
ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

Propuesta de intervención para desarrollar la resiliencia en 

adolescentes de un Centro de Acogida Residencial (CAR) de 

Nuevo Chimbote - 2021 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

 Maestra en Intervención Psicológica 

AUTORA: 

Ramírez Castillo, Kattya Vanessa (ORCID: 0000-0001-5938-9928) 

ASESOR: 

Dr. Sosa Aparicio, Luis Alberto (ORCID: 0000-0002-5903-4577) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Modelos de Prevención y Promoción

CHIMBOTE – PERÚ 

2022 



ii 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a mis hijos Jaziel y Kaleb, 

quienes han sido mi mayor motivación durante 

este proceso de crecimiento profesional. Sus 

sonrisas iluminan mi mundo y me dan las 

fuerzas necesarias para luchar y lograr mis 

metas. 

Kattya. 



iii 

AGRADECIMIENTO 

Doy gracias a Dios por su amor y su bondad, 

porque me permite sonreír ante mis logros que 

son resultado de su ayuda y bendición.  

A mis padres por ser los principales promotores 

de mis sueños, gracias a ellos por cada día 

confiar y creer en mí. 

A mi abuelita Amalia, que Dios la tiene en su 

gloria y ahora es un ángel en mi vida y sé que 

se encuentra muy orgullosa de su nieta y desde 

donde está me bendice. 

A mi familia, porque son lo mas sagrado que 

tengo en la vida, por ser siempre mis principales 

motivadores, por su amor y su cariño. 

La autora. 



iv 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Pág. 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

Carátula 

Dedicatoria  

Agradecimiento 

Índice  de contenidos 

Índice de Tablas 

RESÚMEN  

ABSTRACT  

ix 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. MARCO TEÒRICO 4 

III. MÉTODO

3.1. Tipo y diseño de investigación  11 

3.2. Operacionalización de variables 11 

3.3. Población, muestra 12 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección 

de datos, validez y confiabilidad 13 

3.5. Procedimiento 14 

3.6. Método de análisis de datos 14 

3.7. Aspectos éticos 14 

IV. RESULTADOS 15 

V. DISCUSIÓN 21 

VI. CONCLUSIONES 27 

VII. RECOMENDACIONES 28 

VIII. PROPUESTA DE INTERVENCIÒN 29 

IX. REFERENCIAS 43 

ANEXOS



v 

ÍNDICE DE TABLAS 

      Pág. 

Tabla 1: Niveles de resiliencia que poseen los adolescentes 

de un Centro de Acogida Residencial de Nuevo 

Chimbote, 2021. 18 

Tabla 2: Niveles de la dimensión satisfacción personal que 

poseen los adolescentes de un Centro de Acogida 

Residencial de Nuevo Chimbote-2021. 19 

Tabla 3: Niveles de la dimensión ecuanimidad que poseen 

los adolescentes de un Centro de Acogida 

Residencial de Nuevo Chimbote- 2021. 20 

Tabla 4: Niveles de la dimensión sentirse bien solo que 

poseen los adolescentes de un Centro de  

Acogida Residencial de Nuevo Chimbote- 2021. 21 

Tabla 5: Niveles de la dimensión confianza en sí mismo 

que poseen los adolescentes de un Centro de  

Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021. 22 

Tabla 6: Niveles de la dimensión perseverancia que poseen 

los adolescentes de un Centro de Acogida 

Residencial de Nuevo Chimbote- 2021. 23 



vi 

RESÚMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de resiliencia 

en adolescentes de un Centro de Acogida Residencial (CAR) de Nuevo 

Chimbote, 2021. El diseño empleado fue no experimental y de tipo descriptivo. 

La población muestral estuvo representado por 30 adolescentes residentes del 

CAR. El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue la escala de 

resiliencia de Wagnild y Young (1993), el cual fue adaptado a la realidad peruana 

por Novella (2002). De acuerdo a los resultados, se halló que el 43.3% de los 

adolescentes de un Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote se 

ubican en un nivel medio en cuando a resiliencia en general. En cuanto a las 

dimensiones, en Satisfacción Personal, los de adolescentes se ubican en el nivel 

bajo, mientras que en las dimensiones Ecuanimidad, Sentirse bien solo, 

Confianza en sí mismo y perseverancia los adolescentes se ubican en el nivel 

medio. 

Palabras Clave: Resiliencia, ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí 

mismo, satisfacción personal. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the levels of resilience in 

adolescents of a Residential Shelter Center (CAR) in Nuevo Chimbote, 2021. The 

design used was non-experimental and descriptive. 

The sample population was represented by 30 adolescent residents of the CAR. 

The instrument used for data collection was the resilience scale of Wagnild and 

Young (1993), which was adapted to the Peruvian reality by Novella (2002). 

According to the results, it was found that 43.3% of adolescents from a 

Residential Shelter Center in Nuevo Chimbote are located at a medium level in 

terms of resilience in general. Regarding the dimensions, in Personal 

Satisfaction, those of adolescents are located at the low level, while in the 

dimensions Equanimity, Feeling good alone, Self-confidence and perseverance, 

adolescents are located at the medium level. 

Keywords: Resilience, equanimity, perseverance, self-confidence, personal 

satisfaction.
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I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, en el mundo entero, el concepto de resiliencia a sido 

especialidad de muchos teóricos y existe un creciente interés por analizar su 

formación, razón por la cual han surgido nuevos modelos y construcciones que 

detallan y describen la resiliencia en diferentes áreas de la vida humana. En 

general, las diversas investigaciones han buscado el modo más preciso de 

sustentar la formación, el desarrollo y los efectos de este nuevo concepto el cual 

pone de relieve la capacidad humana para resistir y superar las complejidades 

de la vida. 

Estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2018) mencionan que alrededor de 800.000 personas en todo el mundo han 

decidido quitarse la vida, lo que significa 11,4 muertes por cada 100.000 

habitantes, y muchas más están intentando hacerlo, principalmente por no saber 

cómo enfrentar diferentes problemas en la vida, recurriendo a diferentes formas 

de suicidio como última opción. También, señala que la mitad de todos los 

problemas de salud mental en la edad adulta inician a los 14 años, pero en la 

mayoría de los casos pasan desapercibidos y, por lo tanto, no reciben 

tratamiento. Esto significa que los adolescentes presentan conflicto en diferentes 

ámbitos de su vida (como la familia, la escuela, la sociedad, etc.). 

Desafortunadamente, no hay forma de abordar estos problemas, lo que crea 

gran incertidumbre con su futura salud mental. 

De igual manera, UNICEF (UNICEF, 2016) considera que el suicidio es 

declarado la segunda causa de muerte en este grupo de adolescentes y adultos 

jóvenes, ello está asociado con muchos factores de riesgo que aumentan la 

vulnerabilidad de estos individuos, incluidos problemas psicológicos, pobreza, 

educación, abuso, familias disfuncionales y más.  

Pero incluso si estos factores de riesgo están presentes en la comunidad, esto 

no significa que las personas hayan desarrollado la capacidad de lidiar con ellos 

y tener éxito. En la actualidad, se escucha hablar de personas o grupos en 

estado de vulnerabilidad, riesgo o abandono que han vivido situaciones de 

tragedias, que parecen imposibles o difíciles de afrontar, pero sobre todo de 



2 

superar. Este es el caso de los adolescentes que se encuentran albergados en 

un Centro de Acogida Residencial de la ciudad de Nuevo Chimbote quienes, por 

circunstancias de la vida, les ha tocado vivir experiencias desagradables que han 

marcado su vida, y que influyen en la formación de su personalidad. Sin 

embargo, la realidad nos muestra que muchos de estos casos se superan 

gracias al estado mental y emocional de la persona como a la capacidad que 

tiene para sobreponerse a situaciones difíciles. En el ámbito psicológico, este 

aspecto se denomina Resiliencia. 

Asimismo, la falta de herramientas de los adolescentes para responder 

positivamente a los eventos adversos de la vida ya es un problema grave en el 

siglo XXI, cuando los individuos ven el mundo principalmente en términos de 

pensamientos negativos, evitando que los pensamientos frustrantes vivan su 

vida, incluso cuando lo dominas eliminando los pensamientos suicidas.  

Frente a esta situación se construye esta investigación a fin de presentar una 

propuesta de intervención que permita desarrollar la resiliencia en los 

adolescentes anteriormente mencionados. 

En la actualidad, el centro de acogida residencial de la ciudad de Nuevo 

Chimbote está administrada por INABIF y cuenta con 30 adolescentes 

albergados de ambos sexos que oscilan entre 12 y 17 años con diferentes 

perfiles de ingreso, entre ellos, por abandono, violencia, consumo de drogas, 

vida de calle y desprotección familiar. 

En tal sentido el problema a investigar es: ¿Cuáles son las características de 

resiliencia que presentan los adolescentes de un Centro de Acogida Residencial 

de Nuevo Chimbote, 2021? 

Por lo tanto, este estudio tiene una base teórica porque brindará, a nivel teórico, 

conocimientos previos sobre resiliencia en adolescentes de un Centro de 

Acogida Residencial de Nuevo Chimbote. 

Asimismo, el presente estudio permitirá obtener datos actuales del nivel de 

resiliencia en adolescentes de un Centro de Acogida Residencial, facilitando una 

base para proponer futuros programas de intervención en una misma población, 
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ayudando a las instituciones de este ámbito a resolver de manera oportuna esta 

problemática. 

Por tanto, se establece el siguiente objetivo general: 

Plantear una propuesta de intervención para desarrollar la resiliencia en 

adolescentes de un Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021. 

Como objetivos específicos se plantea: 

▪ Determinar el nivel de resiliencia que poseen los adolescentes de un Centro

de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021.

▪ Determinar el nivel de la dimensión satisfacción personal en adolescentes de

un Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021.

▪ Determinar el nivel de la dimensión ecuanimidad en adolescentes de un

Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021.

▪ Determinar el nivel de la dimensión sentirse bien solo en adolescentes de un

Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021.

▪ Determinar el nivel de la dimensión confianza en sí mismo en adolescentes

de un Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021.

▪ Determinar el nivel de la dimensión perseverancia en adolescentes de un

Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021.
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II. MARCO TEÓRICO

En cuanto al contexto de la investigación, se referirá a la investigación tanto en 

contextos internacionales como nacionales. A nivel internacional, nos 

referiremos en primer lugar a Ríos, Vásquez y Fernández (2016), quienes 

estudiaron los niveles de resiliencia de adolescentes en la periferia de la ciudad 

de Durango, México. Los métodos de investigación son cuantitativos y 

descriptivos. Se abarcó una muestra de 215 estudiantes pertenecientes a los 

grados segundo y tercero de secundaria. En esta investigación se utilizó una 

herramienta denominada “Escala de Resiliencia (SV-RES)”, el cual cuenta con 

una medición tipo Likert y consta de 60 items. Se encontró que estos 

adolescentes tenían mayores niveles de resiliencia, ya que el nivel general de 

resiliencia fue de 85,83%. 

Por su parte, Lucio (2017) sugirió realizar un estudio para conocer el nivel de 

resiliencia de los menores protegidos en las familias de acogimiento de las 

provincias de Azuay y Kanal. El tipo de estudio fue de análisis transversal, en el 

que se apreció que la muestra estuvo conformada por 90 niños de 8 a 12 años 

(51,1% hombres) que recibieron una lista de factores de resiliencia personal, el 

Cuestionario de Personalidad BFQ-NA y el ABAS II adaptativo, el sistema de 

evaluación de la conducta adaptativa ABAS II y una prueba breve de inteligencia 

K. BIT. En los resultados se observó que no hubo asociación significativa entre

la resiliencia y la edad. Además, el 7,7% de los participantes tenían resiliencia 

baja y el 23,3% resiliencia alta. 

Como tercer antecedente internacional, nos referimos al estudio de Márquez, 

Verduro, Villareal, Montes y Sigales (2016), quienes estudiaron la resiliencia de 

adolescentes víctimas de violencia escolar en México. Se utilizó una muestra de 

798 adolescentes de secundaria. Al estudiar esta variable se encontró que las 

mujeres son más resilientes que los hombres, por lo que también existe una 

relación desfavorable entre  violencia escolar y  resiliencia. En otras palabras, la 

resiliencia permite a los adolescentes priorizar momentos frente a la violencia 

escolar. 

A nivel nacional, se identifica a Sánchez (2020) como quien realizó un estudio 

sobre la resiliencia de adolescentes que viven en hogares de acogida en la 
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capital, Lima. El tipo de estudio utilizado fue descriptivo no experimental. Un 

estudio de una muestra de 60 adolescentes varones y mujeres arrojó un 41,6% 

por encima del promedio y un 58,3% por debajo del promedio en términos de 

resiliencia. En cuanto al factor resiliencia, los estudios han demostrado que el 

50% de los adolescentes tiene puntuaciones altas en el factor calma, en 

contraste, el 58,3% tiene muy bajo en el factor confianza y sentirse bien solos 

consigo mismo y el 58,3% se hallan en un nivel muy bajo. 

Cárdenas (2018) realizó un estudio sobre autoestima y resiliencia en 

adolescentes de un centro de acogimiento residencial religioso de Lima. El tipo 

de investigación utilizada es correlacional, no experimental. Se estudió una 

muestra de 104 adolescentes y los resultados mostraron una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre las variables autoestima y resiliencia (rho = 

0,583**). De igual manera, el 57,7% de los adolescentes en centros residenciales 

de atención religiosa de Lima mostró resiliencia moderada. 

Suárez (2017) estudió el nivel de resiliencia de estudiantes del séptimo ciclo de 

clases vespertinas en dos escuelas públicas del Distrito Augustino. Para ello, se 

realizó una investigación no experimental basada en el diseño descrito en 

comparación.  La muestra estuvo conformada por 69 alumnos del primer colegio 

y 62 alumnos del segundo colegio, de 14 a 17 años. Los resultados no mostraron 

diferencias significativas en las categorías de resiliencia en las dos IE. del 

Agustíno. 

A nivel local, Isuiza (2019) realizó un estudio sobre la resiliencia en alumnos del 

nivel educativo secundario de la IE. Estatal N°88319 Santa Rosa de Lima 

Patrona de las Américas y la IE. Antonio Raymondi de la provincia del Santa. El 

diseño utilizado es no experimental, descriptivo, comparativo. La población 

muestral está representada por 119 alumnos  de la IE. Estatal y 220 de la IE. 

Privada y los resultados arrojaron que el 39.9% de los adolescentes de la IE. 

Estatal y el 53.6% de adolescentes de la IE. Privada se encuentran en el nivel 

medio. Mientras que el 36.1% de adolescentes de la IE. Estatal y el 21.4% IE. 

Privada se ubican en el nivel alto. El 24.4% de adolescentes de la IE. Estatal y 

el 25% de adolescentes de la IE. Privada se encuentran en un nivel bajo. 
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Con base en esta teoría, Wagnild y Young (1993) señala que la resiliencia es un 

rasgo de la personalidad que reduce los efectos negativos del estrés y mejora la 

resiliencia. Expresa vitalidad emocional y se utiliza para describir a las personas 

que han demostrado coraje y resistencia frente a las adversidades de la vida. 

(citado en el Manual de Escalas de Resiliencia de Wagnild y Young, p.06). 

La resiliencia se describe como el conjunto de procesos sociales y psicológicos 

que permiten a las personas llevar una vida saludable en entornos insalubres. 

Dichos procesos ocurren con el tiempo, dando como resultado una mezcla 

satisfactoria de las características del niño, su familia y su entorno social y 

cultural. Según refiere Rutter (1992, op. cit.). Por Munist et al. 1998, p. 09).  

A continuación, describe las características de un subconjunto de las 

dimensiones de la escala de resiliencia creadas por estos autores.  

Ecuanimidad, que se manifiesta como la capacidad de mantener la tranquilidad 

y la cautela ante determinadas situaciones que puedan alterar la paz y la 

tranquilidad. 

La perseverancia, es un valor de insistencia a sí mismo y esperanza, que anima 

a no rendirse, a seguir adelante, creyendo que todo será mejor. Esto quiere decir 

que una persona persistente seguirá sus anhelos con actitud optimista, luchando 

incansablemente hasta el final  

Confianza en sí mismo, un sentido de valor personal, confianza en sí mismo y la 

capacidad de hacer las cosas de la mejor manera posible. Las personas que 

creen en sí mismas tienen su propia forma de vida, tienen un proyecto de vida, 

se atreven a realizar sus sueños y metas, no se quedan quietos, al contrario, 

siempre afrontan y superan obstáculos con buena actitud, cuenta con 

predisposición ante la vida y sus desafíos. 

Satisfacción personal, es una sensación de realización personal, un nivel de 

satisfacción con la vida. Este sentimiento subjetivo se visualiza en un estado de 

relajación, felicidad y tranquilidad, y es uno de los rasgos que, si no en ausencia 

de tales sentimientos, tiene mayor influencia en el desarrollo de la autoestima. 

Sin este sentimiento, la persona no se sentirá satisfecha y es probable que se 

sienta desesperada e impotente ante las complejidades de la vida.  
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Sentirse bien por estar solo, madurez personal, apreciación introspectiva y 

aprendizaje y autoconocimiento a costa de la soledad. Y ello se vuelve 

importante cuando vemos la soledad como una oportunidad para reflexionar, 

conocernos, descubrir aspectos y valorarlos. Las personas que no tengan miedo 

a la soledad estarán más satisfechos consigo mismos, más independientes y por 

lo tanto más felices que aquellos que rehúyen la idea de vivir solos y necesitan 

siempre compañía, lo que se traduce en un cierto nivel de dependencia 

emocional y luego de sufrimiento.  

Por otro lado, Vanistendael (1994, citado por Munist et al. 1998) refiere que la 

resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción; es 

decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, 

más allá de la resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital 

positivo pese a circunstancias difíciles (p. 09). La resiliencia significa una 

combinación de factores que permiten a un niño, aun ser humano, afrontar y 

superar los problemas y adversidades de la vida y construir sobre ellos. Suarez 

(1995, citado por Munist et al. 1998, p. 09). 

Las cinco dimensiones de la resiliencia identificadas por Vanistendael (1997, 

citado por Utria, Amar Martínez Colmenares y Crespo 2015). La primera 

dimensión se relaciona con la existencia de redes sociales informales en las que 

las personas, como entidades sociales, forman fuertes amistades, se dedican a 

actividades grupales para experimentar la integridad y la pertenencia a la 

sociedad. En cuanto a la segunda dimensión mencionado por el autor 

Fänestendael (1997, citado por Utria, Amar, Martinez, Colmenares y Crespo, 

2015), que es el sentido de la vida, en este contexto las personas pueden 

encontrar su sentido y sentido en la vida a través de la consecución de 

crecimiento personal y apreciación. Como tercera dimensión el autor resalta la 

influencia e importancia sobre la resiliencia, el desarrollo de una autoestima 

positiva ya  que este sentimiento de satisfacción personal impulsa hacia el 

desarrollo  personal, el sentirse bien consigo mismo, el confiar en uno mismo, el 

valor de su  esencia permite crear personas muy capaces de  lidiar de interpretar 

el mundo  como un lugar con una serie de oportunidades para aprender y vivir 

equilibradamente, es decir, la autoestima positiva facilita el desarrollo de la 

capacidad resiliente. La cuarta dimensión se relaciona con la capacidad y la 



8 

competencia, y se refiere al sentimiento de capacidad y confianza de una 

persona en su fuerza, lo que le da el coraje y la confianza para enfrentar la vida 

y los desafíos. En el lado divertido, las personas con un sentido del humor 

positivo siempre encontrarán una forma más feliz de ver las raíces de cada 

problema con el que tienen que vivir. 

Wagnild y Young (1993) destacan dos factores importantes en la variable de 

resiliencia: 

El primer factor se llama competencia personal, y es un conjunto de 

características personales, una de las cuales es la confianza en uno mismo, es 

decir, el sentimiento, respeto y fe en las propias capacidades. Toma de 

decisiones, se refiere a la capacidad de tomar la iniciativa en ocasiones y 

circunstancias. Al mismo tiempo, sea independiente y autodirigido. La 

invencibilidad está relacionada con la capacidad de un individuo para enfrentar 

cualquier cosa. Al final, la perseverancia indica que eres constante en el logro de 

tus metas.  

En el segundo factor, se denomina autoaceptación y vida, esto sucede a través 

de la capacidad de adaptarse al cambio y el significado de la vida.  

En cuanto a enfoques adicionales, Munits et al. (1998) considera que es 

necesario diferenciar entre los enfoques de riesgo de resiliencia, teniendo en 

cuenta que es necesario distinguir el riesgo de recuperarse, porque ambas son 

las consecuencias de aplicar métodos epidemiológicos para los fenómenos 

sociales, se deben a diferentes aspectos, pero al mismo tiempo, teniendo en 

cuenta y proporcionando la máxima flexibilidad para crear un método global y 

reforzar la aplicación para promover el desarrollo completamente saludable para 

los niños y adolescentes. (P.10).   

De esta manera, no queremos decir que este enfoque se opone al modelo de 

riesgo, pero es un enriquecimiento adicional, logrando que aumente el análisis 

real y cree soluciones efectivas y creativas para la adversidad. Siendo esta una 

herramienta clínica que requiere un lineamiento moral, aportando a los individuos 

a superar la adversidad en el contexto de las normas culturales establecidas por 

la sociedad. De manera similar, se mantiene a partir de su propia interacción y 

relación ambiental, por lo que no solo nace en el medio ambiente, ni es una 
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característica congénita. Con este proceso, se concluye que la resiliencia no es 

absoluta ni estable. Los niños y adolescentes no son completamente resistentes, 

hasta la recuperación muy resistente puede tener altibajos cuando la presión 

alcanza un alto nivel en sus vidas.  Necesidad de complementar la capacidad de 

resistencia y acceso a los riesgos de acceso, para fomentar el desarrollo 

saludable del niño y adolescente (Lunits et al., 1998, P.10, 11). 

Enfoque de riesgo: Se enfoca en la enfermedad, los síntomas y los rasgos 

asociados con una alta probabilidad de desarrollar un impedimento biológico o 

social. Terminología ampliamente utilizada en atención primaria y familiaridad 

con sus conceptos y aplicaciones (Munits. et al. 1998, p.10) 

Enfoque de resiliencia: Explicar el modelo de desafío en sí, que muestra que las 

fuerzas negativas, en términos de daño o peligro, no sorprenden a los menores 

indefensos, y que se identifica la detección de daño permanente, describiendo la 

presencia de un escudo protector real, la reducción de efectos negativos y la 

exageración de esta en situaciones difíciles (Munits. Et al. 1998, p. 10). 

Individuos resilientes: Son personas que se enfrentan a la adversidad y que, 

cuando se exponen a situaciones de riesgo complejos, tienen más 

probabilidades de utilizar estos factores protectores para superar adversidades, 

madurar y desarrollarse normalmente, convertirse en adultos y volverse 

competentes, a pesar de las percepciones desfavorables de la vida futura. 

(Munits. et al. 1998, p. 14). 

La resiliencia no debe verse como una capacidad estática, ya que puede cambiar 

con el tiempo y las circunstancias y, por lo tanto, es el resultado de un equilibrio 

perfecto entre los factores de riesgo, de protección y de riesgo personal. Este 

último punto permite dar una connotación positiva a los factores o circunstancias 

desfavorables de la vida. El conocimiento de los términos, procesos y 

consecuencias de la resiliencia no es un aspecto universal donde se ha podido 

identificar la resiliencia y los factores protectores involucrados en algunos daños, 

a pesar de las similitudes, tiene en cuenta la interacción de los factores de riesgo, 

los factores de protección y la resiliencia., no debemos enfocarnos solo en el 

nivel individual, sino por el contrario, debemos expandir el concepto para formar 
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una relación interactiva en evolución con las variables sociales en la sociedad. 

(Munits. et al. 1998, p. 14) 

Comportamientos y rasgos resilientes: varios estudios muestran que ciertos 

rasgos de una persona están correlacionados positivamente una oportunidad 

para convertirse en una persona flexible. Estamos hablando especialmente de 

control de emociones e impulsos, autocontrol, sentido del humor, alta autoestima 

(autoevaluación positiva), empatía (la capacidad de comunicarse y discernir la 

situación emocional de los demás), la capacidad de comprender y analizar en 

diferentes situaciones, ciertas habilidades y habilidades cognitivas. De esta 

forma, se encontraron condiciones ambientales sociales y familiares favorables 

para la posibilidad de convertirse en un individuo resiliente, como la seguridad, 

reciben de una condición antes de cualquier circunstancia, no sujetos a acciones 

o cualquier otro aspecto del individuo; relación adulta con aceptación

incondicional, significativa; y las implicaciones de las redes informales de apoyo 

entre pares (Munits. et al. 1998, p. 20). 

Grotberg (1995, citado por Silva, 2012) conoce su modelo de expresión verbal, 

el cual se enfoca en las características que los niños manifiestan a través del 

lenguaje, y este modelo tiene tres niveles, a saber: 

Yo tengo, esta titulación se caracteriza por unas relaciones afectivas bien 

establecidas con el entorno social más cercano, lo que genera confianza y 

seguridad emocional. Tiene personas en las que confía, como amigos, hermanos 

y familiares, que contribuyen a un sentido de comunidad. 

Yo soy, en esta titulación una persona segura de sí misma, que ama a los demás 

y es digna de amor y cuidado. 

Yo puedo, hasta este punto, de controlarme y confiar en pedir ayuda cuando 

sea necesario. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Desde un punto de vista metodológico, este estudio es descriptivo porque tiene 

como objetivo describir en detalle las características y atributos de la realidad del 

problema que abarca el fenómeno en estudio y determinar las razones 

importantes para ello y lo más importante analizar las variables en una sociedad 

particular.  (Hernandez, Fernandez & Baptista; 2014, p. 92) 

El diseño de este estudio es no experimental, ya que no existe influencia sobre 

las muestras estudiadas ni intervención directa sobre las mismas, por lo que 

podemos decir que sigue un diseño que se centra en la descripción y 

observación, y no en interferir con la realidad del programa. (Hernandez, 

Fernandez et al. Baptista; 2014, p. 152). 

3.2. Operacionalización de variables 

Definición conceptual: Para Wagnild y Young (1993), la resiliencia es un rasgo 

de la personalidad que mitiga los efectos negativos del estrés y fomenta el 

afrontamiento. Mueve los hilos emocionales y se utiliza para describir a personas 

valientes. (p. 6) 

Definición operacionalización: La Resiliencia como variable será medida por el 

instrumento Escala de Resiliencia (ER) según Wagnild y Young (mediante los 

siguientes factores: Satisfacción Personal, Ecuanimidad, Sentirse bien solo, 

Confianza en sí mismo y Perseverancia). Obteniéndose categorías como bajo, 

promedio y alto. 

La escala de Resiliencia de Wagnild y Young está conformado por dos factores: 

Factor 1: Competencia Personal, conformado por 17 items que integran los 

indicadores de autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, 

ingenio y perseverancia. 

Factor 2: Aceptación de uno mismo y de la vida, lo conforma 8 items que 

establecen los indicadores de adaptabilidad, flexibilidad y una perspectiva de 

vida estable que corresponde a aceptar la vida y sentirse en paz, incluso frente 

a las dificultades.  
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Dimensiones: Satisfacción personal, referida al sentido de la vida y al aporte que 

esta implica. Ecuanimidad se refiere a una visión equilibrada de la propia vida y 

vivencias, mirar las cosas con calma y moderación ante los obstáculos. Sentirse 

bien solo se refiere a la comprensión que se establece en la vida y las vivencias 

de cada uno, es claro que algunas experiencias tienen que afrontar sus propias 

vivencias, lo que significa libertad, singularidad y autoconformismo. Confianza 

en sí mismo, que se refiere a la creencia en uno mismo y en las propias 

capacidades, incluye la capacidad de ser autosuficiente y de reconocer las 

propias fortalezas y limitaciones. La perseverancia es la lucha ante la adversidad 

o la frustración, un fuerte deseo de avanzar para diseñar la propia vida, la

formación en la autodisciplina y la motivación ante la adversidad. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población estuvo conformada por 30 adolescentes de ambos sexos, 

residentes de un Centro de Acogida Residencial en la ciudad de Nuevo 

Chimbote, de 12 a 17 años y que viven en un estado de desamparo y descuido 

familiar. 

Se utilizó una muestra censal compuesta por el 100% (30 adolescentes) del 

Centro de Acogida Residencial (CAR) de Nuevo Chimbote. Como lo menciona 

Ramírez (1997), quien indicó que la muestra censal es cuando se realiza el 

estudio, incluyendo todos los elementos de la población, y se considera como 

muestra. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Los datos se recolectan mediante la técnica de encuesta, mediante el uso de la 

escala de Resiliencia, la cual consiste en un conjunto de preguntas (ítems) 

estrechamente relacionadas con la variable a estudiar. (Hernández, Fernández, 

y Baptista; 2014, p. 158). 
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Instrumento 

El instrumento de elección para este estudio fue la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young (1993), que fue adaptada por Novella (2002) a la situación 

actual del Perú. Incluye 25 items, con calificación Likert, donde 1 es en 

desacuerdo y 7 de acuerdo. La escala también contiene 5 factores: confianza, 

ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo. 

Validez 

La validez es la característica psicométrica que debe medir el instrumento 

utilizado y responder a aquello para lo que fue desarrollado. (Hernández, 

Fernández, y Baptista;2014, p. 201).  

En el Perú, Isuiza (2019) analizó la validez en un trabajo psicométrico preliminar 

de la escala en la que, al validar el contenido, utilizando el criterio de los jueces 

(expertos) con grado de maestría, y luego procesado estadísticamente utilizando 

el coeficiente V de Aiken y encontrando un coeficiente común de 0,99, esto indica 

que la escala tiene un índice de contenido muy válido. 

Confiabilidad 

Mediante la aplicación de la escala a 10 adolescentes (prueba piloto), se 

encontró que el índice de confiabilidad alfa de Cronbach, coeficiente de 0.873, lo 

indica que el instrumento tiene consistencia interna. 

3.5. Procedimiento 

El proceso fue seguido por la presentación de una carta de identificación de la 

estudiante, enviada por el sector de posgrado al Director del Hogar San Pedrito 

de Nuevo Chimbote, solicitando las condiciones para la aplicación de la Escala 

de resiliencia a su población adolescente. A continuación, los datos recopilados 

se tabulan en el software estadístico existente. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Luego de aplicar el instrumento, los resultados se transfirieron a una matriz o 

base de datos, elaborada de acuerdo con la variable de estudio y con base en 

las dimensiones y categorías a evaluar. 

Esta información fue procesada, estadísticamente utilizando el paquete 

estadístico SPSS (Statistical Package for the1Social Sciences) Versión 21. 

3.7. Aspectos éticos 

Para este estudio se consideraron los derechos de autoría de los diferentes 

autores de esta investigación. Asimismo, se respetará la confidencialidad de la 

identidad de cada sujeto, así como de los datos obtenidos. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Niveles de resiliencia que poseen los adolescentes de un Centro de Acogida 

Residencial de Nuevo Chimbote, 2021. 

Fuente: Aporte propio 

Interpretación: La Tabla 01 muestra los resultados sobre el nivel de resiliencia 

de los adolescentes de un Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 

donde el 43,3% se ubica en el nivel medio, el 30,0% en el nivel alto y finalmente 

el 26,7% se encuentra en un nivel bajo. 

Nivel f % 

Resiliencia 

Bajo 08 26,7 

Medio 13 43,3 

Alto 09 30,0 

Total 30 100,0 
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Tabla 2 

Niveles de la dimensión satisfacción personal que poseen los adolescentes de 

un Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021. 

Fuente: Aporte propio 

Interpretación: La Tabla 02 presenta los resultados de los niveles de la 

dimensión satisfacción personal, de los cuales el 60.0% se ubican en el nivel 

bajo, el 23.3% en el nivel alto y finalmente el 16.7% en el nivel medio. 

Nivel f % 

Satisfacción 

personal 

Bajo 18 60,0 

Medio 05 16,7 

Alto 07 23,3 

Total 30 100,0 
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Tabla 3 

Niveles de la dimensión ecuanimidad que poseen los adolescentes de un Centro 

de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021. 

Fuente: Aporte propio 

Interpretación: La Tabla 03 presenta los resultados de los niveles de la 

dimensión ecuanimidad, donde el 60,0% se ubica en el nivel medio, el 26,7% en 

el nivel bajo y finalmente el 13,3% en el nivel alto. 

Nivel f % 

Ecuanimidad 

Bajo 08 26,7 

Medio 18 60,0 

Alto 04 13,3 

Total 30 100,0 
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Tabla 4 

Niveles de la dimensión sentirse bien solo que poseen los adolescentes de un 

Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021. 

Fuente: Aporte propio 

Interpretación: La tabla 04 presenta los resultados de los niveles de la 

dimensión sentirse bien solo, donde el 43,3% se ubica en el nivel medio, el 30,0% 

en el nivel alto y finalmente el 26,7% en el nivel bajo. 

Nivel f % 

Sentirse 

bien solo 

Bajo 08 26,7 

Medio 13 43,3 

Alto 09 30,0 

Total 30 100,0 
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Tabla 5 

Niveles de la dimensión confianza en sí mismo que poseen los adolescentes de 

un Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021. 

Fuente: Aporte propio. 

Interpretación: La tabla 05 presenta los resultados de los niveles de la 

dimensión confianza en sí mismo, en donde el 46,7% se ubica en el nivel medio, 

el 26,7% en el nivel alto y finalmente el 26,7% en el nivel bajo. 

Nivel f % 

Confianza 

en sí mismo 

Bajo 08 26,7 

Medio 14 46,7 

Alto 08 26,7 

Total 30 100,0 
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Tabla 6 

Niveles de la dimensión perseverancia que poseen los adolescentes de un 

Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, 2021. 

Fuente: Aporte propio 

Interpretación: La tabla 06 presenta los resultados de los niveles de la 

dimensión perseverancia, en donde el 53,3% se ubica en el nivel medio, el 30,3% 

en el nivel bajo y finalmente el 16,7% en el nivel alto 

Nivel f % 

Perseverancia 

Bajo 09 30,0 

Medio 16 53,3 

Alto 05 16,7 

Total 30 100,0 
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V. DISCUSIÓN

En este capítulo, se explican en detalle los resultados impulsados por los 

objetivos propuestos. 

En cuanto al objetivo general, el cual consta en plantear una propuesta de 

intervención para desarrollar la resiliencia en adolescentes de un Centro de 

Acogida Residencial de Nuevo Chimbote, los resultados hallados evidencian que 

el 43.3% de adolescentes albergados poseen un nivel medio en cuanto a 

resiliencia, esto hace referencia al hecho de que los adolescentes están en el 

camino de desarrollar la capacidad de superar los defectos y dificultades de la 

vida, así como de hacer frente a estas circunstancias. Cabe señalar que la 

mayoría de estos adolescentes provienen de familias complejas que no les han 

otorgado la seguridad emocional para establecerse dentro del entorno que los 

rodea, ni brindado el soporte afectivo necesario para contribuir con su salud 

mental y que de alguna manera han expuesto la integridad física, mental y 

emocional de los adolescentes sin prever las consecuencias. Asimismo, el 30% 

de los adolescentes evaluados posee un nivel de resiliencia alto, lo que 

determina que, según lo esperado, han desarrollado la capacidad para manejar 

la adversidad, para equilibrar mejor sus emociones y, como resultado, mejorar 

las situaciones estresantes y el estrés propio. Esto les permite tener un mayor 

control sobre los eventos y una mayor capacidad para superar los desafíos de la 

vida. 

En ese marco, es importante conocer los antecedentes de los adolescentes y el 

entorno en el que se han desarrollado, a fin de proponer intervenciones 

terapéuticas psicológicas que favorezcan su estado mental y se encuentren 

aptos para su reinserción familiar y social, porque sabemos que la resiliencia es 

un enfoque positivo que otorga la capacidad de vivir una vida normal en un 

entorno difícil, así como la capacidad de adaptarse, recuperarse e incluso 

transformarse y trabajar en el  enriquecimiento del ser humano tras haber sufrido 

experiencias traumáticas. 

Es necesario mencionar, que, aunque los adolescentes de un Centro de Acogida 

Residencial de Nuevo Chimbote en este momento de sus vidas se muestren 
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resilientes, no podemos decir que se trata de una característica permanente, sino 

más bien de un mecanismo de interacción entre las cualidades psicológicas del 

individuo, los factores de riesgo, la protección de la familia y el entorno social y 

cultural. 

Estos resultados coinciden con lo investigado por Cárdenas (2018), quién 

desarrolló su estudio sobre autoestima y resiliencia en los adolescentes de un 

centro de atención residencial de índole religioso de Lima, donde encontró que 

el 57.7% de estos adolescentes ostentan resiliencia moderada. En este sentido, 

sabemos que es importante determinar la historia y el contexto de desarrollo del 

adolescente, y luego determinar el nivel de resiliencia del menor para 

recomendar un plan de intervención. Sin embargo, a pesar de haber vivido en 

condiciones desfavorables, todavía hay personas que son capaces de mantener 

el equilibrio psicológico y un funcionamiento saludable (Masten, 2001). Este es 

el caso del 30% de los adolescentes que participaron en este estudio, quienes a 

pesar de haber tenido experiencias traumáticas y no vivir actualmente con las 

personas más cercanas a ellos, todavía prosperan y se desarrollan 

satisfactoriamente. Mientras el 26.7% de los adolescentes se ubican en un nivel 

bajo en resiliencia, lo que significa que no ven ninguna red de apoyo confiable 

que los guíe en la creación de sus objetivos y, por lo tanto, se atascan en sus 

problemas y tienen una visión negativa de lo que les sucede todos los días. Esto 

se refleja en el trauma psicológico que experimentan los menores debido a la 

negligencia de las personas importantes con las que interactúan, de las que 

esperan todo su afecto y atención. 

En cuanto a las dimensiones de resiliencia, para la primera dimensión 

Satisfacción personal, un 60% se encuentra en el nivel bajo, esto quiere decir, 

que más de la mitad de los adolescentes evaluados no han logrado desarrollar 

esta dimensión, es decir, no poseen una adecuada autoestima ni autovaloración 

lo que influye en el grado de insatisfacción desesperanza y vulnerabilidad que 

tienen con la vida. Esto se evidencia cuando los residentes del Centro de acogida 

residencial de Nuevo Chimbote expresan de manera verbal o no verbal que no 

se encuentran conformes con su aspecto físico, emocional, cognitivo, afectivo 

y/o social lo cual conlleva a problemas de inestabilidad emocional. Aunque 

existen factores que favorezcan la satisfacción personal como la salud, el sexo, 
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la apariencia física o la inteligencia, esta dimensión se puede aprender y/o 

perfeccionar; por ello, se dice que mejorar el desarrollo humano va más allá de 

la capacidad de resistir a la adversidad, e incluye adquirir la mayor riqueza 

posible y todo lo que contribuya a su consecución. 

En la segunda dimensión, Ecuanimidad, un 60% de los adolescentes se ubican 

en un nivel medio, esto quiere decir, que se encuentran en el proceso de 

encontrar equilibrio y estabilidad emocional a fin de mantener una actitud positiva 

ante una situación adversa. Cabe señalar que la adolescencia es un proceso de 

crecimiento y maduración en el que los hechos psicológicos y sociales inciden 

en determinadas situaciones que exponen a los adolescentes a situaciones 

adversas. En este punto, los espacios del hogar, la escuela, la interacción social, 

el descubrimiento y la integración ofrecen nuevas posibilidades tanto de 

enriquecimiento como de riesgo. Por tanto, es necesario identificar figuras de 

apoyo mental que contribuyan al desarrollo de la calma y la estabilidad emocional 

en la adolescencia. 

En la tercera dimensión Sentirse bien solo, se aprecia que un 43.3% de 

adolescentes se encuentran en un nivel medio, lo que hace referencia que se 

ubican en el proceso de depender de uno mismo, de disfrutar y mantener una 

actitud positiva ante los momentos de soledad. Este aspecto se evidencia 

cuando los residentes del Centro de acogida residencial de Nuevo Chimbote 

aceptan que deben asumir los desafíos que le pone la vida y que muchas veces 

deben hacerlo solos y no por eso deben sentirse mal o menos, porque esto le da 

un significado distinto y le brindará la motivación que necesita para enfrentarse 

a la soledad. Según los autores mencionados en este estudio, esta dimensión 

comienza con el respeto, el amor propio y la confianza absoluta en las propias 

capacidades; sentirse individual, independiente e importante. 

En la cuarta dimensión, Confianza en sí mismo, el 46.7% se ubica en un nivel 

medio, esto se refiere a que menos de la mitad de los adolescentes evaluados 

se encuentran en el proceso de poseer esta dimensión, tal y como lo indica 

Gellardo (2003), que crear confianza es óptimo para el desarrollo de la vida social 

y para la persona; sin embargo, afirma que, al acercarse a nuevos contextos, las 

personas tienden a adaptarse a su entorno y brindar un apoyo confiable. Es un 

proceso que lleva tiempo y voluntad. Ello está relacionado con el 
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autoconocimiento tanto de sus fortalezas como de sus debilidades y a partir de 

esto poder aceptar y desarrollar la confianza que se pueda tener en diferentes 

circunstancias de vida. 

En la quinta y última dimensión, Perseverancia, un 53.3% alcanzó el nivel medio, 

significa entonces que los adolescentes se encuentran en el proceso de 

desarrollar esta dimensión. En tal sentido, Morgan (2016) hace referencia que la 

persona a pesar de las adversidades muestra un gran deseo de finalizar o lograr 

la meta. Cabe mencionar que los adolescentes, en la actualidad, siguen sus 

estudios primarios y secundarios, pero se encontró que menos de la mitad de las 

adolescentes del CAR, se encuentran desmotivados en querer superarse. 

Asimismo, la otra parte de la población se encuentra con las ganas de seguir 

batallando para alcanzar sus metas, esto hace referencia a la habilidad que les 

permite seguir participando en los desafíos de la vida, así como ejercer la 

autodisciplina en el desempeño de sus actividades diarias, pero, sobre todo, la 

constancia y la perseverancia. A pesar de todo lo que ha pasado en sus vidas o 

quizás del desánimo de muchos. 

Los resultados obtenidos en esta presente investigación son similares con los de 

Isuiza (2019), quien halló que el que el 39.9% de los adolescentes de la IE. 

Estatal y el 53.6% de adolescentes de la IE. Privada se encuentran en el nivel 

medio. Mientras que el 36.1% de adolescentes de la IE. Estatal y el 21.4% IE. 

Privada se ubican en el nivel alto. El 24.4% de adolescentes de la IE. Estatal y 

el 25% de adolescentes de la IE. Privada se encuentran en un nivel bajo. Estos 

resultados nos indica que la edad es un factor que influye en el desarrollo de la 

capacidad resiliente, ya que el adolescente tiene muchas más oportunidades y 

herramientas cognitivas para incluir en su personalidad características 

específicas de la resiliencia que le van a permitir enfrentarse a su entorno de una 

manera óptima, logrando su reinserción saludable en los diferentes ámbitos de 

su vida. En el caso de los adolescentes del Centro de Acogida Residencial de 

Nuevo Chimbote, las vivencias negativas que han experimentado a lo largo de 

su vida, han logrado despertar la capacidad de resiliencia, lo cual genera en 

ellos, la visión futura de una nueva vida y de nuevas oportunidades para el logro 

de sus metas.  
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A partir del análisis y resultados obtenidos de los cinco factores de resiliencia 

que engloban los autores Wagnild y Young se observa que los adolescentes 

evaluados, en su mayoría se encuentran en proceso de desarrollar la capacidad 

de resiliencia, esto quiere decir que se encuentran capaces de dar una respuesta 

resiliente ante las adversidades que conlleven la etapa de vida que están 

viviendo, los resultados denotan que son capaces de resolver no todos pero en 

su mayoría, los conflictos que se les presenten debido a que su visón del 

problema toma en cuenta la situación desde un punto de vista abordable y 

positivo en la resolución de conflictos, haciendo uso de su racionalidad y 

encaminado al logro de sus metas y objetivos.  

Aunque en los resultados se presenta en una minoría, se debe mencionar que 

los adolescentes que muestran un nivel de resiliencia bajo son adolescentes que 

perciben su entorno como dañino y toxico del cual no pueden escapar. Sin 

embargo, hablamos de la resiliencia como un proceso más que como una 

cualidad innata, y la resiliencia es el resultado de la interacción entre las 

personas y el entorno que se desarrolla según las necesidades de cada uno. 

Esto obliga a las organizaciones involucradas a intervenir con ellos, porque su 

baja resiliencia las coloca en un alto nivel de riesgo debido a los rasgos 

evolutivos que reconocen por sí mismos. 

Estos resultados muestran también que lejos de lo que podría pensarse, los 

adolescentes que han atravesado por situaciones altamente traumáticas y que 

actualmente se encuentran albergados en un Centro de Acogida Residencial, 

lejos de personas cercanas a ellos, como lo son sus padres, se encuentran en el 

proceso de desarrollar la capacidad resiliente, lo que los convierte en 

superhéroes de sus propias vidas. 

Por tal razón, es importante la investigación de la resiliencia en los adolescentes 

porque les permite utilizar sus energías y recursos, lo que la convierte en una 

herramienta valiosa para reducir los comportamientos de riesgo durante uno de 

estos períodos críticos de la vida, al recordar que es el momento en que las 

situaciones cobran más sentido. Ningún adolescente es libre de enfrentar la 

adversidad. La resiliencia no solo supera las dificultades, sino que también se 

fortalece y tiene el potencial para desarrollar una mejor calidad de vida. 
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Frente a los resultados del estudio, los adolescentes del Centro de Acogida 

Residencial de Nuevo Chimbote se encuentran en el proceso de desarrollar la 

capacidad de resiliencia, por ende, se propone un programa que les permita 

formarse emocionalmente con aspiraciones de superación personal, y 

proporcionar a la sociedad buenos ciudadanos capaces de formar familias 

saludables. Cabe señalar, que la resiliencia ha sido promovida como un enfoque 

positivo de intervención social con quienes sufren y viven en situación de riesgo, 

buscando movilizar fortalezas y oportunidades para facilitar el avance hacia una 

vida más digna y saludable. 

Por tanto, para el éxito del programa de intervención propuesto en este estudio, 

es de suma importancia que los participantes estén convencidos de las 

posibilidades que brinda el diseñar e implementar estrategias de resiliencia. 



27 

VI. CONCLUSIONES

Basado en los resultados obtenidos en el estudio sobre resiliencia en 

adolescentes de un Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote- 2021, 

se llega a las siguientes conclusiones: 

Primero : El 43.3% de los adolescentes de un Centro de Acogida Residencial 

de Nuevo Chimbote se ubican en un nivel medio en cuanto a 

Resiliencia. 

Segundo : En la dimensión Ecuanimidad, los adolescentes de un Centro de 

Acogida Residencial de Nuevo Chimbote se ubican en un nivel 

medio. 

Tercero : En la dimensión Sentirse bien solo, los adolescentes de un Centro 

de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote se ubican en un nivel 

medio. 

Cuarto : En la dimensión Confianza en sí mismo, los adolescentes de un 

Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote se ubican en un 

nivel medio. 

Quinto : En la dimensión Perseverancia, los adolescentes de un Centro de 

Acogida Residencial de Nuevo Chimbote se ubican en un nivel 

medio. 

Sexto : En la dimensión Satisfacción personal, los adolescentes de un 

Centro de Acogida Residencial de Nuevo Chimbote se ubican en un 

nivel bajo. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primero:  Desde un punto de vista metodológico, es deseable realizar una 

investigación con variables similares en poblaciones con estas 

mismas características, que nos permitan tener una percepción más 

clara del perfil psicológico que poseen y por ende proponer 

estrategias de apoyo direccionados. 

Segundo:  Se recomienda desarrollar programas promocionales de resiliencia 

a fin de promover y brindar herramientas necesarias para que el 

adolescente pueda afrontar situaciones adversas de manera 

positiva. 

Tercero:  Sensibilizar y concientizar a los adolescentes acerca de la 

importancia de desarrollar la capacidad de resiliencia y cómo influye 

en la vida diaria. 

Cuarto: Brindar orientaciones psicológicas individuales a todos los 

adolescentes del Centro de Acogida Residencial de Nuevo 

Chimbote, especialmente con aquellos adolescentes que se han 

detectado que presentan dificultades para afrontar y solucionar 

problemas.  

Quinto: Realizar reuniones de familia con el objetivo de incentivar el vínculo 

familiar, afectividad y soporte familiar mejorando así la resiliencia a 

nivel familiar. 

Sexto: Incentivar a las instituciones de la localidad a la realización de 

actividades que fomenten capacidades resilientes en los 

adolescentes a través de las escuelas, centros de salud u otros 

servicios públicos a fin de disminuir los factores de riesgo. 
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VIII. PROPUESTA

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA DESARROLLAR LA RESILIENCIA 

EN ADOLESCENTES DE UN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE 

NUEVO CHIMBOTE- 2021 

1. Datos Generales:

1.1. Población : Adolescentes de un CAR de Nvo. Chimbote 

1.2. Nª de sesiones  : 12 sesiones 

1.3. Nª de participantes : 30 

1.4. Lugar : CAR de Nuevo Chimbote 

1.5. Responsable : Ps. Kattya Vanessa Ramírez Castillo 

2. Fundamentación:

El presente programa de intervención se basa en la resiliencia de Wagnild y 

Young (1993) quienes definen la resiliencia como una característica de la 

personalidad que modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. 

Considerándose como valentía y adaptabilidad que demuestra la persona ante 

los infortunios de la vida. 

El Centro de Acogida Residencial (CAR) de Nuevo Chimbote, está administrada 

por el INABIF; actualmente alberga a 43 residentes de los cuales 30 son 

adolescentes que oscilan entre 12 y 17 años. 

Los adolescentes que actualmente se encuentran albergados en el CAR de 

Nuevo Chimbote, son internados por encontrarse en presunto estado de 

abandono o desprotección familiar, lo cual, los convierte en personas vulnerables 

para la sociedad. Muchos de estos casos están relacionados con la violencia 

física, psicológica y sexual que han experimentado durante su vida.  

Las experiencias previas de un adolescente albergado son factores 

determinantes en el establecimiento de las bases de su aprendizaje y de las 

relaciones y habilidades sociales. Muchos de estos adolescentes presentan 
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habilidades sociales debilitadas y, a veces, experimentan bajadas significativas 

en su evolución. 

Sin embargo, no todos los adolescentes reaccionan de la misma manera. 

Algunos pueden manifestar una marcada inseguridad, junto con una expresión 

de excesiva adaptación a la familia de acogida (institucionalización). Otros se 

pueden mostrar ansiosos y desconfiados frente a su entorno. 

Por ello, a pesar de las carencias o, incluso a los malos tratos sufridos en la 

etapa anterior, también para un adolescente albergado dejar atrás una situación 

conocida y cambiarla por una nueva experiencia responde a ansiedad y angustia; 

dejando en evidencia los efectos de las experiencias vividas en el pasado como 

la baja autoestima, dificultades para expresarse, dificultad en sus habilidades 

sociales para gestionar relaciones interpersonales, excesiva necesidad de ser 

valorado, baja tolerancia a la frustración, dificultad para establecerse metas a 

futuro y mantener una actitud optimista.  

Frente a ello, se propone trabajar en la elaboración de un programa de 

intervención para desarrollar la resiliencia en adolescentes de un Centro de 

Acogida Residencia, para ello se tuvo que determinar el nivel de resiliencia que 

poseen dichos adolescentes.  

Como resultado, se obtuvo que el 60% de adolescentes del Centro de Acogida 

Residencial se ubica en un nivel medio en cuanto a resiliencia, lo que significa 

que se encuentran en el proceso de desarrollo de la capacidad para 

sobreponerse a situaciones adversas, manteniendo una actitud optimista y 

perseverante. 

Ante este punto de partida, se tiene una visión más clara de las características 

de los adolescentes; por ende, se propone un programa de intervención que este 

direccionado a lograr el desarrollo de la resiliencia y el fortalecimiento emocional. 
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3. Objetivos:  

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar y fortalecer la resiliencia desde el ámbito emocional como 

herramienta para afrontar las situaciones adversas. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Conocer el significado de resiliencia. 

- Identificar las habilidades resilientes que poseen. 

- Reconocer los beneficios que les otorga la toma de decisiones y solución 

de problemas. 

- Incorporar herramientas para surgir de la adversidad, adaptarse, 

recuperarse y participar en una vida social constructiva y asertiva. 

 

 

 

4. Desarrollo de Actividades 

 

- Sesión 1: “¿Que es la resiliencia?” 

- Sesión 2: “¿Soy resiliente?” 

- Sesión 3: “Toma de decisiones” 

- Sesión 4: “Solucionando mis problemas” 

- Sesión 5: “Carita Feliz” 

- Sesión 6: “El fin del mundo” 

- Sesión 7: “Desarrollando la resiliencia” 

- Sesión 8: “Cosas que siempre debo llevar” 

- Sesión 9: “Hablando y pensando” 

- Sesión 10: Perseverante 

- Sesión 11: Cerrando capítulos 

- Sesión 12: Mis metas personales 
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N° 
NOMBRE DE 

LA SESIÓN 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES DURACIÓN RESPONSABLE 

1 
¿Qué es la 
resiliencia? 

Demostrar que 
la resiliencia es 
una capacidad 
que se puede 
desarrollar. 

1. Se aplica la estrategia “lluvia de
ideas” con los adolescentes
para identificar sus
conocimientos básicos acerca
de la resiliencia.

2. Se brinda información a los
adolescentes a cerca de la
resiliencia, factores e
importancia.

3. Se realiza la retroalimentación
del tema tratado.

Diapositivas 60 min 
Ps. Kattya 

Ramírez Castilo 

2 
¿Soy 
resiliente? 

Identificar 
aspectos 

resilientes en 
uno mismo. 

1. Recordamos a través de la
“lluvia de ideas” el tema tratado
en la sesión anterior:
“resiliencia”.

2. Se facilita a los participantes
una hoja bond en donde
reconocerán características
resilientes que poseen para
posteriormente exponerlos en
público.

3. Se finaliza la sesión con
preguntas de los participantes.

Diapositivas 

Hojas bond 
60 min 

Ps. Kattya 
Ramírez Castilo 

3 
Toma de 
decisiones 

Reconocer y 
potenciar la 

habilidad para 

1. Se brinda una lectura a los
participantes titulado: “Los tres
consejos” y se les pide que lo
analicen.

Diapositivas 

Hojas bond 
60 min 

Ps. Kattya 
Ramírez Castilo 
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tomar 
decisiones. 

2. Terminada la lectura, se les pide
que comenten sobre ella,
escuchamos algunas
respuestas.

3. Posteriormente formulamos las
siguientes preguntas:

- ¿Será importante tomar
decisiones en nuestra vida?

- ¿Estas serán elementales
para definir y/o construir
nuestro futuro?

4. Se cierra la sesión
reflexionando acerca del tema.

4 
Solucionando 
mis 
problemas 

Aprender a 
generar 

alternativas que 
sean posibles 
soluciones a 

nuestros 
problemas. 

1. Le presentamos a los
participantes una imagen en la
que un adolescente y un adulto
se encuentran discutiendo. Le
pedimos que la observen y
luego preguntamos lo siguiente:

- ¿Qué está pasando?
- ¿Imaginan que ocurrió antes?

2. Escuchamos sus respuestas y
luego formulamos las siguientes
preguntas:

- ¿Por qué creen ustedes que
se dan los conflictos?

- ¿Qué piensan de los
conflictos?

- ¿Se puede aprender algo de
esto?

Diapositivas 60 min 
Ps. Kattya 

Ramírez Castilo 
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3. Se habla del tema y se cierra la
sesión realizando una reflexión.

5 Carita Feliz 

Reconocer la 
importancia de 
mantener una 
actitud positiva 

ante las 
adversidades. 

1. Se brinda información a los
adolescentes en cuanto a las
emociones y la importancia de
mantener una actitud optimista.

2. Se realiza las siguientes
preguntas:

- ¿Para ti que es una emoción?
- ¿Cuáles son tus emociones

positivas y cuáles son las
negativas?

- ¿Qué cosas te emocionaban
de niño que de adolescente
ya no te emocionan?

- ¿Han cambiado tus
emociones como
adolescente?

3. Se finaliza la sesión resaltando
la importancia de mantener una
actitud positiva ante las
adversidades

Diapositivas 60 min 
Ps. Kattya 

Ramírez Castilo 

6 
El Fin del 
Mundo 

Expresar e 
identificar y 

emociones de 
uno mismo y de 

los demás. 

1. Colocaremos a los participantes
en una situación extrema, para
ello formaremos grupos de 8
con los participantes y se les
brindará el siguiente mensaje:
“En un par de horas el planeta
tierra explotará y la vida en él
llegará a su fin. Existe una sola

60 min 
Ps. Kattya 

Ramírez Castilo 
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expectativa de vida: alejarse del 
planeta en una nave espacial 
que tiene capacidad para 5 
tripulantes. 
Los participantes deberán 
distribuirse en los siguientes 
personajes: maestro, mujer, 
embarazada, prostituta, 
agricultor, sacerdote, juez, niño 
y policía. 
Los personajes decidieran entre 
ellos que personajes viajaran. 
Cada personaje defenderá 
intensamente su personaje pues 
asumirán que es su vida la que 
está en riesgo. 

2. Luego se comentará cuáles
fueron sus sentimientos:

- ¿Cómo se sintieron al saber
que algunos se iban a quedar y
otros morir?

- ¿Cómo te sentiste al saber que
te quedarías?

- ¿Cómo te sentiste al saber que
ibas a morir?

- ¿Qué emociones quisieron
expresar hacia los demás?

- ¿Porque no lo hicieron?
3. Se finaliza la sesión realizando

una retroalimentación de lo
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aprendido asemejándolo con la 
vida diaria. 

7 
Desarrollando 
la resiliencia 

Fortalecer las 
capacidades 
resilientes. 

1. Se invita a los participantes a
formar grupos de 6 personas y a
cada grupo se le otorga un caso
para que puedan representarlo
mediante la actuación.

2. Los participantes actúan y
representan de manera teatral
el caso presentado;
posteriormente se les plantea
las siguientes interrogantes:

- ¿Qué les parece el caso que
les tocó?

- ¿Fue difícil representarlo? ¿Por
qué?

- ¿Qué emociones surgieron en
ti?

- ¿Como resolverías este caso?
- ¿Cómo resolvería este caso

una persona resiliente?
3. Escuchamos sus respuestas y

luego se realiza una
retroalimentación de lo tratado.

Diapositivas 

Hojas bond 
60 min 

Ps. Kattya 
Ramírez Castilo 

8 
Cosas que 
siempre debo 
llevar 

Promover que 
los 

participantes 
reconozcan sus 

cualidades y 
debilidades. 

1. Se brinda a los residentes una
hoja impresa con la imagen de
una maleta y se les da la
siguiente consigna:
“Imaginemos que nos mudamos
a un país que no conocemos,

Hojas 
impresas 

Diapositivas 

60 min 
Ps. Kattya 

Ramírez Castilo 
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 no tenemos a ningún familiar 
que nos reciba, ni amigos con 
quienes compartir. Por ello, 
necesitamos mostrar nuestra 
mejor cara para desarrollarnos 
satisfactoriamente en dicho 
país. 
¿Qué cualidades tuyas deberías 
incluir en tu maleta? 
¿Qué debilidades tuyas 
deberías dejar en tu casa? 
Escuchamos las respuestas de 
los participantes. 

2. Finalizamos la sesión realizando 
un autoanálisis sobre el tema. 

9 
Hablando y 
pensando 

Desarrollar 
habilidades 

comunicativas 
asertivas que 
favorezcan las 

relaciones 
interpersonales. 

1. Se expone el tema: 
“Comunicación Asertiva” 
solicitando constantemente la 
participación de los 
participantes. 

2. Se pide a los participantes que 
formen parejas y que conversen 
sobre un tema que tengan en 
común, durante su conversación 
el facilitador creará conflictos 
que los participantes tendrán 
que resolver. 

3. Finalmente, se les pregunta a 
los participantes ¿Cómo se 
sintieron durante la 

Diapositivas 60 min 
Ps. Kattya 

Ramírez Castilo 
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conversación? Se cierra la 
sesión brindando una reflexión 
del tema. 

10 Perseverante 

Dar a conocer 
al participante 
la importancia 

de ser 
perseverante 

en la vida. 

1. A través de la estrategia “lluvia 
de ideas” se recopila 
información de los básicos de 
los participantes  

2. Posteriormente se expone la 
definición de la perseverancia 
como valor y características de 
una persona perseverante. 

3. Se le presenta un video a los 
participantes a fin de lograr la 
reflexión y sensibilización del 
tema. 

- 60 min 
Ps. Kattya 

Ramírez Castilo 

11 
Cerrando 
Capítulos 

Motivar al 
participante a 

generar un 
nuevo 

comienzo en su 
vida.  

1. Se indica a los participantes que 
deberán sentarse en pareja. 

2. Cada uno deberá doblar una 
hoja para formar dos columnas. 
En la primera columna harán 
una lista con 10 personas que 
están en contacto diariamente o 
casi todos los días. Incluir en la 
lista al compañero que tienen 
sentado al frente. 
En la segunda columna 
escribirán un enunciado que 
exprese un resentimiento, es 
decir un sentimiento de enojo, 
molestia o dolor, que se revive 

Hoja Bond 
 

Lapiceros 
60 min 

Ps. Kattya 
Ramírez Castilo 
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cada que se recuerda la 
situación que lo ocasionó y que 
fue causada por alguna persona 
que está incluida en la lista 
anterior. 
Luego de recordar la situación, 
comparte la experiencia con la 
pareja que tiene al frente y 
ambos convierten la situación 
en una experiencia positiva. 

3. Posteriormente se pide que 
comenten sus emociones, 
pensamientos y recuerdos para 
luego convertirlos en una 
“anécdota”. 

12 
Mis metas 
personales 

Motivar al 
participante a 
establecerse 

metas de 
acuerdo su 

realidad. 

1. Se inicia la sesión exponiendo 
la importancia de establecerse 
metas personales. 

2. Se brinda a cada participante 
una hoja impresa con el cuadro 
“FODA”, se le pide a cada 
participante que piense en una 
meta personal. Posteriormente 
se les solicitas que desarrollen 
el cuadro FODA, identificando 
los fortalezas, obstáculos, 
debilidades y amenazas que 
poseen para lograr su objetivo. 

Hojas 
impresas 

 
Lapiceros 

 
Diapositivas 

60 min 
Ps. Kattya 

Ramírez Castilo 
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Luego de ello, se solicita la 
participación de los 
adolescentes. 

3. Se brinda retroalimentación a 
los adolescentes acerca del 
tema. 

 

 

 

 

5. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Cantidad Total 

Hojas Bond A4 1 millar S/. 15.00 

Lapiceros 30 unidades S/. 15.00 
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6. CRONOGRAMA

2022 

Nª SESIÓN ENER FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC 

1 ¿Qué es la resiliencia? X 

2 ¿Soy resiliente? X 

3 Toma de decisiones X 

4 Solucionando mis problemas X 

5 Carita Feliz X 

6 El Fin del Mundo X 

7 Desarrollando la resiliencia X 

8 Cosas que siempre debo llevar X 

9 Hablando y pensando X 

10 Perseverante X 

11 Cerrando Capítulos X 

12 Mis metas personales X 
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7. METAS

Se logró la participación del 100% de adolescentes de un Centro de Acogida 

Residencial de Nuevo Chimbote. 

El 100% de los participantes lograron desarrollar la capacidad de resiliencia y lo 

aplican en su vida diaria. 
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ANEXO 3: Autorización de la institución donde se aplicó la investigación. 
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