presentaron un nivel bajo de resiliencia. En cuanto a las 

habilidades sociales, se encontró que el 87% de varones presentaron nivel alto, 

mientras que en las mujeres el 82,6% un nivel alto. Concluyó que no existe relación 

significativa entre la resiliencia y las habilidades sociales (13). 

Bucheli J, Martínez S. (Ecuador, 2022), su investigación tuvo el objetivo de 

determinar la diferencia del nivel de resiliencia entre estudiantes varones y mujeres 

de bachillerato en el colegio Manuela Sáenz de la ciudad de Quito durante la 

pandemia de COVID-19. El diseño fue no experimental, con enfoque cuantitativo y un 

alcance descriptivo y comparativo. La muestra consistió en 112 estudiantes mujeres 

y 103 varones. Los resultados mostraron que el nivel de resiliencia predominante en 

las mujeres fue de nivel medio con 53,6%. En contraste, en los varones el nivel de 

resiliencia más predominante fue el nivel bajo el 46,6%. Concluyeron que las 

estudiantes mujeres presentaron un nivel más alto de resiliencia que los varones, lo 

que sugiere una mejor capacidad de las mujeres para enfrentar las adversidades 

durante la pandemia de COVID-19 (14). 

Montero N. (Ecuador, 2021), el objetivo de su estudio fue analizar las habilidades 

sociales y resiliencia en adolescentes que residen en casas de acogida en la ciudad 

de Azogues de Cuenca. El diseño fue no experimental, cuantitativo y descriptivo, 

correlacional y transversal. La muestra consistió en 29 adolescentes. En resultados, 

en cuanto al nivel de habilidades sociales, se observó que, la mayoría presentaron un 

promedio bajo representando el 69% de la muestra. En cuanto a la resiliencia, se 

encontró que predominó un nivel bajo en el 58,6% de adolescentes. Concluyendo que, 
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existe una correlación significativa entre las habilidades sociales y el nivel de 

resiliencia, es decir a menor resiliencia menor habilidad social (15). 

Hernández J, et al. (México, 2020), realizaron la investigación con el objetivo de 

comparar los niveles de resiliencia entre jóvenes universitarios y jóvenes trabajadores 

e identificar posibles relaciones de dicha variable con la edad de los participantes, 

pertenecientes al Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. 

Estudio de tipo cuantitativo, no experimental y transversal, comparativo; la muestra 

fue de tipo incidental por 188 jóvenes entre 18 y 27 años de edad. Como resultados 

encontraron que los jóvenes estudiantes obtuvieron mayores puntajes a diferencia de 

los jóvenes jornaleros, en la totalidad de la prueba de resiliencia (t (186) = -3.98, p= 

0.000, d= 0.65), dimensiones que la integran como la competencia personal t (186) =-

4,45, d= 0.73 y aceptación de sí mismo y de la vida t (186=-2.23, p= 0.026, d= 0.36. 

Llegando a la conclusión que, a mayor nivel de estudios, mayor será la resiliencia 

indicando así, que podría considerarse un factor protector ante la adversidad; por 

ende, sería importante que tanto a nivel personal, familiar como institucional se 

realizaran mayores esfuerzos para aumentar el nivel educativo de las personas (16). 

De Almeida Z y Benevides A. (Brasil, 2018), su objetivo fue identificar la relación 

entre resiliencia, habilidades sociales y resolución de problemas y comparar los 

constructos en estudiantes de Psicología con estudiantes de otras áreas de las 

Ciencias Humanas. Estudio no experimental, transversal, correlacional y comparativo; 

muestra conformada por 816 estudiantes universitarios de instituciones públicas y 

privadas, con edades de 17 y 44 años. Los resultados obtenidos revelaron que, en los 

dos grupos, la mayoría de estudiantes presentaron nivel bajo de habilidades sociales 

y nivel alto de resiliencia. Concluyeron que, no existe relación entre resiliencia y 

habilidades sociales (17). 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Mendoza C. (Lima, 2022), realizó un estudio con el objetivo de determinar la relación 

entre las habilidades sociales y la resiliencia en estudiantes de una institución 

educativa en el distrito de Lurín, con una muestra de 479 estudiantes de 1ro a 5to de 

secundaria, edades entre 12 a 18 años. El estudio fue no experimental, transversal y 

correlacional. En resultados, tanto para las habilidades sociales como para la 

resiliencia se obtuvo mayor presencia en el nivel medio, representado con un 50,3 % 

y 48,9% respectivamente. Llegó a concluir que a mayores habilidades sociales mayor 

grado de resiliencia (18). 
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Pumacahua N y Riveros S. (Huancavelica, 2021), su investigación tuvo como 

objetivo determinar la relación entre resiliencia y habilidades sociales en estudiantes 

de la institución educativa estatal Francisca Diez Canseco de Castilla de 

Huancavelica. Su estudio fue de tipo básica, no experimental, trasversal y 

correlacional. Participaron 420 estudiantes entre 14 a 16 años. En resultados 

encontraron que el 42% de estudiantes presentaron nivel alto de resiliencia, 55% nivel 

de resiliencia media y sólo 3% nivel de resiliencia baja. En cuanto a los niveles de 

habilidades sociales el 40% presentaron un nivel alto, 59% nivel medio y 1% nivel 

bajo. Concluyeron que, no existe una relación entre la resiliencia y las habilidades 

sociales en los estudiantes de 5to grado de secundaria de la institución educativa 

estatal Francisca Diez Canseco de Castilla (19). 

Olaya A. (Lima, 2021), realizó su estudio cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

la resiliencia y las habilidades sociales en adolescentes de una institución pública del 

cantón Huaquillas. El estudio fue descriptivo, correlacional, comparativo y no 

experimental, con una muestra de 181 estudiantes. En los resultados encontró que 6 

de cada 10 estudiantes presentaron resiliencia baja lo que representó que más de la 

mitad de ellos, no tienen la capacidad para enfrentar adversidades, siendo más 

frecuente en los de 15 años. Por otro lado, se halló que el 57,4% presentaron nivel 

bajo de resiliencia y deficiencia en habilidades sociales. Concluyó, una alta correlación 

en determinadas habilidades sociales y la resiliencia (20). 

Miranda R y Quispe Y. (Huancayo, 2021), su objetivo fue determinar la relación entre 

resiliencia y habilidades sociales en estudiantes de la carrera de Administración de un 

instituto privado de Huancayo. La investigación fue de tipo correlacional, no 

experimental, transversal y cuantitativa, la muestra estuvo conformada de 384 

estudiantes. En los resultados encontraron un nivel moderado alto entre resiliencia y 

habilidades con un coeficiente de 0.676; además, en el análisis de correlación de la 

variable resiliencia con las dimensiones de habilidades sociales se obtuvo 

correlaciones altas: reportándose un coeficiente de 0,585 en la dimensión primeras 

habilidades, 0,568 en habilidades sociales avanzadas, 0,472 en habilidades 

relacionadas al sentimiento, 0,618 en habilidades alternativas a la agresión, 0,522 en 

habilidades manejo de estrés y un coeficiente de 0,663 en habilidades de planificación, 

siendo esta dimensión con mayor puntuación respecto a las otras dimensiones. 

Concluyeron, que hay una relación significativa entre resiliencia y habilidades sociales 

en estudiantes de la carrera de Administración (21). 
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Sosa S y Salas E. (Lima, 2020), realizaron una investigación con el objetivo de 

estudiar la relación entre resiliencia y habilidades sociales, participaron 212 

estudiantes del distrito San Luis de Shuaro. El estudio fue asociativo, predictivo y 

correlacional. En los resultados se reportó niveles altos de resiliencia; en cuanto las 

habilidades sociales, se encuentra que la mayoría de los adolescentes utilizó mejor 

las habilidades de comunicación, siendo este factor el que más alto puntaje promedio, 

le siguen las medias de los factores habilidades de planificación y habilidades frente 

al estrés; asimismo, la resiliencia se correlacionó positivamente con las dimensiones 

de la lista de chequeo de las habilidades sociales, específicamente se obtuvo 

correlaciones altas con las dimensiones: habilidades frente al estrés, habilidades de 

comunicación, habilidades de planificación, habilidades alternativas a la violencia y 

habilidades relacionadas a los sentimientos. Concluyeron que, existe correlación 

positiva y significativa entre resiliencia y habilidades sociales en los adolescentes; es 

decir que, a mayor resiliencia se encuentra también mejores habilidades sociales (3). 

Ita J. (Lima, 2019), realizó una investigación con el objetivo de establecer la relación 

entre resiliencia y el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de la 

Universidad Arzobispo Loayza, lima-2019. Estudio cuantitativo, no experimental, de 

correlacional y transversal; la muestra fue conformada por 89 estudiantes. En 

resultados, presentan una resiliencia de mayor tendencia en el nivel bajo 61,8% y en 

el nivel medio 38,2%, en cuanto a la dimensión competencia personal una mayor 

tendencia porcentual en el nivel bajo 62,9%, nivel medio 37,1% y en la dimensión 

aceptación de uno mismo y de vida, una mayor tendencia porcentual en el nivel bajo 

61,80%, nivel medio 38,2%. En cuanto a las habilidades sociales se obtuvo una mayor 

tendencia al nivel promedio 41,5%, nivel alto 34,83% y en el nivel bajo 23,6%; cabe 

mencionar que la dimensión autoexpresión de situaciones sociales, el 41,5% obtuvo 

un nivel promedio dimensión defensa de los propios derechos como consumidor una 

mayor tendencia porcentual en el nivel alto 64%. En conclusión, demostró que existe 

relación significativa entre resiliencia y las habilidades sociales en los estudiantes (11). 

Osorio L. (La Libertad, 2019), hizo su estudio con el objetivo de determinar la relación 

entre habilidades sociales y resiliencia en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Chillia”- La Libertad, 2019. Participaron 80 estudiantes 

hombres y mujeres, el diseño fue no experimental, descriptivo correlacional y 

transversal; los resultados, con respecto a las habilidades sociales se observó que el 

33,8% presentaron nivel bajo, el 41,3 % tuvo un nivel medio de habilidades sociales y 

el 25% tenía nivel alto; en lo concerniente a la resiliencia, 33,8% contaban con un nivel 
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bajo, 30% nivel medio y 36,3% nivel alto; llegando a concluir que, las habilidades 

sociales tienen relación directa (Rho = 0,797) y significativa (p = 0,00) con la resiliencia 

en los estudiantes (22). 

Peña E y Guillén M. (Ayacucho, 2018), su investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre el nivel de resiliencia y las habilidades sociales 

en los estudiantes de la Carrera de Educación Artística Especialidad Música de la 

Escuela Superior de Formación Artística Pública “Condorcunca”. El estudio fue no 

experimental, descriptivo y cuantitativo correlacional, la población estuvo conformada 

por 114 estudiantes, del cual se tomó a 60 del I y III de la especialidad de Música. En 

resultados se encontró que 61,7% muestra un nivel alto de resiliencia, 30% nivel 

medio, 6,7% muy alto nivel y 1,7% bajo nivel. Por otro lado, el 51,7% presenta alta 

habilidad social, 41,7% habilidad social promedio, 6,7% muy alta habilidad social; 

indicando así que, un estudiante que presenta un alto nivel de resiliencia expresa alta 

habilidad social. Se llegó a la conclusión: Existe relación entre el nivel de resiliencia y 

las habilidades sociales. Resultado que es corroborado con la prueba estadística de 

Tau b de Kendall al mostrar, que el valor del coeficiente de correlación es 0,634, el 

que refleja un nivel de correlación moderada, entre el nivel de resiliencia y las 

habilidades sociales, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05. (tb = 0,634; 

p = 000 < 0,05) (23). 

Mariuccia A. (Lima, 2016), su estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre 

resiliencia y habilidades sociales en un grupo de adolescentes. La investigación fue 

descriptivo, correlacional, no experimental y transversal. Se contó con una muestra de 

515 estudiantes. Los resultados reportaron que el 80% de adolescentes se encuentran 

en la categoría promedio de resiliencia, 17,1% alto y 0.8% muy bajo. En cuanto las 

habilidades sociales sólo 9,9% representó bajo nivel, 83.5% nivel medio y 6,6% nivel 

alto. Asimismo, no se encontró relación significativa entre resiliencia y las habilidades 

sociales; sin embargo, si se encontraron relaciones significativas entre el factor 

empatía y cinco de las dimensiones de las habilidades sociales como las habilidades 

básicas, avanzadas, relacionadas a los sentimientos, las alternativas a la agresión y 

aquellas para enfrentar el estrés. Concluyó que, no existe asociación significativa 

entre resiliencia y habilidades sociales(24). 

Landauro J. (Pimentel, 2016), ejecutó su estudio con el objetivo de determinar la 

relación de habilidades sociales y resiliencia en estudiantes de una I.E estatal de 

Chiclayo 2015, con una muestra de 131 estudiantes. El diseño fue transversal. En los 

resultados se encontró que 43,51% obtuvieron un nivel alto, 39,69% nivel medio y 
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16,79% nivel bajo de habilidades sociales; es decir, que la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron niveles altos en cuanto al manejo de sus habilidades sociales. Respecto a 

la resiliencia se reportó que 60,31% tuvieron un nivel promedio. Asimismo, cuando se 

asoció las dos variables se identificó que 68,18% obtuvieron un nivel bajo en 

habilidades sociales, ubicándose en el nivel promedio en resiliencia; por otro lado, 

9,09% obtuvieron un nivel bajo en habilidades sociales, ubicándose en el nivel bajo 

de la resiliencia. Por lo tanto, concluyó que, no existe relación significativa entre las 

variables de habilidades sociales y resiliencia (25).  

Benel D y Ruiz L. (Pimentel, 2012), realizaron una investigación con el objetivo de 

conocer la relación entre las Habilidades Sociales y Resiliencia en estudiantes 

preuniversitarios. Se utilizó la metodología descriptiva-correlacional. Participaron 129 

estudiantes entre 16 y 23 años de edad. Los instrumentos utilizados fueron la escala 

de habilidades sociales y la escala de resiliencia. Los resultados evidenciaron que un 

52,2% de nivel medio de habilidades sociales y 24,8% nivel bajo. Con respecto a 

resiliencia, 51,2% en nivel promedio y 26,4% nivel bajo. Los resultados indican 

relación positiva débil significativa entre las habilidades sociales y los factores 

satisfacción, metas, afectividad y autoeficacia de resiliencia. Concluyeron que, existe 

una relación positiva muy débil no significativa entre Habilidades Sociales y 

Resiliencia (26). 

2.1.3. Antecedentes locales 

Vargas J. (Cajamarca, 2020), su objetivo de estudio fue determinar la correlación 

entre la resiliencia y las habilidades sociales en estudiantes de la Institución Educativa 

“San Juan Bautista” distrito de Llacanora. La investigación fue descriptiva 

correlacional, diseño no experimental y corte transversal, siendo la muestra de 65 

educandos de ambos sexos del cuarto y quinto grado de secundaria, que oscilan la 

edad de 15 y 16 años, respectivamente. Se aplicó la Escala de Resiliencia (ER) de 

Wagnild y Young y la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero como 

instrumentos de medición estandarizados en Perú, garantizando así su validez y 

confiablidad. Como resultados, se evidenció una relación positiva y significativa de (r 

= 0.785) y (p < 0,01), entre ambas variables. Asimismo, demostró que los estudiantes 

se ubican en un rango medio alto de resiliencia y un rango alto de habilidades sociales, 

el género femenino se situó en un rango superior en ambas variables; concluyendo 

que, existe una significativa asociación en cuanto al rango de resiliencia y las 

dimensiones de las habilidades sociales (12). 



12 
 

Cieza M y Juárez E. (Cajamarca, 2020), realizaron un estudio con el objetivo de hallar 

la relación entre las habilidades sociales y la resiliencia en un grupo de adolescentes 

de secundaria de una institución pública de Baños del Inca Cajamarca. La 

investigación fue básica, no experimental y asociativa o correlacional; la muestra 

estuvo conformada por 99 estudiantes con edades entre los 12 y 17 años, Como 

resultados, se halló que las habilidades sociales se encuentran en la mayoría en un 

nivel bajo y en la resiliencia en un nivel medio. Se concluyó que, no existe correlación 

significativa entre las habilidades sociales y la resiliencia, además de no existir 

correlación significativa entre las dimensiones de las habilidades sociales con la 

resiliencia (27). 

 2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Resiliencia  

2.2.1.1. Concepto de resiliencia 

El término resiliencia surge de la física en relación con la resistencia de los materiales, 

indicando que es la capacidad de recuperación de estos al ser sometidos a una serie 

de presiones y fuerzas; esto es según la física y la ingeniería civil, que luego fue 

adaptado a las ciencias sociales (28). 

Existen diversas investigaciones que dan un acercamiento teórico acerca del 

surgimiento de la resiliencia. Entre los más significativos se encuentran: García, Vesga 

y Domínguez, quienes indican que el concepto de resiliencia giran en torno a cuatro 

supuestos: 

a. Las que relacionan a la resiliencia con la adaptabilidad, consideran a la resiliencia 

como adaptación positiva que vence las exposiciones de riesgo o la vulnerabilidad. 

b. Las que integran el concepto de habilidad y/o capacidad, donde se considera a la 

resiliencia como la capacidad o habilidad para poder resistir de manera exitosa las 

adversidades. 

c. Las que ponen más importancia en la relación de factores internos y externos, acá 

consideran que dichos factores se encuentran en una constante interacción. 

d. Las que entienden a la resiliencia como procesos y adaptación, pues consideran 

que la resiliencia es el resultado de una relación de ciertos factores los cuales se 

activan como un proceso dinámico. 

Por otra parte, en un trabajo meta analítico de Hu, et al, dividen las aproximaciones al 

concepto de resiliencia en tres orientaciones: 
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a. La orientación rasgo (resiliencia rasgo), que implica la existencia de un rasgo 

individual que contribuye a que la persona afronte la adversidad positivamente y 

consiga un ajuste óptimo  

b. La orientación resultado, donde la resiliencia está en función de los resultados del 

comportamiento de la persona que pueden ayudar a recuperarse positivamente 

de la adversidad. 

c. La orientación proceso, que considera a la resiliencia como un proceso dinámico 

donde las personas se adaptan activamente y se recuperan con mucha rapidez 

de las adversidades. 

Es una realidad que toda persona ha pasado por alguna dificultad en su vida, ya sea 

a nivel personal, familiar y en su entorno social. La resiliencia surge como una 

necesidad imperiosa y de vital importancia para hacerle frente a cualquier dificultad 

que pueda atravesar una persona. Por sentido común, se podría indicar que la 

resiliencia es la fuerza que permite la mejoría en términos psicológicos a las personas 

que han o están sufriendo un momento difícil en su vida. 

De acuerdo con Piña: para el común denominador de los psicólogos, la resiliencia se 

concibe como una respuesta adaptativa cuando una persona enfrenta condiciones 

adversas o de riesgo. 

Se observa que, existe una amplia diversidad de enfoques para este concepto, que 

conducen a una mayor opacidad del mismo, cuando su esencia está claramente 

delimitada, dado que el fin último es el de superar las adversidades con rapidez y sin 

que influya negativamente en los comportamientos y/o la salud. 

En la actualidad, la tendencia es seguir una configuración del concepto de resiliencia 

desde el supuesto de adaptabilidad y proceso, lo que Hu et al., llaman orientación de 

proceso. 

Según la Real Academia Española (RAE), define a la resiliencia como “capacidad de 

adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación 

adversa”(29). 

Por lo tanto, la resiliencia debe entenderse como una cualidad humana adquirida 

como forma de hacer frente a situaciones de riesgo para el ser humano, esta cualidad 

no es innata como tal, sino que se adquiere a través de la interacción sobre todo con 

situaciones traumáticas o riesgosas. 
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2.2.1.2. Importancia de resiliencia  

Podría definirse el término resiliencia, como la capacidad para afrontar con éxito la 

adversidad, trauma, tragedia, amenazas o incluso fuentes importantes de estrés, de 

ahí que su importancia reside en ayudar a manejar el estrés y los sentimientos de 

ansiedad e incertidumbre; esta capacidad no siempre está desarrollada, es más, la 

resiliencia como tal no asegura que no se pueda experimentar dificultades o angustia. 

Dado que el dolor emocional y la tristeza son comunes cuando hay un trauma de 

importancia o una pérdida personal, e incluso cuando alguien se entera de la pérdida 

o trauma de otra persona.  

Respecto a las variables que fomentan la resiliencia, entre los cuales señala 

revisiones que ponen como punto de consenso que, por ejemplo el autoconcepto 

positivo; es decir, una valoración positiva que hace la persona de sus propias 

habilidades, capacidades y actitudes, el cual se ve contemplado como aspecto clave 

en ese desarrollo, del mismo modo aparecen por otro lado, la autorregulación y la 

flexibilidad cognitiva entendidas como la capacidad de una persona para responder 

adecuadamente a las exigencias del entorno, regulando sus pensamientos y 

emociones para la consecución de sus objetivos parecerían también de algún modo 

regular la resiliencia (30). 

A los señalamientos anteriores cabe agregar a García, quien señala que la resiliencia 

encuentra su punto desencadenante en la adversidad; es decir, la resiliencia o más 

bien el comportamiento recipiente, aparece para hacer frente a situaciones de riesgo, 

es una especie de adaptación positiva para lo cual se contaría con la intervención de 

una serie de variables que coadyuvarían en su obtención y que no sería una cualidad 

individual o intrínseca sino que más bien es la resultante de varios y diferentes 

mecanismos psicosociales (29). 

2.2.1.3. Pilares de resiliencia  

Con respecto a las cualidades individuales, numerosos estudios se han centrado en 

estudiar qué cualidades internas poseían las personas «resilientes». De todos estos 

hallazgos, los que mejor sintetizan cuáles son esas cualidades son los pilares de la 

resiliencia. Los investigadores Wolin y Wolin, muestran cuáles son las cualidades de 

las personas resilientes mediante la realización de una figura llamada «mandala de la 

resiliencia» 

A continuación, se comenta cada una de estas características:  
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a. Introspección: hace referencia a la observación de los pensamientos, emociones 

y actos. Con ella, se adquiere una visión real de lo que se es, aumentando la 

capacidad de tomar decisiones, conocer las aptitudes y limitaciones. Cuanto mayor 

conocimiento se tiene de sí mismo, mejor enfrentamiento positivo se tendrá ante 

situaciones difíciles.  

b. Independencia: se define como la capacidad de establecer límites entre uno 

mismo y los ambientes adversos; entre uno y las personas cercanas, alude a la 

capacidad de mantener distancia emocional y física, sin llegar a aislarse. 

c. La capacidad de relacionarse: hace referencia a la habilidad para establecer lazos 

íntimos y satisfactorios con otras personas. Aquí se encuentra cualidades como la 

empatía o habilidades sociales.  

d. Iniciativa: hace referencia a exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente 

más exigentes. Se refiere a la capacidad de hacerse cargo de los problemas y ejercer 

control sobre ellos. 

e. Humor: alude a la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia. El humor ayuda 

a superar obstáculos y problemas, al hacer reír y reírse de lo absurdo de la vida  

f. Creatividad: es la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y 

el desorden. En la infancia se expresa con la creación de juegos, que son las vías 

para expresar la soledad, miedo, rabia y desesperanza ante situaciones adversas.  

g. Moralidad: se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse de 

acuerdo a valores sociales y de discriminar entre lo bueno y lo malo (31). 

2.2.1.4. Factores de resiliencia  

Rothberg describe 12 factores de la Resiliencia que se agrupan en 4 ámbitos de 

profundidad, las cuales fueron tomadas de la propuesta de Saavedra (2003): desde 

la conducta evidente (Respuesta resiliente) hasta el sistema de creencias que la 

interpreta y la hace recurrente (Condiciones de base). Estos 12 factores describen 

distintas modalidades de interacción del sujeto: consigo mismo, con los otros, con sus 

posibilidades; el mismo, fue planteado por Saavedra y Villalta después de un estudio 

detallado con personas entre 15 y 65 años. 
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Las 12 categorías se señalan y definen en la siguiente tabla: 

 Condiciones 
de base 

Visión de sí 
mismo 

Visión del 
problema 

Respuesta 
resiliente 

Yo soy, yo 
estoy 

F1: Identidad F2: Autonomía F3: Satisfacción F4: Pragmatismo 

Yo tengo F5: Vínculo F6: Redes F7: Modelos F8: Metas 

Yo puedo F9:Afectividad F10: Autoeficacia F11: Aprendizaje F12: Generatividad 

Fuente: Rothberg y Saavedra (2003). 

A continuación, se define cada uno de ellos:  

F1: Identidad. (Yo soy- condiciones de base). Refiere a juicios generales tomados de 

los valores culturales que definen al sujeto de un modo relativamente estable. Estos 

juicios generales se refieren a formas particulares de interpretar los hechos y las 

acciones que constituyen al sujeto de un modo estable a lo largo de su historia. 

Ejemplo de ítems: “Yo soy... Una persona que los demás quieren … Una persona que 

le gusta ayudar,… Una persona que demuestra afecto”. 

F2: Autonomía. (Yo soy- visión de sí mismo). Son juicios que se refieren al vínculo 

que el sujeto establece consigo mismo para definir su aporte particular a su entorno 

sociocultural. Ejemplo de ítems: “Yo soy: Una persona que los demás respetan,… Una 

persona que despierta simpatía en los otros”  

F3: Satisfacción. (Yo soy- visión del problema). Refiere a juicios que develan la forma 

particular en como el sujeto interpreta una situación problemática. Ejemplo de ítems: 

“Yo soy un modelo positivo para otras personas”  

F4: Pragmatismo. (Yo soy- respuesta resiliente). Refiere a juicios que revelan la 

forma de interpretar las acciones que realiza. Ejemplo de ítems: “Yo soy una persona 

práctica, … Una persona con metas en la vida, …Una persona que termina lo que 

empieza”  

F5: Vínculos. (Yo tengo-condiciones de bases). Juicios que ponen de relieve el valor 

de la socialización primaria y redes sociales con raíces en la historia personal. Ejemplo 

de ítems: “Yo tengo relaciones personales confiables, …Una familia bien estructurada, 

…Relaciones afectivas sólidas”  

F6: Redes. (Yo tengo-Visión de sí mismo). Juicios que refieren al vínculo afectivo que 

establece la persona con su entorno social cercano. Ejemplo de ítems: “Yo tengo: 

Personas que me apoyan, …A quien recurrir en caso de problemas, …Personas que 



17 
 

estimulan mi autonomía e iniciativa, … Buena salud, …Satisfacción con lo que he 

logrado en la vida.”  

F7: Modelos. (Yo tengo-Visión del problema). Juicios que refieren a la convicción del 

papel de las redes sociales cercanas para apoyar la superación de situaciones 

problemáticas nuevas. Ejemplo de ítems: “Yo tengo: Un ambiente de trabajo o estudio 

estable, …Personas que me ponen límites razonables, …Personas que me ayudan a 

evitar peligros o problemas” 

 F8: Metas. (Yo tengo-respuesta). Juicios que refieren al valor contextual de metas y 

redes sociales por sobre la situación problemática. Ejemplo de ítems: “Yo tengo: Mis 

objetivos claros, …Personas con quien enfrentar los problemas, …Proyectos a futuro.”  

F9: Afectividad. (Yo puedo-condiciones de base). Juicio que refiere a las 

posibilidades sobre sí mismo y el vínculo con el entorno. Ejemplo de ítems: “Yo puedo: 

Tener buen humor, …Establecer relaciones personales de confianza, …Hablar de mis 

emociones” 

 F10: Autoeficacia. (Yo puedo-visión de sí mismo). Juicio sobre las posibilidades de 

éxito que la persona reconoce en sí mismo ante una situación problemática. Ejemplo 

de ítems: “Yo puedo: resolver problemas de manera efectiva, …Equivocarme y luego 

corregir mi error, …Apoyar a otros que tienen dificultades”  

F11: Aprendizaje. (Yo puedo-visión del problema). Juicios que refieren a valorar una 

situación problemática como una posibilidad de aprendizaje. Ejemplo de ítems: “Yo 

puedo: Ser creativo, …Ser persistente, …Aprender de mis aciertos y errores”  

F12: Generatividad. (Yo puedo-respuesta). Juicios que refieren a la posibilidad de 

pedir ayuda a otros para solucionar situaciones problemáticas. Ejemplo de ítems: “Yo 

puedo: Generar estrategias para solucionar mis problemas, ...Esforzarme por lograr 

mis objetivos, …Trabajar con otros en la solución de problemas”(32). 

2.2.1.5. Desarrollo de resiliencia  

La resiliencia no es un rasgo innato, sino un conjunto de conductas, pensamientos y 

acciones que se pueden aprender y desarrollar.  Implica una nueva perspectiva sobre 

cómo afrontar el estrés, las dificultades y las adversidades,  ya sean problemas 

familiares, situaciones de cautiverio, crisis personales (como la viudez o el divorcio), 

o pérdidas económicas u otras (33). 
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En lugar de preguntarse por las causas de la patología física o espiritual que esas 

catástrofes generan, el nuevo punto de vista supone indagar de qué condiciones está 

dotada esa minoría; por qué y de qué manera logra escapar a los males propios de 

los llamados “grupos de riesgo”.  

La adversidad no determina inevitablemente un daño individual.  El desarrollo de la 

persona depende no solo de factores como la situación económica, la nutrición, la 

educación de los padres, la estimulación materna o los recursos lúdicos, sino, 

fundamentalmente, de la forma en que se relacionan con su entorno y gestionan 

dichas circunstancias (33).  

Las personas resilientes se caracterizan por un alto nivel de competencia en áreas 

como la intelectual, la emocional, la gestión del estrés, la motivación, la autoestima, 

la esperanza, la autonomía, etc.  Esto es posible incluso en situaciones de carencia 

básica como la desnutrición.  Los estudios sobre la resiliencia señalan que el entorno 

familiar y social juega un papel crucial en su desarrollo.  Las experiencias traumáticas 

a temprana edad, la presencia de padres competentes, la integración en redes de 

apoyo y las relaciones afectuosas son factores que favorecen la resiliencia (33). 

Respecto al funcionamiento psicológico que protege del estrés a las personas 

resilientes, se señala:  

a. Mayor coeficiente intelectual y mejores habilidades de resolución de problemas.  

b. Mejores estilos de afrontamiento.  

c. Empatía, conocimiento y manejo adecuado de las relaciones interpersonales.  

d. Sentido del humor positivo.  

Lo que hace que un individuo desarrolle la capacidad de ser resiliente es la formación 

de personas socialmente competentes que tengan la capacidad de tener una 

identidad propia y útil, que sepan tomar decisiones, establecer metas y esto involucra 

lugares sociales que implican a la familia a los amigos y las instituciones de gobierno 

de cada país (33). 

Una relación cercana con un adulto significativo que refuerza la confianza, motiva y 

ofrece cariño incondicional es un factor protector fundamental para el desarrollo de la 

resiliencia (33). 
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2.2.1.5. Condiciones de desarrollo de resiliencia 

Diversos estudios indican que las relaciones afectivas que brindan cuidado y apoyo, 

tanto dentro como fuera de la familia, son cruciales para desarrollar la resiliencia.  

Estas relaciones, basadas en la confianza y el apoyo mutuo, proporcionan modelos 

positivos, estímulo y refuerzo, contribuyendo a fortalecer la capacidad de resiliencia 

(33). 

Para comprender la resiliencia, los investigadores han estudiado el entorno de las 

personas resilientes, observando que a menudo han experimentado eventos 

traumáticos a temprana edad, provienen de familias con padres competentes, están 

integrados en redes sociales de apoyo y han recibido relaciones cálidas y 

afectuosas(33). 

Observando la realidad actual de los jóvenes, encontramos factores negativos que 

impactan su desarrollo: falta de apoyo social, trabajo precoz y precario, ausencia de 

protección laboral y sanitaria, desempleo prolongado, fracaso escolar, consumo de 

drogas y alcohol.  Esto genera baja autoestima, falta de proyecto de futuro y dificultad 

para encontrar sentido al presente (33). 

Fonagy y colaboradores, señalaron que las personas resilientes presentaron en su 

infancia los siguientes atributos:  

a. Nivel socioeconómico más alto.  

b. Ausencia de déficit orgánico.  

c.Temperamento fácil.  

Como características del medio social inmediato señalan las siguientes:  

a. Padres percibidos como competentes. 

b. Mejor red informal de apoyo (amigos, familiares, compañeros).  

La presencia de relaciones afectuosas es vital para fortalecer la resiliencia a través 

del ejemplo común como lo dicen las voces “hechos y no palabras”. Las oportunidades 

de participación son significativas para poder sentirse importante y querido.  

La resiliencia es una característica que se puede aprender como producto de una 

interacción positiva entre el componente personal y ambiental de un individuo. El 

vínculo afectivo que se establece en los primeros años de vida es vital para el 

desarrollo de un individuo capaz y seguro en una entidad (29). 
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2.2.1.6. Características de las personas resilientes 

Las personas resilientes presentan las siguientes características: 

Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. El autoconocimiento es 

una herramienta crucial para superar dificultades y desafíos.  Las personas resilientes 

lo aprovechan al máximo, conscientes de sus fortalezas, debilidades, habilidades y 

limitaciones.  Esto les permite establecer metas realistas, considerando tanto sus 

aspiraciones como sus recursos disponibles para alcanzarlas (34). 

Son creativas. Una persona resiliente no intenta restaurar la situación a su estado 

original, sino que acepta el cambio y lo transforma.  En lugar de lamentarse por lo 

perdido, aprovecha los fragmentos rotos para crear algo nuevo y valioso, convirtiendo 

una experiencia dolorosa en algo bello o útil (34). 

Confían en sus capacidades. El conocimiento de sus propias capacidades y 

limitaciones genera confianza en las personas resilientes, quienes mantienen la vista 

fija en sus metas y creen en su capacidad de lograrlas.  A pesar de esta seguridad, 

valoran el trabajo en equipo y buscan apoyo cuando lo necesitan, sin aislarse (34). 

Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. La vida presenta 

numerosos desafíos que pueden desanimar, pero las personas resilientes superan 

estos momentos difíciles sin perder la esperanza.  Ven las crisis como oportunidades 

de aprendizaje y crecimiento, sabiendo que son transitorias y que su futuro depende 

de cómo reaccionen ante la adversidad.  Su enfoque se centra en la pregunta: "¿Qué 

puedo aprender de esto?" (34). 

Practican el mindfulness o conciencia plena. Sin siquiera conocer su origen 

ancestral, las personas resilientes viven el presente plenamente, aceptando el pasado 

sin culpa ni ansiedad, y el futuro sin excesiva preocupación.  Abrazar las experiencias 

tal como son, apreciando los pequeños detalles y manteniendo la capacidad de 

asombro, es parte de su naturaleza (34). 

Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Las 

personas resilientes poseen una visión objetiva de sus capacidades, recursos y 

metas, sin dejar de ser optimistas.  Reconociendo la dualidad inherente a las 

situaciones (aspectos positivos y negativos), se enfocan en lo positivo y disfrutan de 

los desafíos.  Cultivan un optimismo realista, creyendo que incluso los días más 

difíciles pueden ser seguidos por otros mejores (34). 
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Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Las personas resilientes 

construyen fuertes redes de apoyo rodeándose de gente positiva y evitando a quienes 

tienen una influencia emocional negativa.  Esta red les proporciona el sostén 

necesario para superar momentos difíciles (34). 

No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. El deseo de control 

total es una fuente importante de estrés.  La incapacidad de controlar todas las 

situaciones genera culpa e inseguridad.  Las personas resilientes, sin embargo, 

aceptan la incertidumbre y se enfocan en gestionar sus emociones en lugar de intentar 

controlar una realidad inmutable (34). 

Son flexibles ante los cambios. Aunque las personas resilientes tienen metas claras 

y una sólida autoimagen, poseen la flexibilidad necesaria para adaptar sus planes y 

cambiar de objetivos cuando la situación lo requiere.  Abiertas al cambio, evalúan 

diferentes alternativas sin apego rígido a sus planes originales (34). 

Tenaces en sus propósitos. La flexibilidad de las personas resilientes no implica 

falta de compromiso con sus metas; al contrario, su perseverancia y capacidad de 

lucha son notables.  Su estrategia consiste en adaptarse a las circunstancias, 

aprovechando las oportunidades en lugar de luchar contra obstáculos infranqueables.  

Una motivación interna las impulsa a perseguir sus objetivos con firmeza (34). 

Afrontan la adversidad con humor. El sentido del humor es una característica clave 

de las personas resilientes.  Su capacidad para reírse de las dificultades, incluso de 

sus propios fracasos, les ayuda a mantener el optimismo y a enfocarse en los 

aspectos positivos de cada situación (34). 

Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Ante situaciones traumáticas, la 

prioridad de las personas resilientes es superarlas.  Reconoce la importancia del 

apoyo social y buscan ayuda profesional, como la de un psicólogo, cuando lo 

necesitan (34). 

2.2.2. Habilidades sociales  

2.2.2.1. Definición habilidades sociales  

Según Pérez, citado por Olaya, indica las concepciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el cual refiere que las habilidades sociales son un conjunto de 

destrezas adaptativas vitales que permiten adquirir ciertas competencias que son 

necesarias para el desarrollo personal, las cuales se ven categorizadas en: Sociales, 
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emocionales y cognitivas que son eficaces para prevención de la aparición de 

conductas de riesgo (35).  

En 1986, las habilidades sociales se definieron por Caballo como las conductas que 

expresan sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de forma adecuada 

al contexto, respetando a los demás y resolviendo problemas inmediatos, 

minimizando futuros conflictos. En 2005, se redefinieron como las conductas que 

permiten el desarrollo personal e interpersonal, expresando sentimientos, opiniones o 

derechos de forma adecuada a cada situación (35). 

En resumen, las habilidades sociales son conductas, pensamientos y emociones que 

facilitan relaciones interpersonales positivas, protegen nuestros derechos y nos 

ayudan a alcanzar nuestros objetivos (35).  

Lejos de ser innatas, estas habilidades sociales son aptitudes que se van adquiriendo, 

educando, modificando y mejorando a lo largo de la vida dependiendo del entorno, las 

experiencias vividas, el aprendizaje y la etapa del desarrollo en la que nos 

encontremos. Además, producen el logro de dos objetivos:  

a. Objetivos afectivos (relaciones satisfactorias, amistades y relaciones amorosas). 

b. Objetivos instrumentales (actividades cotidianas como comprar, vender, 

relacionarse en el ámbito laboral, etc.). 

La educación en estas habilidades busca el empoderamiento de las personas a partir 

del fortalecimiento de su competencia psicosocial. Ésta requiere información, 

actitudes adecuadas, cualidades y valores (35). 

2.2.2.2. Importancia de habilidades sociales  

El estudio de estas habilidades se basa en cada una de las experiencias cotidianas 

que tiene el ser humano, desarrolla de manera positiva la sociabilidad, la convivencia, 

la comunicación, el asertividad, resolución de problemas, empatía, expresión de 

sentimientos, emociones u opiniones del sujeto, adaptándose psicosocialmente. La 

competencia tiene más importancia en tanto que está asociada a los logros escolares 

y sociales superiores (35). . 

Entre las expresiones sinónimas de habilidades sociales, se han empleado otras 

expresiones cuyos contenidos conceptuales se pueden homologar al de habilidades 

sociales, tales como: habilidades de interacción social, habilidades de relación 



23 
 

interpersonal, conducta socio interactivo, conducta interpersonal, y relaciones 

interpersonales (35). .  

2.2.2.3. Características de las Habilidades Sociales  

Las fundamentales características de las habilidades sociales se presentan a 

continuación: Es una particularidad del individuo.  

a. Es aprendida la aptitud de respuesta que debe obtenerse.  

b. Es una cualidad particular del individuo y la situación, no general. Debe estar en el 

entorno cultural de la persona.  

c. Está basada en la cualidad de una persona que selecciona de forma libre cómo 

actuar ante determinada situación.  

d. Es una peculiaridad de la conducta eficaz socialmente y no hace daño (35). 

2.2.2.4. Componentes de las Habilidades Sociales  

a. Componente conductual y verbal  

La conducta de las habilidades sociales se ha separado en la parte no verbal y verbal. 

La parte no verbal incluye: la claridad, el tiempo del habla, la velocidad, el tono del 

habla y la inflexión, la fluidez, el timbre, los movimientos de cabeza y ciertos 

componentes paralingüísticos como la latencia, el volumen, la expresión facial, las 

sonrisas, la postura corporal, los gestos, la distancia, la mirada, la dilatación pupilar y 

la apariencia personal. En lo referido a la parte verbal se refiere al mensaje temático 

de lo que menciona la persona, elementos de la comunicación, dentro de estos 

componentes se incluyen aspectos como ciertos elementos del habla (36). . 

b. Componente cognitivo  

La forma en que un individuo selecciona las situaciones que enfrenta y evita depende 

de sus procesos cognitivos y de su autoeficacia percibida.  Su percepción de los 

estímulos y las situaciones varía según sus expectativas y creencias sobre sus propias 

capacidades.  Si se perciben como incompetentes o sin valor, evitan situaciones y 

rechazan oportunidades.  En cambio, si se autovaloran positivamente, buscan la 

aprobación externa(36). 
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c.Componente fisiológico  

Las variables fisiológicas, como indicadores corporales de activación del sistema 

nervioso (respiración, digestión, etc.), son relevantes en el estudio de las habilidades 

sociales.  Investigaciones en este campo han considerado variables como presión 

sanguínea, ritmo cardíaco, flujo sanguíneo, respuestas electrodermales, respiración y 

electromiografía (tensión muscular)(36). 

2.2.2.5. Tipos de habilidades sociales  

El desarrollo de habilidades sociales complejas requiere una base de habilidades 

sociales básicas.  La habilidad social necesaria en cada situación dependerá de las 

características de la misma y de su nivel de dificultad (37).  

Para empezar a aprender estas habilidades tenemos que conocer primero las técnicas 

básicas de la comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas socialmente 

deseables, que son las habilidades sociales (37). .   

Grupo I. Primeras habilidades sociales.  

a.   Escuchar.  

b.   Iniciar una conversación. 

c.   Mantener una conversación.  

d. Formular una pregunta.  

e. Dar las gracias.  

f. Presentarse.  

g. Presentar a otras personas.  

h. Hacer un cumplido. 

Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas.  

a. Pedir ayuda.  

b. Participar.  

c. Dar instrucciones.  

d. Seguir instrucciones.  

e. Disculparse. 

f. Convencer a los demás. 
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Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos.  

a. Conocer los propios sentimientos.  

b. Expresar los sentimientos.  

c. Comprender los sentimientos de los demás.  

d. Enfrentarse con el enfado del otro. 

Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión.  

a. Pedir permiso.  

b. Compartir algo.  

c. Ayudar a los demás. 

d. Negociar.  

e. Emplear el autocontrol.  

f. Defender los propios derechos.  

g. Responder a las bromas.  

h. Evitar los problemas con los demás.  

i. No entrar en peleas. 

Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés.  

a. Formular una queja.  

b. Responder a una queja.  

c. Demostrar deportividad después del juego. 

d. Arreglárselas cuando le dejan de lado.  

e. Defender a un amigo.  

f. Responder al fracaso.  

g. Enfrentarse a los mensajes contradictorios.  

h. Responder a una acusación.  

i. Prepararse para una conversación difícil.  

j. Hacer frente a las presiones de grupo.  

k. Responder a la persuasión. 

Grupo VI. Habilidades de planificación  

a. Tomar iniciativas.  

b. Discernir sobre la causa de un problema.  

c. Establecer un objetivo.  

d. Recoger información.  
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e. Resolver los problemas según su importancia.  

f. Tomar una decisión.  

g. Concentrarse en una tarea (37). 

2.2.2.6. Dimensiones de las habilidades sociales 

Según Gismero (2000) las habilidades sociales presentan las siguientes dimensiones:  

A. Autoexpresión en situaciones sociales  

Este factor evalúa la capacidad de expresarse de manera espontánea y sin ansiedad 

en diferentes entornos sociales (como entrevistas de trabajo, tiendas, oficinas, grupos 

o reuniones). Una puntuación alta indica una gran facilidad para interactuar, compartir 

opiniones y sentimientos, y formular preguntas en estas situaciones (38). 

B.Defensa de los propios derechos como consumidor  

Una puntuación alta muestra una gran capacidad para defender asertivamente los 

derechos del consumidor ante desconocidos.  Esto implica acciones como evitar que 

alguien se cuele en una fila, pedir silencio en el cine, solicitar descuentos o devolver 

productos defectuosos (38). 

C.Expresión de enfado o disconformidad  

Una Alta puntuación en esta sub escala indica la capacidad de expresar enfado o 

sentimientos negativos justificados y/o desacuerdos con otras personas. Una 

puntuación baja indica dificultad para expresar discrepancias y el preferir callarse lo 

que a uno le molesta con tal de evitar posibles conflictos con los demás (aunque se 

trate de amigos o familiares) (38). 

D. Decir no y cortar interacciones  

Refleja la habilidad para cortar interacciones que no se quieren mantener tanto con 

un vendedor como con amigos que quieren seguir charlando en un momento en que 

queremos interrumpir la conversación, o con personas con las que no se desea seguir 

saliendo o manteniendo la relación, así como el negarse a prestar algo cuando nos 

disgusta hacerlo. Se trata de un aspecto de la aserción en lo que lo crucial es poder 

decir no a otras personas y cortar las interacciones - a corto o largo plazo - que no se 

desean mantener por más tiempo (38).  
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E. Hacer peticiones  

Esta dimensión mide la capacidad de una persona para pedir algo que desea, ya sea 

a un amigo, a un proveedor de servicios o en situaciones de consumo (como pedir un 

cambio en un restaurante o una tienda). Una puntuación alta indica facilidad para 

hacer peticiones, mientras que una baja puntuación refleja dificultad para expresar 

sus necesidades a otros (38). 

F. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

Este factor mide la habilidad para iniciar interacciones con personas del sexo opuesto, 

incluyendo iniciar conversaciones, hacer cumplidos o halagos, incluso con personas 

que no resultan atractivas. Una puntuación alta indica facilidad para iniciar 

interacciones y expresar espontáneamente la atracción o aprecio.  Una puntuación 

baja refleja dificultad para hacerlo sin ansiedad (39). 

2.2.2.7. Factores que influyen en las habilidades sociales 

Según Caballo (2007), refiere que existen varios factores que pueden influir para el 

desarrollo de las habilidades sociales, los cuales son los siguientes:  

a. Factores biológicos o genéticos: Según diversos estudios indican que al 

poseer habilidades sociales los padres existen alta probabilidad que los hijos 

hereden las mismas habilidades y por ende ellos hacia sus futuros hijo.  

 

b. Influencias culturales o del entorno social: Se sabe que la cultura es muy 

importante, pues el lugar donde el individuó nace influye en la adquisición de 

habilidades sociales o también dificultarlas en el desarrollo. 

 

c. Efectos socializantes de la familia: Es importante mencionar que influye de 

forma importante la familia en desarrollo prosocial del adolescente, pues desde 

niño se empieza a copiar conductas morales o inmorales de los padres.  

 

d. Profesores: Es importante recalcar que, desde niños hasta la adultez, en este 

caso, la mitad de las horas del día los individuos se encuentran en constante 

contacto con profesores, si ellos establecen de manera armónica las clases serán 

un ejemplo de conductas prosociales, si bien puede influenciar en la permanencia 
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de la conducta positiva, existe la posibilidad que los adolescentes reciban esta 

conducta prosocial de manera distante y fría.  

 

e. Los compañeros: Sus pares sirven de ejemplo en la actitud servicial y generosa 

como de los que se muestran egoístas y crueles.  

 

f.  Los medios de comunicación: Al construirnos como ser biopsicosociales y 

tomando en cuenta el confinamiento por la pandemia los adolescentes se han 

encontrado envueltos e influenciados por programas de televisión y 25 redes 

sociales sirven de modelos de conductas, valores, actitudes, normas y criterios. 

 

2.3. Hipótesis 

Ha: Existe relación entre resiliencia y habilidades sociales en estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2024.  

Ho: No existe relación entre resiliencia y habilidades sociales en estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2024. 

2.4. Variables 

Variable 1: Habilidades Sociales. 

Variable 2: Resiliencia. 
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2.4.1. Definición, conceptualización y operacionalización de variables 

 

VARIABLES
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE MEDICIÓN

1. Autoexpresión de situaciones 

sociales

Capacidad de expresar opiniones y 

sentimientos de forma espontánea.
1,2,3,4,5,6,7,8

3. Expresión de enfado o 

disconformidad

Capacidad de expresar enfado o 

sentimientos negativos justificados.
14,15,16,17

5. Hacer peticiones Expresión de pedir lo que se desea . 24,25,26,27,28

Identidad

Autonomía

Satisfacción

Pragmatismo

Vínculos

Redes

Modelos

Metas

Afectividad

Autoeficacia

Aprendizaje

Generatividad

Nominal

Variable 1:              

Habilidades Sociales

4. Decir no y cortar interacciones. 

Conductas asertivas para defender sus 

derechos frente a desconocidos. 

Habilidad para cortar relaciones que no 

se quieren por más tiempo. 

Iniciativa para comenzar acciones y 

expresar lo que nos gusta del sexo 

opuesto.

9,10,11,12,13

Nominal

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6

0.

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3

1,32,33,34,35,36,37,38,39,40.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

15,16,17,18,19,20

Conjunto de conductas 

que permiten al 

individuo desarrollarse 

en un contexto 

individual o 

interpersonal, 

expresando 

sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o 

derechos de un modo 

adecuado a la situación 

(37).

Conjunto de conductas, 

pensamiento, emociones, 

que ayudan a los 

estudiantes de obstetricia 

a mantener relaciones 

interpersonales 

satisfactorias, teniendo en 

cuenta el asertividad con 

los de su entorno, que 

será medida a través de la 

Escala de Gismero.

2. Defensa de los propios derechos 

como consumidor

18,19,20,21,22,23

6. Iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto
29,30,31,32,33

Variable 2: 

Resiliencia

Capacidad del ser

humano para hacer

frente a las

adversidades de la vida,

superarlas y ser

transformado 

positivamente por ellas

(28). 

Es el puntaje obtenido por 

los estudiantes según la 

Escala de Resiliencia SV-

RES

Yo Soy, Yo Estoy

Yo tengo 

Yo Puedo
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de estudio  

El diseño de la presente investigación fue no experimental porque se realizó sin 

manipular las variables; de corte transversal porque el estudio se hizo en un 

momento único, en un periodo de tiempo determinado. El tipo de estudio es 

descriptivo, ya que, se buscó describir los niveles de resiliencia y habilidades sociales 

de los estudiantes de Obstetricia, correlacional porque se estableció la relación que 

existe entre las variables en estudio y enfoque cuantitativo porque se pudo cuantificar 

las variables (40). 

Esquema del diseño correlacional simple: 

 

  

              M 

  

Donde:  

M: Representa la muestra que está conformada por los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia.  

O1: Resiliencia 

O2: Habilidades Sociales  

r: Relación entre las variables de estudio. 

O1 

O2 

r 
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3.2. Área de estudio y población 

La investigación se desarrolló en la Escuela Académico Profesional de Obstetricia 

de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC). La población estuvo conformada 

por 230 estudiantes de Obstetricia matriculados en el año 2024. 

3.3. Muestra  

3.3.1. Tamaño de la muestra y muestreo 

Para calcular la muestra se utilizó la fórmula para variable cualitativa, población finita 

con una confianza del 95%, error 5%, la probabilidad de éxito de 0.5 y fracaso de 

0.5.  

                            𝒏: =
𝒁𝟐.𝒑.𝒒.𝑵

𝑬𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐(𝒑.𝒒)
 

         Z= nivel de confianza (1.96) 

         p= proposición de éxito (0.5) 

         q= complemento de p (0.5) 

         N= población (230) 

         E= margen de error (0.05) 

         N= muestra 

 

𝒏: =
(1.96)2(0.5)(0.5)(230)

(0.05)2(230 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

                                     𝒏 =
302.526

1.7454
 

                                     𝒏 = 150 

El presente estudio estuvo constituido por una muestra de 150 estudiantes de la 

Escuela Académico de Obstetricia (EAPO) de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

fueron seleccionados por el muestreo no probabilístico incidental, es decir, cada uno 

de los participantes fue elegido de acuerdo, a como iban llegando o tenían 

disponibilidad de tiempo hasta completar la muestra. 

3.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los estudiantes de la 

Escuela Académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, matriculados en el año académico 2024. 
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3.5. Criterios de inclusión y exclusión 

3.5.1. Criterios de inclusión 

Estudiantes matriculados en la Escuela Académico Profesional de Obstetricia en el 

año académico 2024. 

Alumnos que participarán de manera voluntaria en el llenado de la encuesta. 

Estudiantes que firmaron el consentimiento informado. 

Estudiantes en pleno uso de sus facultades mentales. 

3.5.2. Criterios de exclusión 

Internos de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia. 

3.6. Consideraciones éticas de la investigación 

La presente investigación se fundamentó en principios dirigidos a asegurar la 

objetividad de la investigación, valores y fines fundamentales del código de ética para 

la investigación científica de la Universidad Nacional de Cajamarca, el cual fue hecho 

por el vicerrectorado de investigación y responsabilidad social universitaria, siendo 

los siguientes (41): 

- Protección a la persona, los estudiantes fueron libres de elegir participar en la 

investigación, sin ser influenciados por el investigador; asimismo, no se provocarán 

daños físicos, ni psicológicos que perjudiquen la buena salud y calidad de vida de 

dichos estudiantes. 

- Privacidad, se respetó el anonimato de cada participante, desde el inicio de la 

investigación hasta el final, también se protegerá la información que se recolecte, 

solo será utilizada para fines de la investigación. 

- Autonomía, en la presente investigación se respetó la opinión y decisión de los 

estudiantes. 

- No maleficencia, la información se obtuvo sin dañar a los estudiantes; es decir, se 

va anteponer el beneficio y luego que se firme el consentimiento informado para la 

aplicación de los instrumentos utilizados para investigar la resiliencia y habilidades 

sociales en los estudiantes de Obstetricia. 

- Bien común y justicia, se tuvo en cuenta el bienestar común y jurisprudencia en 

primer lugar, antes que el propio interés, también se impedirá los efectos que puedan 

perjudicar la investigación a los estudiantes, sociedad y medio ambiente. 
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 - Consentimiento informado, después de explicar a los estudiantes en forma clara 

y precisa el propósito de la investigación, firmaron una hoja de consentimiento 

informado (41). 

 

3.7. Procedimientos para la recolección de datos 

Los datos para la presente investigación se obtuvieron de manera presencial durante 

el ciclo 2024, dicha recolección se hizo en 3 etapas: 

Como primera etapa, se solicitó la autorización a la Escuela Académico Profesional 

de Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca, para la ejecución del 

estudio. 

Como segunda etapa, se les explicó a los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Obstetricia acerca de la finalidad de la investigación; también se les 

pidió que firmen de manera voluntaria el consentimiento informado. 

Como tercera etapa, después que los alumnos firmaron el consentimiento informado 

(anexo 2), se procedió a aplicar el cuestionario correspondiente para así obtener la 

información necesaria sobre la resiliencia y habilidades sociales de cada uno de 

estudiantes. 

3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de encuesta, en la modalidad de 

cuestionario, el cual se aplicó a cada estudiante un cuestionario que incluye Escala 

de Resiliencia SV – RES y Escala de habilidades sociales, con una duración de 10 

minutos por participante. A continuación, se describe cada uno de los instrumentos 

utilizados. 

Escala de habilidades sociales 

La Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero (2000) (Anexo 1) en su versión 

definitiva está compuesta por 33 ítems, 28 de los cuales están redactados en el 

sentido de falta de aserción o déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido 

positivo. Consta de 4 alternativas de respuesta, desde No me identifico en absoluto 

y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. A mayor puntaje global el 

sujeto expresa más habilidades sociales y capacidades de aserción en distintos 

contextos. El análisis factorial final ha revelado 6 factores: autoexpresión en 

situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión 
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de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto. Sus ámbitos de aplicación preferentes 

son el clínico, educativo y el de investigación con adolescentes y adultos. El tiempo 

que se requiere para su contestación es de aproximadamente 10 minutos. 

Para medir los niveles de habilidades sociales según la generación de baremos 

(Anexo5) se utilizó los siguientes valores: Nivel bajo (33 – 66); nivel medio (67 – 99); 

nivel alto (100 – 132). 

Escala de Resiliencia  

La Escala de Resiliencia SV-RES para jóvenes y adultos (Anexo1), tipo Likert consta 

de 60 ítems, dividido en 12 factores, ha sido elaborado por Saavedra y Villalta, 

validada con una confiabilidad de 0.93, según la tabla de baremos (Anexo5) para 

validar los niveles de resiliencia de usó los siguientes valores de: 

161 – 240→ Alto nivel de resiliencia  

81 – 160→ Nivel de resiliencia medio 

0 – 80→ Nivel de resiliencia bajo  

Los ítems del 1 al 20 miden la dimensión “yo soy, yo estoy”, del 21 al 40 la dimensión 

“yo tengo” y del 41 al 60 la dimensión “yo puedo”.  

Validez 

Para la validez de los instrumentos se realizó por juicio de expertos, para ello se 

contó con tres profesionales de Obstetricia una con grado de doctorado y dos con 

grado de maestro (Anexo 6). 

Confiabilidad 

La confiabilidad de los instrumentos se realizó mediante una prueba piloto en una 

muestra de 20 estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca; 

posteriormente se analizó con Alfa de Cronbach por consistencia interna; cuyo valor 

encontrado fue de 0,93; lo que indicó que la información recolectada con los 

instrumentos es altamente confiable (Anexo 4). 
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3.9. Procesamiento y análisis de datos 

Procesamiento de los datos 

Se codificó el instrumento y recolectó la información de forma manual, luego dicha 

información fue procesada en Software de hojas de cálculo del programa Microsoft 

Excel y el paquete estadístico de IBM SPSS para Windows, con la finalidad de 

elaborar una base de datos. 

3.10. Interpretación y análisis de los datos 

 

En cuanto a la interpretación y análisis de los datos de cada variable se hizo a través 

de la estadística descriptiva para así hallar, la frecuencia, porcentaje de dimensiones 

y variables relacionados a los objetivos en estudio, donde se procedió a la 

descripción de hallazgos para así, comparar con los antecedentes, dar las 

conclusiones y también proponer las sugerencias. Para la comprobación de la 

hipótesis se empleó la estadística inferencial no paramétrica empleando la prueba 

Chi Cuadrado de Pearson, considerando el valor de “p” con un nivel de significancia 

de 95% y un error máximo tolerable de 5%, de tal manera que si el valor de p <0,05 

entonces la relación es significativa. 

 

3.11. Control de calidad de datos 

Con respecto a la calidad de datos dependió de la funcionalidad y fiabilidad de la 

consistencia interna de los instrumentos que fueron utilizados, se aplicó la Escala de 

Habilidades Sociales de Gismero y Escala de Resiliencia SV – RES a una prueba 

piloto de 20 estudiantes del EAPO y fue sometido a la prueba de consistencia interna 

basada en el Alfa de Cronbach, lo que permitió estimar la fiabilidad del instrumento, 

que según Palella y Martins en su libro Metodología de la Investigación del 2017, 

tiene fiabilidad muy alta. 
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CAPITULO IV 
 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Tabla 1. Características generales de los estudiantes de la Escuela Académico     

Profesional de Obstetricia. Universidad Nacional de Cajamarca, 2024. 

 

Características 
Generales 

                 
N° 

                       
% 

Sexo 
Femenino 131 87,3 

Masculino 19 12,7 

Edad 
18 a 24 años 136 90,7 

25 a 30 años 14 9,3 

Ciclo 

I 7 4,7 

III 53 35,3 

V 7 4,7 

VII 40 26,7 

IX 43 28,7 

Total   150 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de Obstetricia. 

 

En la tabla, se observan las características generales de los estudiantes de 

Obstetricia, donde se evidencia que el 87,3% son sexo femenino, con edades de 18 

a 24 años en el 90,7% y la mayoría pertenecen al tercer ciclo, representando el 

35,3%. 
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Tabla 2. Nivel de resiliencia en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional 

              de Obstetricia. Universidad Nacional de Cajamarca, 2024. 

 

 

 

 

 

En esta tabla, se aprecia el nivel de resiliencia en los estudiantes de Obstetricia, 

donde indica que la gran mayoría presentan un nivel alto de resiliencia, 

representando el 80,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de resiliencia 
                   

N° 
                   

% 
 

  

Bajo 0 0,0  
Medio 29 19,3  
Alto 121 80,7  

  Total 150 100,0  

     Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de Obstetricia. 



38 
 

Tabla 3. Nivel de habilidades sociales en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Obstetricia. Universidad Nacional de Cajamarca, 2024. 

                                                                            Categorías  N° % 

Nivel de habilidades sociales 

Bajo 6 4,0 

Medio 117 78,0 

Alto 27 18,0 

Total   150 100,0 

Dimensiones de habilidades sociales Categorías N° % 

Autoexpresión de situaciones sociales 

Bajo 8 5,3 

Medio 98 65,3 

Alto 44 29,3 

Defensa de los propios derechos como 
consumidor 

Bajo 15 10,0 

Medio 99 66,0 

Alto 35 23,3 

Expresión de enfado o disconformidad 

Bajo 23 15,3 

Medio 87 58,0 

Alto 40 26,7 

Decir no y cortar interacciones 

Bajo 18 12,0 

Medio 96 64,0 

Alto 36 24,0 

Hacer peticiones 

Bajo 21 14,0 

Medio 110 73,3 

Alto 19 12,7 

Iniciar interacciones positivas con el sexo 
opuesto 

Bajo 62 41,3 

Medio 84 56,0 

Alto 3 2,0 

  Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de Obstetricia. 
    

La tabla muestra el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de Obstetricia, 

evidenciando que la mayoría se encuentra en el nivel medio representado con el 

78%. Estas habilidades sociales están divididas en seis dimensiones: en 

autoexpresión en situaciones sociales el nivel es medio 65,3%, defensa de los 

propios derechos como consumidor 66% con nivel medio, expresión de enfado o 

disconformidad 58% presenta nivel medio, en cuanto a decir no y cortar interacciones 

64% tienen nivel medio, en hacer peticiones el 73,3% presenta nivel medio, iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto la mayoría indica nivel medio con 56%. 
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Tabla 4. Relación entre resiliencia y habilidades sociales en estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia. Universidad Nacional de Cajamarca, 

2024. 

 

 

En la tabla se observa la relación entre el nivel de resiliencia y de habilidades 

sociales, donde se evidencia que la mayoría de los estudiantes manifiestan un nivel 

medio de habilidades sociales (78%), de los cuales, el 60% tuvo un nivel alto de 

resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de resiliencia y Nivel de habilidades sociales 

  
Nivel de habilidades sociales 

Total 
Bajo Medio Alto 

Nivel de 
resiliencia 

Medio 
Recuento 2 27 0 29 

% del total 1,3 18,0 0,0 19,3 

Alto 
Recuento 4 90 27 121 

% del total 2,7 60,0 18,0 80,7 

Total 
Recuento 6 117 27 150 

% del total 4,0 78,0 18,0 100,0 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de Obstetricia. 
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Tabla 5. Prueba de hipótesis resiliencia y habilidades sociales en estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Obstetricia. Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2024. 

 

    

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 8,277a 2 ,016  

Razón de verosimilitud 13,260 2 ,001  

Asociación lineal por lineal 7,781 1 ,005  

N de casos válidos 150      

 

En la tabla se muestra la hipótesis que se realizó mediante la prueba de Chi-

cuadrado de Pearson, el cual indica que, si hay relación estadísticamente 

significativa entre resiliencia y habilidades sociales en los estudiantes de Obstetricia, 

ya que el valor de significancia p=0,016 resultó menor a 0,05. 
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CAPÍTULO V 
 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

La presente investigación analizó la relación de resiliencia y habilidades sociales en 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad 

Nacional de Cajamarca en el año 2024. Se identificaron las características generales, 

se determinó el nivel de resiliencia y nivel de habilidades sociales. Este análisis 

permitirá tener una visión detallada sobre la relación de las dos variables estudiadas. 

Respecto a las características generales, en referencia al sexo, en este estudio se 

encontró que el 87,3% de la muestra eran mujeres, el resultado concuerda con 

Urbina K. (14), 85,6% y Montero N. (11), 62%. Difiere con Mendoza C. (17), donde 

el 53% eran varones, Sosa S y Salas E. (21), encontraron un 52%. 

Según los resultados encontrados en cuanto al sexo, en el estudio se evidencia que 

la mayoría son mujeres, el cual concuerda con varios antecedentes dados, sin 

embargo, difiere con otros, esto se debe al contexto donde ha sido realizado cada 

investigación como es el caso de este estudio que por la naturaleza misma de la 

carrera de Obstetricia es que la mayoría son del sexo femenino, pues ellas en mayor 

porcentaje elijen estudiar carreras profesiones del área de la salud, aunque es claro 

el predominio de un determinado sexo en ciertas carreras universitarias, en la 

actualidad, los patrones de elección profesional de las féminas están cambiando y 

sus opciones se han diversificado. Por otro lado, Montero indica, que tanto las 

habilidades sociales y la capacidad resiliente no está determinada por el sexo (11). 

Olaya indica que independientemente del sexo la tendencia para una buena 

capacidad resiliente cae en las mujeres esto podría deberse a que las mujeres suelen 

empoderarse más rápidamente y de manera más eficiente de sus emociones (21). 

Con respecto a la edad de los estudiantes, se encontró que 90,7% estaban entre 18 

a 24 años de edad (tabla 1), el resultado concuerda con Hernández J, Caldera J, 

Reynoso O, Caldera I y Salcedo S. (16) quienes en su investigación encontraron a 

jóvenes entre 18 y 27 años edad, del mismo modo, Sosa S y Salas E. (21), que 

indicaron que su población oscilaba entre los 11 y 20 años de edad. Difieren con, 

Mendoza C. (17), en su investigación la población estudiada se encontraba en 
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edades de 12 a 18 años. De igual manera, Cieza M y Juárez E. (27), indicaron que 

su población se encontraba en edad entre los 12 y 18 años, al igual que, Montero N. 

(11) su investigación fue conformada por adolescentes, con edades comprendidas 

entre 12 a 18 años, de ambos géneros. Asimismo, Pumacahua N y Riveros S. (18) 

en su investigación la edad de los estudiantes estaba comprendidas entre 14 a 16 

años. Sin embargo, estos resultados difieren con De Almeida Z y Benevides A. (16), 

se encontraron su población con edades de 17 y 44 años. 

En tal sentido, al analizar estos resultados, son similares con algunos autores y 

difieren con otros debido a que los estudios han sido aplicados en diferentes 

contextos, algunos en instituciones de educación secundaria y otros en centros 

universitarios, como es el caso del presente estudio que coincide con el curso de 

vida joven en el cual la mayoría de las personas optan por estudiar una carrera 

universitaria inmediatamente después de haber acabado la educación secundaria ya 

que resulta ser una gran ventaja competitiva porque realizan prácticas universitarias 

y obtienen experiencia laboral muchos años antes que otros compañeros. Cabe 

mencionar que según Pintado citado por Olaya indicó que, a mayor grado de 

maduración de la persona, desarrollará más estrategias de adaptabilidad o de 

afrontamiento a las dificultades que se le presentan (21). 

En cuanto al ciclo de estudios, la mayoría de encuestados pertenecían al tercer ciclo 

en un 35,3%. Resultados similares fueron encontrados por, De Almeida Z y 

Benevides A. (16), quienes encontraron que la mayoría de su población eran 

pertenecientes a los primeros ciclos universitarios de instituciones públicas y 

privadas del estado de Río de Janeiro. Por otro lado, Mendoza C. (17), en su 

investigación la población estudiada se encontraba pertenecientes de 1ro a 5to de 

secundaria, de igual manera, Cieza M y Juárez E. (27), indicaron que su población 

fueron estudiantes cursando estudios secundarios entre los grados 1ro y 5to de 

secundaria. 

Estos resultados señalan que la mayoría de alumnos que participaron en el estudio 

se encontraban cursando los primeros años de la carrera universitaria, los cuales 

coinciden con algunos antecedentes y difieren con otros, esto es debido al lugar 

donde han sido realizados cada estudio. En otras investigaciones, no se encontraron 

resultados del ciclo académico, por lo que se sugiere incluir esta característica en 

futuras investigaciones. 
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El nivel de resiliencia de los estudiantes de Obstetricia, se encontró el 80,7% 

presentan nivel alto (tabla2). Resultados coinciden con, Peña E. y Guillén M. (23), 

quienes encontraron 61,7% con nivel alto de resiliencia y Osorio L. (22), encontró 

36,3 % de estudiantes con nivel alto de resiliencia. Difieren con, Ita J. (12), quien 

encontró 61,8% de estudiantes con nivel bajo; Montero N. (11), encontró nivel bajo 

58,6% y Olaya A. (19), halló 57,4% de estudiantes con nivel bajo. 

Por otro lado, Mendoza C. (17), encontró 48,9% con nivel medio; Pumacahua N y 

Riveros S. (18), hallaron 55% con nivel medio, también Landauro J. (25), determinó 

60,3% con nivel medio; Cieza M y Juárez E. (27), hallaron que 38,4% de estudiantes 

tenían nivel medio de resiliencia. 

Los hallazgos de la presente investigación indican que el nivel alto de resiliencia es 

muy frecuente en los alumnos de Obstetricia, se puede decir que contar con un 

mayor nivel de estudios en este caso, de nivel superior universitario, podría 

considerarse un factor protector ante la adversidad, esta circunstancia puede 

deberse a la propia exigencia de la educación superior, pues los jóvenes que 

acceden a dicho nivel debieron transitar de manera obligatoria por al menos 12 años 

de estudios previos, en los cuales se enfrentaron a muchas circunstancias complejas 

y momentos problemáticos (como el estrés, las evaluaciones, los conflictos grupales 

y las demandas de los profesores y padres de familia, entre otras) que exigen la 

adquisición de conductas y cogniciones con un cierto grado de resiliencia. 

Cabe mencionar que no todos los estudiantes de Obstetricia presentan nivel alto de 

resiliencia, es decir que hay alumnos que no cuentan con la capacidad óptima 

requerida para poder hacer frente a las dificultades que se presentan en la etapa 

universitaria. 

En cuanto a las habilidades sociales, se encontró que 78% presentaron un nivel 

medio (tabla 3). Resultado concuerda con Mendoza C. (17), 50,3%, Pumacahua N y 

Riveros S. (18), encontraron 59% nivel medio, Ita J. (12), indicó una mayor tendencia 

el nivel promedio en un 41,5%, asimismo Osorio L. (22), en su investigación encontró 

41,3% con nivel medio de habilidades sociales. Estos resultados contradicen a lo que 

obtuvo, Landauro J. (25), quien encontró que 43,5% de los estudiantes obtuvieron 

nivel alto de habilidades sociales y Olaya A. (19), indicó que el 57,4% presentaron 

nivel bajo de habilidades sociales. 
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Según los resultados coindicen con algunos autores y discrepan con otros, puede 

ser debido al lugar y la muestra con la que se realizó cada estudio. En la investigación 

los resultados señalan que las habilidades sociales que experimentan los estudiantes 

de Obstetricia evaluados no se encuentran en completo desarrollo, siendo alrededor 

menos del 80% de evaluados con cierto nivel de habilidades que optimicen y 

favorezcan la interacción social; sin embargo, también existe un porcentaje 

considerable de estudiantes que no cuentan con buen nivel de habilidades sociales 

indicando que estos estudiantes tendrán ciertas dificultades para poder entablar una 

conversación, escuchar al otro, formulación de preguntas, realizar cumplidos, 

expresar sus sentimientos, desarrollo de estrategias de autocontrol o actitudes 

empáticas sobre los demás, por lo tanto esto les perjudicará no solo en bienestar 

emocional y personal sino también en su ámbito académico y social. 

Al determinar la resiliencia con las habilidades sociales en los estudiantes de 

Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca (tabla 4), se encontró que del 

78% de los estudiantes que presentan un nivel medio de habilidades sociales el 60% 

presenta un nivel alto de resiliencia. Estos resultados son similares a Pumacahua N 

y Riveros S. (18), encontraron que del 59% de estudiantes que presentaron nivel 

medio de habilidades sociales el 31,5% de ellos presentaron nivel medio de 

resiliencia. Resultados que discrepan con, Osorio L. (22), quien en su estudio 

encontró que, del 36,3% de estudiantes de música que tenían nivel alto de resiliencia, 

el 25% de ellos contaba con nivel alto de habilidades sociales, Cieza M y Juárez E. 

(27), indicaron que 31,3 % de estudiantes que tenía un nivel alto de resiliencia, el 

14,2 % de ellos contaba con habilidades sociales en un nivel alto. 

Según los hallazgos encontrados, indican que los alumnos de Obstetricia al tener 

buenas habilidades sociales les permitirán interactuar de manera efectiva con sus 

compañeros de clase, amigos, familiares y docentes para así construir relaciones 

positivas y trabajar en equipo, siendo estas esenciales para resolver conflictos de 

manera constructiva, adaptarse al entorno universitario, comunicarse eficazmente, 

siendo esta comunicación esencia para la capacidad resiliente del estudiante, cabe 

mencionar según se muestra es que a mayor habilidades sociales, mayor será el 

nivel de resiliencia (42). 
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Por último, mediante la prueba de hipótesis (tabla 5), se ha encontrado una relación 

significativa entre resiliencia y habilidades sociales de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia, ya que el valor de significancia p=0,016 

resultó menor a 0,05. Este resultado coincide con, Osorio L. (22), indicó relación 

directa entre variables; Ita J. (12), demostró que existe relación significativa entre 

resiliencia y las habilidades sociales en los estudiantes. De igual manera, Sosa S y 

Salas E. (21), encontraron correlación positiva. 

Por otro lado, otros estudios realizados por, Montero N. (11), según su estudio indicó 

que las habilidades sociales tienen una correlación significativa media con el nivel de 

resiliencia, a menor resiliencia menor habilidad social. Estos resultados son similares 

con lo que halló, Mendoza C. (17), el cual determinó la presencia de una relación 

significativa, a mayores habilidades sociales mayor grado de resiliencia y Vargas J. 

(13), indicó una significativa asociación entre las dos variables. 

Los resultados anteriores contradicen a lo que encontraron, Pumacahua N y Riveros 

S. (18), indicaron que no existe relación entre la resiliencia y las habilidades sociales 

en los estudiantes. De igual manera, Cieza M y Juárez E. (27), determinaron que no 

existe correlación significativa entre las habilidades sociales y la resiliencia. 

Resultado similar fue hallado por Urbina K. (14), el cual indicó que no existe relación 

significativa entre la resiliencia y las habilidades sociales. 

Al analizar los resultados encontrados indican, que las habilidades sociales de los 

alumnos de Obstetricia influyen en su capacidad resiliente, pues se encontré que 

están relacionadas, es decir a mayor habilidades sociales mayor será el nivel de 

resiliencia, es importante mencionar las habilidades sociales son un pilar 

fundamental para el desarrollo de la resiliencia en los estudiantes universitarios .Al 

fomentar relaciones sólidas, mejorar la comunicación emocional y promover la 

empatía, los estudiantes estarán mejor equipados para enfrentar los desafíos de la 

vida académica y personal, lo que les prepara para el éxito en el futuro (41). 

Por otro lado, la investigación hace referencia a la importancia de la resiliencia como 

un mecanismo que apertura la confianza en las posibilidades personales de 

adaptación personal y social en situaciones comunicativas, cognitivas y 

socioculturales. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados encontrados en la investigación permitieron llegar a lo siguiente: 

 

1. La mayoría de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Obstetricia son de sexo femenino, entre 18 y 24 años.  

 

2. La mayoría de los estudiantes de Obstetricia presentaron un nivel de resiliencia 

alto, siendo del 80,7%. 

 

3. La mayoría de los estudiantes de Obstetricia presentaron nivel medio de 

habilidades sociales, considerando sus dimensiones como autoexpresión en 

situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, 

expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer 

peticiones, iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

 

4. Existe relación significativa entre resiliencia y habilidades sociales en 

estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca en el año 

2024, al encontrarse el valor de significancia p menor 0.05, por tanto, se acepta 

la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES 

Al terminar el presente estudio se formularon las siguientes recomendaciones: 

1. A las autoridades de la Universidad Nacional de Cajamarca, implementar 

programas en coordinación con profesionales capacitados para fortalecer y 

promover el desarrollo de habilidades sociales y resiliencia en los estudiantes. 

 

2. A los docentes y autoridades de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, 

instaurar ambientes para consejería y/o psicopedagogía donde se fomente el 

desarrollo de habilidades sociales y de esa manera sirva de pilar para un buen 

desarrollo de la capacidad de resiliencia, lo que conlleva a afrontar diversas 

situaciones con optimismo, sin prejuicios, pero con una debida inteligencia 

emocional para dominar las emociones negativas. 

 

3. A los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca, que se 

involucren en su plena capacitación para seguir fortaleciendo y desarrollando sus 

habilidades sociales para ser resilientes y así poder sobreponerse ante una 

situación adversa que se le presente en su etapa universitaria.  
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ANEXOS 

Anexo 1. INSTRUMENTO PARA RECOJO DE INFORMACIÓN 

ESCALA DE RESILIENCIA SV – RES 

 

SEXO: MUJER ____ HOMBRE: ____ EDAD: _______ CICLO: ________  

Evalúe el grado en que estas afirmaciones lo (a) describen. Marque con una “X” su respuesta. Conteste 

todas las afirmaciones. No hay respuestas buenas ni malas. 

 

YO SOY – YO ESTOY… 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo       

Ni en 

Desacuerdo  

En 

Desacuerdo  

 

Muy en 

Desacuerdo  

1. Una persona con esperanza      

2. Una persona con buena autoestima      

3. Optimista respecto del futuro      

4. Seguro de mis creencias o principios      

5. Creciendo como persona      

6.Rodeado de personas que en general 

me             ayudan en situaciones difíciles. 

     

7. En contacto con personas que me 

aprecian 

     

8.Seguro de mí mismo (a).      

9.Seguro de mis proyectos y metas      

10.Seguro en el ambiente en que vivo      

11.Una persona que ha aprendido a salir 

adelante  en la vida 

     

12.Un modelo positivo para otras 

personas 

     

13.Bien integrado en mi lugar de trabajo 

o estudio 

     

14.Satisfecho con mis relaciones de 

amistad 

     

15.Satisfecho con mis relaciones afectivas      

16.Una persona práctica.      

17.Una persona con metas en la vida.      

18.Activo frente a mis problemas.      
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19.Revisando constantemente el sentido  

de mi vida. 

     

20.Generando soluciones a mis 

problemas. 

     

YO TENGO… Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo Ni 

en desacuerdo 

En 

Desacuerdo  

Muy en 

Desacuerdo  

21. Relaciones personales confiables      

22. Una familia bien estructurada      

23. Relaciones afectivas sólidas      

24. Fortaleza interior      

25. Una vida con sentido      

26. Acceso a servicios Sociales – Públicos      

27. Personas que me apoyan      

28. A quien recurrir en caso de problemas      

29. Personas que estimulan mi autonomía 

e iniciativa. 

     

30. Satisfacción con lo que he logrado en 

la vida 

     

31. Personas que me han orientado y 

aconsejado 

     

32. Personas que me ayudan a evitar 

peligros o problemas 

     

33. Personas en las cuales puedo confiar      

34. Personas que han confiado sus 

problemas en mi. 

     

35. Personas que me han acompañado 

cuando he tenido problemas 

     

36. Metas a corto plazo      

37. Mis objetivos claros      

38. Personas con quien enfrentar los 

problemas 

     

39. Proyectos a futuro      

40. Problemas que puedo solucionar      

     YO PUEDO… 

 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

En           

desacuerdo 

Muy en   Des 

acuerdo 
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41.Hablar de mis emociones      

42.Expresar afecto      

43.Confiar en las personas      

44.Superar las dificultades que se me 

presenten   en la vida. 

     

45. Desarrollar vínculos afectivos.      

46.Resolver problemas de manera 

efectiva 

     

47.Dar mi opinión.      

48.Buscar ayuda cuando lo necesito      

49.Apoyar a otros que tienen dificultades      

50.Responsabilizarme por lo que hago      

51.Ser creativo      

52.Comunicarme adecuadamente      

53.Aprender de mis aciertos y errores      

54.Colaborar con otros para mejorar la 

vida en la comunidad 

     

55.Tomar decisiones      

56.Generar estrategias para solucionar      

57. Fijarme metas realistas      

58.Esforzarme por lograr mis objetivos      

59.Asumir riesgos      

60.Proyectarme al futuro      
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CUESTIONARIO DE ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (EHS) 

ELENA GISMERO (España, 2000) 

Estimado estudiante: Leer con atención y marcar solo una alternativa con una (x) como respuesta a cada 

pregunta, por favor no dejar ninguna respuesta sin marcar. Este cuestionario es de carácter anónimo y 

reservado. 

No me identifico en absoluto; la 

mayoría de las veces no me ocurre 

o no lo haría. 

No tiene que ver 

conmigo, aunque 

alguna vez me ocurra. 

Me describe 

aproximadamente, aunque 

no siempre actúe o       me 

sienta así. 

Muy de acuerdo, me sentiría así    

o actuaria así en la mayoría de    

los casos. 

1 2 3 4 

A B C D 

D1: Autoexpresión de situaciones sociales 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 

01 A veces evito hacer preguntas por miedo a ser burlado (por docentes, amigos, familia, etc.)     

02 Me cuesta llamar a tiendas, oficinas, etc. para preguntar algo.     

03 Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo.     

04 Evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería.     

05 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás.     

06 Si tuviera que buscar trabajo, preferiría enviar mi currículum vitae a tener que pasar por    

entrevistas personales. 

    

07 Siento molestia cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi físico.     

08 Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo (en clase, reuniones, etc.)     

D2: Defensa de los propios derechos como consumidor 

09 Si encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la tienda a devolverlo.     

10 Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entra después de mí, me quedo callado.     

11 Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucha vergüenza pedirle que 

se calle. 

    

12  Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo (zapatillas, ropa, etc.)     

13 Cuando alguien se me “cola” en una fila, hago como si no me diera cuenta (matrícula UNC, cine, 

etc.) 

    

D3: Expresión de enfado o disconformidad 

14 Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo, prefiero callarme    

a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
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15 Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi 

enfado (hermanos, primos, tíos, etc.) 

    

16 Me cuesta mucho expresar mi ira, cólera, o enfado hacia el otro sexo, aunque tenga motivos                                     

justificados.  
    

17 Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio” para evitar problemas con otras 

personas. 

    

D4: Decir no y cortar interacciones 

18 Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, paso un mal rato   

para decirle que “No”. 

    

19 Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla.     

20 Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo negarme.     

21  Nunca sé cómo “Cortar” a un amigo que habla mucho.     

22 Cuando decido que no me apetece volver a salir con una persona, me cuesta comunicarle mi 

decisión. 

    

23  Hay veces que no sé negarme a salir con alguien que no me apetece pero que me llama varias 

veces. 

    

D5: Hacer peticiones 

24 A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que dejé prestado.     

25 Si en un restaurante no me traen la comida como lo había pedido, llamo al mozo y pido que me lo 

hagan de nuevo. 

    

26 Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal el vuelto, regreso allí a pedir el 

cambio correcto. 

    

27 Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo     

28 Me suele costar mucho, pedir a un amigo que me haga un favor.     

D6: Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

29 A veces, no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto.     

30 Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir     

31 No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.     

32 Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a 

entablar conversación con ella. 

    

33 Siento que soy incapaz de pedir a alguien una cita.     
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Anexo 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Yo: ………………………………………………………………………………, he 

sido Informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios 

y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación 

en el estudio es gratuita. Estoy enterada que puedo participar, continuar o 

retirarme del estudio en el momento en el que lo considere necesario, o por 

alguna razón especifica. Por lo anterior acepto voluntariamente ser participe 

en la investigación, “RESILIENCIA Y HABILIDADES SOCIALES EN 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

OBSTETRICIA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA, 2024”. 

 

 

 

……………………………………. 

              Firma  
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Anexo 3. Solicitud de permiso 
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Anexo 4. Confiabilidad del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Generación de baremos  

 

Valor máximo esperado : 240 
Valor mínimo esperado : 0  
Rango de puntaje total : 80  
Número de categorías : 3 

 

 

 
 
Valor máximo esperado : 132 
Valor mínimo esperado : 33  
Rango de puntaje total : 33  
Número de categorías : 3 

 

 

N %

Válido 20 7,0

Excluidoa 264 93,0

Total 284 100,0

Resumen de procesamiento de casos

Casos

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento.

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

,929 93

Estadísticas de 

fiabilidad

Alto [161-240]

Medio [81-160]

Bajo [0-80] 

Puntaje
Nº de Ítems 

Resiliencia

1 a 60

Alto [100-132]

Medio [67-99]

Bajo [33-66] 

Puntaje

Nº de Ítems 

Habilidades 

Sociales

1 a 33
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Anexo 6.  Ficha de validación por expertos. 
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